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Resumen
En este artículo, se estiman los efectos multisectoriales de una reducción de las remesas 
internacionales que recibieron los hogares mexicanos en 2002. Para ello, se usa una ma-
triz de contabilidad social correspondiente a 1996 en la que se desglosan las regiones  
rurales de México, actualizada a 2002 y balanceada con el método de entropía. Los resul-
tados muestran que los efectos fueron mayores en la producción sectorial de agricultura-
ganadería, manufactura alimentaria, comercio, servicios y transporte. Además, el factor 
productivo más afectado globalmente es el trabajo urbano ligado a los sectores comercio 
y transporte, otros servicios y servicios profesionales. Con una baja de 10% en las reme-
sas, el pib se reduce 1%. La mayor parte de la afectación total corresponde a la región 
urbana (0.27%) y marginalmente a las rurales (0.01%). 
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Abstract
Multisectoral effects of a reduction in international remittances received by Mexican 
households are estimated. For this, a social accounting matrix of 1996 in which Mexico’s 
rural regions are broken down is updated to 2002 by means of the entropy method. The 
results show that the effects were higher in the sectoral production of agriculture-lives-
tock, food manufacturing, trade, services and transport. The most affected productive 
factor is urban work linked to the sectors of trade and transport, other services and pro-
fessional services. Each 10% less in remittances imply a decreased of 1% in gdp. Most of 
the effect corresponds to the urban region (0.27%) and marginally to rural (0.01%). 
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Introducción

Los efectos directos e indirectos de un impacto exógeno en la economía de un 
país, de un grupo de países, de una región o, incluso, de los hogares pueden esti-
marse a partir de modelos multisectoriales (Robinson, 1989; Sadoulet y De Jan-
vry, 1995; Miller y Blair, 2009). La aplicación de este tipo de modelos requiere 
de una gran cantidad de datos, frecuentemente organizados a partir de matrices 
de contabilidad social (mcs) (Pyatt y Round, 1985; De Melo, 1988). En la pre-
sente investigación se elaboró una matriz de contabilidad social de México para 
el año 2002 (mcs 2002), con énfasis en sus regiones rurales, que actualiza la ela-
borada por Harris (2002) con datos de 1996 (mcs 1996) y que se balanceó por el 
método de entropía cruzada. La mcs 2002 se toma como base para la construc-
ción de un modelo multisectorial de multiplicadores contables, con los que se 
estiman los posibles efectos de una reducción en las remesas que reciben del ex-
tranjero los hogares de México.1 

El tema es relevante, entre otras razones, porque las remesas internacio-
nales son una fuente importante de divisas en México (De la Fuente, 2010)2 y 
porque su flujo ha bajado a partir de la crisis internacional de 2008 (Ruiz y Var-
gas-Silva, 2012) y puede reducirse aún más por la disminución de las corrientes  
migratorias (Passel y Cohn, 2009), debida, en parte, a las políticas de contención 
y deportación masiva de inmigrantes indocumentados, sobre todo, por parte de 
Estados Unidos (eu), principal destino de los trabajadores mexicanos. En las 
condiciones actuales, de interdependencia económica global, los cambios en las 
circunstancias de los mercados internacionales afectan a las regiones urbanas y 
rurales en México a través de las remesas, como componente del ingreso de los 
hogares (Canales, 2008; Aragonés y Salgado, 2014).

La elaboración de la mcs 2002 se hizo en tres pasos. Primero, se actuali-
zaron los totales por fila y columna de la mcs 1996 con base en información se-
cundaria proveniente de fuentes oficiales. Segundo, se estimaron los valores de 

1 La mcs comprende las operaciones que los agentes de la economía doméstica realizan con el 
resto del mundo, por ejemplo, registra las importaciones internacionales de bienes y servicios y la 
recepción de remesas internacionales, transacciones que se agrupan en una sola cuenta denomina-
da resto del mundo. Por lo anterior, el término “extranjero” comprende todas las operaciones que 
los agentes domésticos (por ejemplo, los  hogares) realizan con personas o entidades residentes 
fuera del territorio económico o país, en cualquier parte del mundo.

2 De la Fuente (2010) sostiene que las remesas superan los ingresos por concepto de turismo 
desde 1998. Además, han superado los montos de la inversión extranjera directa (ied) en la pasada 
década: en 2009, las remesas casi duplicaron los ingresos por concepto de ied.
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las celdas internas de la mcs 2002 a partir de la estructura de ingreso-gasto de la 
de 1996. Tercero, se balanceó la matriz resultante, porque, como es común en  
la elaboración de mcs, los totales de las filas y columnas no coinciden. En el caso 
de la mcs 2002, la falta de balance se debió a las inconsistencias en los datos de 
distintas fuentes de información y al uso de una matriz con una estructura anti-
gua. Tradicionalmente, se ha utilizado el método llamado ajuste biproporcional  
(ras) (Stone, 1962; Bacharach, 1970; Lahr y De Mesnard, 2004) para actualizar 
y balancear una mcs cuando se dispone de una matriz consistente de un periodo 
anterior. Con el método ras se calculan los componentes internos a partir de los 
totales por fila y columna actualizados. Sin embargo, en años recientes, diversos 
investigadores han demostrado que el método de entropía3 es más eficiente para 
actualizar y balancear matrices, ya que permite incorporar información al interior 
de ellas (Robinson, Cattaneo y El-Said, 1998; 2011; Robinson y El-Said, 2000). 

El presente trabajo tiene tres objetivos. El primero es exponer un método 
accesible y eficiente para balancear mcs a partir de la aplicación del método de 
entropía al proceso de actualización de la mcs 1996 a 2002 y ponerlo a disposi-
ción de los interesados en el análisis multisectorial. El segundo es contribuir al 
conocimiento de los posibles efectos económicos directos e indirectos de la re-
ducción en el monto de las remesas internacionales que reciben los hogares de 
México. Por último, se busca determinar los mecanismos de transmisión de los 
efectos de una disminución de las remesas sobre los ingresos de los distintos ti-
pos de trabajo rural (trabajo agrícola) y urbano (obreros, profesionales, emplea-
dos y personas ocupadas sin instrucción).

El artículo está dividido en cinco secciones. La primera expone la im-
portancia de las remesas internacionales para la economía de los países y de los 
hogares; en la segunda, se muestran las fuentes de información utilizadas para la 
estimación de la mcs 2002, así como el procedimiento seguido para balancearla 
por entropía cruzada, y la tercera se aboca a los resultados de los multiplicadores 
contables estimados a partir de la mcs 2002. En la cuarta parte, se discuten los 

3 En específico, el ras consiste en encontrar una nueva matriz de coeficientes basada en la origi-
nal, generado una matriz de transacciones intersectoriales consistente con los nuevos totales de fila 
y columna. El balance de una matriz por este método tiene varios inconvenientes: primero, supone 
que la matriz original es consistente y está balanceada; segundo, que los nuevos totales de fila y 
columna son correctos, es decir, que no existen los llamados errores de medición; tercero, no per-
mite incorporar información adicional (flujos al interior de la matriz) que pudiera mejorar la efi-
ciencia de las estimaciones. Todos estos inconvenientes son superados por un nuevo método esta-
dístico-econométrico, conocido como “de entropía”.
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principales hallazgos sobre los efectos multiplicadores que tendría una disminu-
ción de 10% en las remesas que reciben los hogares urbanos y rurales de Méxi-
co, mientras que en la quinta se presenta el análisis estructural de trayectorias de 
la reducción del ingreso de los hogares rurales en dicho escenario. El artículo 
concluye con una serie de reflexiones sobre las resultados de la investigación. 

I. Remesas en México

Los efectos de las remesas internacionales en la economía de los países se han 
medido en distintas vertientes, predominantemente, en el crecimiento económico 
y en la pobreza y la desigualdad del ingreso. En cada dimensión de análisis, la 
dirección de los impactos es un tema aún no resuelto. Los estudios que han en-
contrado una relación positiva y significativa de las remesas con el crecimiento 
económico de los países menos desarrollados sostienen que actúan como motor 
de la prosperidad debido a su influencia directa en el consumo, el ahorro y la in-
versión (Giuliano y Ruiz-Arranz, 2005; Fajnzylber y López, 2007; Catrinescu  
et al., 2009). Por el contrario, otros investigadores han encontrado relaciones 
negativas con el crecimiento económico (Chami, Fullenkamp y Jahjah., 2003; 
Barajas et al., 2009). Es decir, no se ha llegado a un consenso sobre si las reme-
sas tienen un impacto positivo o negativo en el desarrollo sostenido aun cuando 
se han incrementado en todo el mundo durante las últimas décadas, un proceso 
interrumpido sólo en 2009, después de la crisis financiera global (World Bank, 
2011).4 Por su parte, la literatura que consigna los efectos de las remesas interna-
cionales sobre la pobreza y la desigualdad tiene dos vertientes: aquellos estudios 
que aportan evidencia de efectos positivos en la reducción de estos problemas  
(Taylor, 1992; Adelman, Taylor y Vogel, 1988; Esquivel y Huerta-Pineda, 2007; 
Imai et al., 2014) y los que han encontrado un efecto nulo o marginal, debido a 
que los hogares más pobres no siempre son los que las reciben (Wodon et al., 2004; 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007; De la Fuente, 2010), 
sino que suelen concentrarse en los menos pobres5 (Lozano, 2005). 

La mayoría de los estudios reseñados sólo ofrecen un panorama de los 
efectos parciales de primer nivel, sin profundizar en el análisis de las consecuen-

4 En México, a partir de la crisis financiera que se inició a finales de 2008, los flujos de remesas 
internacionales no han vuelto a recuperar sus niveles previos (Banco de México, s.f.).

5 Los sectores más desfavorecidos del país ni siquiera tienen la opción de migrar. El factor de-
terminante central de la migración no es la pobreza sino las desigualdades (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, 2007).
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cias totales que experimentan las economías receptoras de las remesas interna-
cionales. Convencionalmente, se enfocan en la medición de los resultados 
microeconómicos directos sobre los ingresos y los gastos de los hogares (Esqui-
vel y Huerta-Pineda, 2007), sin cuantificar los efectos indirectos, inducidos y to-
tales, sobre la economía estudiada (Adelman, Taylor y Vogel, 1988; Adelman y 
Taylor, 1990; Aguayo et al., 2009). Además, se presenta una dualidad entre las 
regiones rurales y urbanas, por lo que el estudio del impacto de las remesas debe 
distinguir los efectos diferenciados en cada una. El análisis de los efectos direc-
tos, indirectos, inducidos y totales por entorno rural y urbano es relevante porque 
aporta mayores elementos para dilucidar los efectos multiplicadores a una escala 
territorial más amplia. Hasta el momento no existe un estudio que aborde el pro-
blema desde dicha perspectiva, pues los realizados recientemente toman como 
referencia al país en su conjunto (Aguayo et al., 2009) o consideran sólo los 
efectos en las comunidades rurales (Adelman, Taylor y Vogel,1988). 

Además, este trabajo busca aportar información novedosa sobre la direc-
ción y el peso relativo del impacto de las remesas internacionales en las regiones 
rurales y urbanas de México para que los tomadores de decisiones conozcan la 
ruta de transmisión de los efectos y su secuencia. Algunos estudios han abordado 
el fenómeno de la direccionalidad (Arroyo y Berumen, 2000), sin embargo, la me-
todología de la mcs permite, además, cuantificar el peso relativo de tales impactos 
(Adelman, Taylor y Vogel,1988; Adelman y Taylor, 1990; Aguayo et al., 2009). 

II. Actualización de la mcs 1996 de México al año 2002 

La actualización de las mcs es un procedimiento que comúnmente comprende 
dos etapas: la estimación de la matriz macroeconómica agregada, que registra 
todas las transacciones que se realizan entre los principales sectores y agentes de 
la economía en el plano macroeconómico, y, seguidamente, la de la matriz mi-
croeconómica, que desagrega las subcuentas contenidas en la primera. La actua-
lización de la mcs 1996 al año 2002 siguió el mismo procedimiento empleado 
por Harris (2002) para construir la matriz de que se parte, es decir, se procedió a 
elaborar una matriz agregada de diez cuentas (cuadro 1) con datos provenien- 
tes del Sistema de Cuentas Nacionales de México (scnm) (inegia, s.f.) y del Ban-
co de México (s.f.).6 

6 Barboza-Carrasco, Vázquez-Alvarado y Matus-Gardea (2009), construyeron una mcs 2004 
con un procedimiento similar al empleado en este trabajo.



Economía: teoría y práctica • Nueva Época, número 45, julio-diciembre 2016102

C
u

ad
ro

 1
. M

at
ri

z 
m

ac
ro

ec
o

n
ó

m
ic

a 
(m

ill
o

n
es

 d
e 

p
es

o
s 

m
ex

ic
an

o
s 

d
e 

20
02

)

C
u

en
ta

s 

1. Actividades

2. Bienes

3. Trabajo

4. Capital

5. Tierra

6. Hogares

7. Empresas

8. Gobierno

9. Ahorro

10. Resto  del 
mundo

To
ta

l

1.
 A

ct
iv

id
ad

es
9 

85
8 

00
0

0
0

9 
85

8 
00

0

2.
 B

ie
n

es
4 

04
2 

00
0

4 
35

8 
00

0
49

4 
00

0
1 

25
8 

00
0

1 
67

9 
00

0
11

 8
32

 0
00

3.
 T

ra
b

aj
o

2 
52

1 
00

0
2 

52
1 

00
0

4.
 C

ap
it

al
3 

09
0 

00
0

3 
09

0 
00

0

5.
 T

ie
rr

a
89

 0
00

 
89

 0
00

6.
 H

o
g

ar
es

2 
46

2 
00

0
89

 0
00

1 
96

0 
00

0
47

1 
00

0
10

0 
00

0
5 

08
1 

00
0

7.
 E

m
p

re
sa

s
2 

93
4 

00
0

18
9 

00
0

3 
12

2 
00

0

8.
 G

o
b

ie
rn

o
11

6 
00

0
24

2 
00

0
59

 0
00

33
5 

00
0

36
4 

00
0

0
1 

11
6 

00
0

9.
 A

h
o

rr
o

0
38

7 
00

0
79

9
- 

83
 0

00
15

5 
00

0
1 

25
8 

00
0

10
. 

R
es

to
 

d
el

 
m

u
n

d
o

1 
73

2 
00

0
15

7 
00

0
44

 0
00

1 
93

3 
00

0

To
ta

l
9 

85
8 

00
0

11
 8

32
 0

00
2 

52
1 

00
0

3 
09

0 
00

0
89

 0
00

5 
08

1 
00

0
3 

12
2 

00
0

1 
11

6 
00

0
1 

25
8 

00
0

1 
93

3 
00

0
 

N
o

ta
: L

as
 c

el
d

as
 r

es
al

ta
d

as
 s

o
n

 la
s 

q
u

e 
se

 u
ti

liz
ar

o
n

 c
o

m
o

 c
o

n
tr

o
le

s 
p

ar
a 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
b

al
an

ce
o

 d
e 

la
 m

at
ri

z 
fi

n
al

. L
a 

cu
en

ta
 d

el
 f

ac
to

r 
ag

u
a 

fo
rm

a 
p

ar
te

 d
e 

la
 c

u
en

ta
 d

el
 f

ac
to

r 
ca

p
it

al
. L

a 
su

m
a 

d
e 

lo
s 

to
ta

le
s 

p
u

ed
e 

n
o

 c
o

in
ci

d
ir

 p
o

r 
el

 r
ed

o
n

d
eo

.
Fu

en
te

: S
is

te
m

a 
d

e 
C

u
en

ta
s 

N
ac

io
n

al
es

 d
e 

M
éx

ic
o

 (
in

eg
ia

, s
.f

.)
 y

 B
an

co
 d

e 
M

éx
ic

o
 (

s.
f.

),
 c

o
n

 b
as

e 
en

 H
ar

ri
s 

(2
00

2)
.



Cuantificación de los efectos de la disminución de remesas internacionales 103

1. Matriz macroeconómica

Como su nombre lo indica, en esta matriz las cuentas se presentan de forma agre-
gada y dan una idea de la estructura de la economía del país en el plano macro-
económico. La mayoría de la información proviene de una sola fuente: el scnm 
(inegia, s.f.). A continuación, se describe el procedimiento por el que se obtuvue-
ron los valores de las celdas y los totales de fila y columna por tipo de cuenta.

a) Cuenta de actividades

Esta cuenta representa las transacciones que realizan los productores de la eco-
nomía doméstica con los distintos sectores e instituciones. En la columna, se re-
gistran el valor de los insumos intermedios que demandan las actividades en los 
mercados de bienes7 (2,1); el valor agregado pagado a los distintos factores de la 
producción: trabajo (3,1), capital físico (4,1) y tierra (5,1), y los impuestos al 
valor agregado que se pagan al gobierno (8,1). El total de la columna (11,1) co-
rresponde al valor bruto de la producción a precios básicos. Por su parte, en la 
fila (1,2), la cuenta consigna el valor bruto de la producción nacional, cuyo regis-
tro es idéntico al valor total de la columna de la misma cuenta.

La demanda de insumos intermedios en 2002 ascendió a un total de  
mxn 4.042 billones. En el scnm (inegia, s.f.) se reporta el valor de tales insumos 
por un monto de mxn 4.212 billones, al cual le fue restado el valor de los servicios 
bancarios de ese mismo año, de mxn 85 000 millones. En cuanto al valor agrega-
do reportado en 2002, éste asciende a mxn 5.7 billones. Los salarios y remunera-
ciones que representan el pago al factor trabajo ascienden a mxn 2.521 billones. 
El scnm (inegia, s.f.) no informa sobre las cantidades pagadas al capital físico y 
a la renta de la tierra, pero sí sobre el monto del excedente bruto de operación 
que comprende ambos. Lo pagado por las actividades del factor tierra se calculó 
usando el procedimiento empleado por Harris (2002) que consiste en emplear los 
datos de utilización de tierra y del valor bruto de la producción de los cultivos 
agrícolas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap) de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(sagarpa, s.f.). La suma pagada al capital físico se obtuvo restando el total del 

7 En esta sección, se indica entre paréntesis el número de fila y columna de la celda correspon-
diente a la matriz macroeconómica que se actualizó; por ejemplo, la celda (2,1) corresponde a la 
intersección de la segunda fila con la primera columna  (véase el cuadro 1).
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pago a los factores tierra y trabajo del valor agregado de la economía doméstica 
Por otra parte, el gobierno recibe de las actividades pagos por concepto de  
impuestos; se registra el impuesto al valor agregado menos los otros gravámenes 
a la producción. Durante 2002, los ingresos por este concepto ascendieron a  
mxn 116 000 millones. Por último, la suma de los gastos (total de la columna) de 
la cuenta de actividades es el valor bruto de la producción (vbp) a precios bási-
cos, de mxn 9.858 billones.

b) Cuenta de bienes

Esta cuenta representa el mercado de bienes que determina la oferta y la deman-
da agregadas. En la fila, se registra el valor de la demanda total por destino eco-
nómico (intermedio y final) y la columna contiene la procedencia u origen geo-
gráfico de los productos que se consumen en el país (nacional o importado) que 
determina la oferta agregada. La demanda final en 2002 alcanzó un valor de  
mxn 7.789 billones de pesos. Dicha demanda está conformada por los bienes fi-
nales vendidos a los hogares (2,6) por un valor de mxn 4.358 billones, mientras 
que al gobierno general se le vendieron bienes (2,8) por una cantidad de  
mxn 494 000 millones. La venta de bienes de capital y la variación de inventa-
rios (2,9) fue de mxn 1.258 billones; las exportaciones de bienes al resto del 
mundo (2,10) alcanzaron el valor de mxn 1.679 billones. La demanda intermedia 
y la demanda final –el total de la fila (2,11)– sumó mxn 11.832 billones. Por otra 
parte, el total de la columna es el valor de la oferta total compuesta por bienes 
nacionales e importados. La cuenta registra un monto por importación de bienes 
(10,2) de  mxn 1.732 billones y un pago por concepto de impuestos a las exporta-
ciones e importaciones (8,2) por mxn 242 000. La oferta total (11,2) fue de mxn 
11.832 billones de pesos en 2002. Esta cantidad excluye el valor de los bienes 
comprados directamente por los hogares al resto del mundo.

c) Cuentas de factores

En la matriz macroeconómica, los factores de la producción considerados tienen 
asignadas tres cuentas (con sus respectivas columnas y filas): trabajo, tierra y 
capital físico. El total de fila de la cuenta trabajo (3,11) es el pago que realiza la 
cuenta de actividades por concepto de sueldos y salarios a los trabajadores de 
los distintos sectores económicos (3,1). La columna de dicho factor distribuye 
el pago que recibe de las actividades (su valor agregado) entre los hogares (los 
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dueños del factor o trabajadores) y entre el gobierno (contribuciones de los 
trabajadores para seguridad social). El factor trabajo distribuyó mxn 2.462 billones 
entre los hogares (6,3) y pagó al gobierno (8,3) mxn 59 000 millones en 2002. 

El factor capital físico recibió ingresos de la cuenta actividades (4,1)  
por mxn 3.090 billones y con ello pagó beneficios a las empresas (7,4) por  
mxn 2.934 billones y realizó transferencias de capital al resto del mundo por con-
cepto de rentas de propiedad (10,4) por mxn 157 000 millones. Por último, el 
factor tierra recibió ingresos de la cuenta actividades por el pago de sus servi-
cios (5,1) por un monto de mxn 89 000 millones, el cual fue transferido en su 
totalidad a los hogares (6,5).

d) Cuentas institucionales

Las cuentas institucionales corresponden a las de hogares, empresas y gobierno.  
La cuenta hogares recibe ingresos de los factores trabajo y tierra, así como de 
las otras instituciones (empresas y gobierno) y del resto del mundo. En 2002, los 
ingresos totales de los hogares (6,11) del país ascendieron a mxn 5.081 billones, 
de los cuales una parte significativa proviene de los pagos realizado por el factor 
trabajo (6,3) y por las empresas (6,7). Adicionalmente, los hogares reciben 
transferencias del gobierno (6,8), cuyo valor se obtuvo de las transferencias tota-
les corrientes de los gastos presupuestales del gobierno federal (gasto programa-
ble) que divulga el Banco de México (s.f.). La cuenta resto del mundo también 
realiza transferencias corrientes a los hogares (6,10) por concepto de remesas y 
otros rubros por mxn 100 000 millones. 

Gran parte de los gastos de los hogares se destinan a la compra de bienes 
de consumo final, que corresponde al valor de los gastos de consumo privado 
(2,6), por mxn  4.358 billones de pesos. El pago de impuestos sobre el ingreso de 
los hogares al gobierno (8,6) fue de mxn 335 000 millones. Por último, la dife-
rencia entre los ingresos totales y gastos totales es el ahorro de los hogares (9,6), 
que alcanzó un valor de mxn 387 000 millones de pesos. 

Los ingresos de las empresas durante 2002 fueron de mxn 3.122 billo-
nes, los cuales provienen de los pagos que recibe de la cuenta de capital físico 
(7,4), así como de transferencias del gobierno (subsidios) (7,8). Los gastos de las 
empresas fueron de mxn 3.122 billones, que se distribuyeron a los hogares (6,7) 
en forma de utilidades y al gobierno (8,7) por concepto de impuestos. Los  
mxn 364 000 millones asentados en la celda (8,7) comprenden los impuestos in-
directos y otros, como el ahora desaparecido Impuesto al Activo. El residuo de la 
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columna de la cuenta son los ahorros (9,7), los cuales podrán utilizarse en el pe-
riodo siguiente para financiar la inversión.

La fila de la cuenta del gobierno contiene los ingresos que recibe por el 
Impuesto al Valor Agregado (8,1), impuestos a exportaciones e importaciones 
(8,2), impuestos de seguridad social (8,3), impuestos sobre el ingreso (8,6), im-
puestos a los activos (8,7) y otros. Los gastos corresponden a las adquisiciones 
de bienes (2,8), las transferencias realizadas a hogares (6,8) y a empresas (7,8), 
el déficit de caja del gobierno federal (desahorro) (9,8) y el pago de intereses al 
resto del mundo (10,8). El monto de los ingresos/gastos del gobierno en 2002 
fue de  mxn 1.116 billones.

e) Otras cuentas

En la cuenta ahorro se asienta el valor de la formación bruta de capital del país, 
el cual ascendió a 1.258 billones de pesos (11,9). Las instituciones que financia-
ron la inversión son los hogares (9,6), las empresas (9,7) y el resto del mundo 
(9,10); el gobierno incurrió en un desahorro (9,8) que fue fondeado con présta-
mos en el mercado de dinero, de acuerdo con información tomada del Banco de 
México (s.f.). Por otra parte, la cuenta resto del mundo registra todas las transac-
ciones externas del país por concepto de compra-venta de bienes, transferencias, 
inversión externa y préstamos financieros. En la columna de la cuenta se asien-
tan los ingresos del país por la venta al extranjero de bienes (exportaciones fob 
(free on board)) (2,10) y por las transferencias a los hogares provenientes del 
exterior (6,10), como las remesas. En la columna también se asientan los montos 
de inversión extranjera directa (ied) y otro tipo de ingresos en forma de présta-
mos y depósitos (9,10), cuya información se obtuvo del Banco de México (s.f.). 
Por su parte, la fila de esta cuenta registra los ingresos que esta entidad recibió de 
México por importaciones (10,2), por rentas de propiedad pagadas (10,4), así 
como por transferencias al exterior que realiza el gobierno federal por pago de 
intereses y amortizaciones (10,8). El valor total de fila y de/columna de esta 
cuenta fue de 1.933 billones de pesos.

La mcs macroeconómica es relativamente sencilla de construir y balan-
cear, ya que gran parte de la información de las celdas y los totales de fila y de 
columna provienen del scnm (inegia s.f.) y el Banco de México (s.f.).8 A partir 

8 Los valores de algunas celdas se estimaron como residuo con el fin de cuadrar la matriz ma-
croeconómica. Por ejemplo, el ahorro de los hogares se obtuvo como la diferencia entre el total de 
los ingresos (6,11), los gastos en bienes (2,6) y los pagos de impuestos (8,6). 
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de la mcs 2002 y la mcs 1996, se fueron desagregando cada una de las cuentas en 
subcuentas hasta obtener 117 subcuentas (117 filas y 117 columnas) (anexo 1) 
para 2002, en la denominada matriz microeconómica. La desagregación consis-
tió en obtener los valores totales de cada fila y columna para cada subcuenta con 
información de diversas fuentes oficiales (Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, s.f.; inegia, s.f.; inegib, s.f.; inegic, s.f.;  Banco de México, s.f.;  
sagarpa, s.f.). A diferencia de los totales de fila y columna, los valores de las 
celdas interiores de esta matriz se estimaron a partir de los coeficientes de pro-
pensiones medias al gasto de la mcs 1996, que, junto con los valores actualizados 
a 2002 de los totales de columna, permitió obtener una primera versión de la mcs 
2002 microeconómica (matriz prototipo).9

Debido a que la información proveniente del scnm (inegia, s.f) es consis-
tente, los datos desagregados o microeconómicos se ajustaron de tal forma que en 
el agregado fueran iguales a los totales macroeconómicos10 de dicha fuente. Si-
guiendo a Harris (2002), las cuentas con mayor detalle en la mcs 2002 microeco-
nómica corresponden a las de actividades y bienes (cada una comprende 21 
sectores de la economía nacional); a las de factores productivos (nueve en total); 
y a las de hogares (seis, según nivel socioeconómico rural y urbano) (anexo 1). 

Además, debido al enfoque del estudio y a la heterogeneidad geográfica 
del sector agrícola mexicano, las cuentas de actividades agrícolas, trabajo agrí-
cola, tierra de temporal e irrigada, agua y hogares por nivel de ingreso, se distin-
guen por región rural: Norte, Centro, Suroeste, Sureste y la Río Bravo.11 Estas 
regiones están formadas por localidades con una población menor a 15 000 habi-

9 Esta primera versión de la matriz prototipo fue sometida posteriormente al balance por el mé-
todo de entropía sujeta a restricciones en los flujos interiores de la matriz (entropía cruzada) (véase 
la sección ii.3).

10 Por ejemplo, los ingresos y gastos totales de los hogares que se obtuvieron de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) tuvieron que duplicarse para que coincidan 
con el total respectivo reportado por el scnm (inegia, s.f.).

11 Las diferencias más importantes entre las regiones rurales de México son las siguientes: la 
región Norte es árida, por lo que la producción agrícola requiere irrigación; lo obtenido se destina 
a la venta (comercial) y en parte se exporta. Es la que posee los cultivos con mayor valor agregado 
y cuyos hogares tienen ingresos más altos. En el otro extremo está la región Sureste, con elevados 
niveles de precipitación pluvial, con los hogares más pobres del país y cuya producción agrícola es 
de subsistencia. La Centro y la Suroeste se ubican, por sus características, entre los extremos des-
critos. La región Centro es una combinación de zonas templadas y áridas (que requieren irrigación) 
y sólo una porción de su agricultura es de subsistencia. La Suroeste es subhúmeda tropical, por lo 
que tiene una menor proporción de tierras irrigadas (Harris, 2002, p. 16). La Río Bravo presenta 
características similares a las regiones Centro y Norte. 
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tantes12 (cuadro 2). Cada una tiene seis cuentas de actividades agrícolas y una 
sola cuenta global para ganadería, silvicultura y pesca (con excepción de la Río 
Bravo, para la cual se contó con datos para desagregar la actividad ganadera). En 
cuanto a los factores de producción, la mcs 2002 también distingue por región el 
trabajo agrícola, la tierra según tipo de recurso hídrico (de riego o de temporal) 
y el agua (anexo 1).

Cuadro 2. Regiones rurales de México

Norte 
(1)

Centro 
(2)

Suroeste 
(3)

Sureste 
(4)

Río Bravo* 
(5)

Baja California Durango** Nayarit Veracruz Chihuahua

Baja California Sur Zacatecas Jalisco Oaxaca Coahuila

Sonora Aguascalientes Colima Chiapas Durango

Sinaloa San Luis Potosí Michoacán Tabasco Nuevo León

Chihuahua** Guanajuato Estado de México Campeche Tamaulipas

Coahuila** Querétaro Ciudad de México Yucatán  

Nuevo León** Hidalgo Guerrero Quintana Roo  

  Tlaxcala Morelos    

  Puebla      

  Tamaulipas**      

* Región formada con porciones de entidades que pertenecen a las regiones Norte o Centro.
** Entidades con una parte de su territorio asignado a la región Río Bravo.
Fuente: Harris, 2002.

La parte urbana de la mcs 2002 comprende todas las localidades con una 
población igual o mayor a 15 000 habitantes de todo del país y está compuesta 
por actividades industriales y de servicios (catorce cuentas en total), incluyendo 
a profesionales, empleados, obreros y sin instrucción (anexo 2). Al igual que las 

12 La regionalización rural no corresponde a la determinada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi) sino que fue construida de tal forma que los agentes e instituciones 
de una misma región compartieran características parecidas en cuanto a tecnología, formas de or-
ganización y niveles de bienestar. En este trabajo, la frontera entre rural y urbano se traza con base 
en la siguiente clasificación: las localidades rurales son las que cuentan con una población menor a 
2 500 habitantes; las semirrurales, las que tienen de 2 500 a 14 999 habitantes. Este umbral de 15 000 
habitantes se fijó con el fin de captar las diferencias en la estructura productiva agrícola entre las 
regiones rurales y semirrurales con respecto a las semiurbanas, de 15 000 a 24 999 habitantes, y las 
urbanas, con más de 25 000 habitantes.
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regiones rurales, en las cuentas para el sector urbano se distinguen los hogares 
en tres niveles de ingreso. 

Otras instituciones en esta matriz son las empresas, el gobierno y las 
asociaciones de usuarios de agua; estos últimos reciben el valor agregado del 
factor agua para riego, que canalizan a la cuenta de inversión.13 El resto de la 
mcs 2002 está compuesta por la cuenta del factor capital físico y las correspon-
dientes al cierre macroeconómico (ahorro y resto del mundo).

A continuación se explica el procedimiento de desagregación para obte-
ner la matriz microeconómica.14

2. Matriz microeconómica

a) Cuentas de actividades

Las actividades están desagregadas en 46 cuentas, que agrupan a 21 sectores de 
la economía nacional (anexo 1). Debido a que el estudio le otorga una mayor 
importancia al sector agrícola, existen seis cuentas por región rural asociadas a 
productos agrícolas; además, las cuentas de actividades comprenden otras seis 
cuentas del sector nacional de alimentos procesados, además de dos que corres-
ponden al sector ganadería-silvicultura-pesca de la región Río Bravo y resto del 
país. Las cuentas agrícolas corresponden a la producción de maíz, frijol, trigo, 
otros granos, frutas y vegetales y otros cultivos; además, cada una está subdivi-
dida por región rural, de tal forma que, por ejemplo, hay cinco subcuentas aso-
ciadas a la cuenta maíz. El resto de actividades están agregadas para todo el país. 
Las seis cuentas del sector nacional de alimentos procesados corresponden a pro-
ductos lácteos, frutas y vegetales preparadas, manufactura de trigo, manufactu-
ra de maíz, manufactura de azúcar y otros alimentos procesados. Además, los 
sectores de manufactura ligera, bienes de consumo, bienes intermedios, bienes 
de capital, servicios profesionales, otros servicios, construcción y comercio tie-
nen asignada su cuenta respectiva.

13 Para incorporar el agua de riego en la mcs 2002 se usaron los datos de los pagos de los agri-
cultores a su correspondiente Asociación de Usuarios de Agua. El procedimiento anterior se expli-
ca por la ausencia de un cobro directo por el uso de tal recurso. 

14 Es común apoyarse en la matriz de insumo producto (mip) para el proceso de desagregación 
de las cuentas de bienes y actividades, cuando está disponible (Núñez, 2014). Sin embargo, al no 
disponerse de una mip 2002, se recurre a la información microeconómica de fuentes oficiales.
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El total de la columna de la cuenta de actividades corresponde al vbp de 
cada sector. La información sobre los cultivos agrícolas se obtuvo del siap  
(sagarpa, s.f.). El valor bruto de la producción (tierra de riego y de temporal) 
reportada por dicha fuente es a precios de productor15 y se clasificó por región 
agrícola. En el caso de los cultivos cíclicos, el vbp corresponde al año agrícola de 
18 meses, a diferencia de los cultivos perennes, cuyo año agrícola corresponde al 
normal de 12 meses. La estructura de la matriz implica que la producción agríco-
la sólo se tiene lugar en localidades con menos de 15 000 habitantes. 

El vbp y los costos de la ganadería para la región Río Bravo se estimaron 
a partir del Censo Agrícola y Ganadero 1991 (inegid, s.f.) e información del siap 
(sagarpa, s.f.) para el año 2002. El censo no incluye valores monetarios, pero 
contiene el número de unidades productivas y la cantidad de insumos utilizados. 
Como es una base de datos municipal, se logró información de los 141 munici-
pios de la región Río Bravo, con la cual se calculó la proporción de insumos 
usados respecto al total de ella, en unidades. Finalmente, esta proporción se apli-
có al vbp de dicha región por cada tipo de insumos de la mcs. La matriz original 
de Harris sólo incorpora una cuenta nacional de ganadería-silvicultura-pesca. El 
total para 2002 de la columna de dicha cuenta se obtuvo del scnm (inegia, s.f.), 
que publica el dato a precios básicos, del cual se sustrajo el valor correspondien-
te a la cuenta de ganadería de la región Río Bravo. Por otra parte, las cuentas 
correspondientes a los sectores secundario y terciario fueron estimadas también 
con información de la misma fuente a nivel de rama de actividad.  

b) Cuentas de bienes

Así como las cuentas de actividades corresponden a los productos vendidos en 
los mercados nacionales e internacionales, las de bienes corresponden a los 21 
sectores nacionales descritos anteriormente. El total por columna de cada bien o 
sector económico es la suma de tres componentes: el vbp, las importaciones cif 
(cost insurance and freight) y los derechos arancelarios. El valor de las importa-
ciones se tomó de “Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos 2003ˮ (inegic, s.f.), el cual publica información desagregada 
por fracción arancelaria y país de procedencia. Las importaciones incluyen el 
valor de los bienes con maquila y sin maquila y el monto de los servicios no fac-

15 El vbp a precios de productor se ajustó al vbp a precios básicos del agregado de la cuenta ac-
tividades de la matriz macroeconómica con el método de balance por entropía.
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toriales (a precios de cif). Los impuestos a las importaciones y exportaciones 
provienen de información del Banco de México (s.f.). Sólo para el sector cons-
trucción, el valor total de la cuenta fue tomado directamente del valor de la ofer-
ta total por actividad económica a precios de mercado del scnm (inegia, s.f.). 

c) Cuentas de factores

La literatura microeconómica distingue tres factores de producción: tierra, traba-
jo y capital. En este trabajo se incorpora el agua superficial, utilizada en la pro-
ducción agrícola. Por otra parte, el factor trabajo comprende nueve cuentas: cin-
co corresponden a trabajadores agrícolas según región rural y las otras cuatro 
comprenden a trabajadores urbanos: profesionistas, obreros, empleados y sin 
instrucción. El total de la columna de las cuentas de trabajo es igual a la suma de 
los ingresos por tipo de trabajador y los impuestos por seguridad social, informa-
ción que se tomó de la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares (enigh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegib, s.f.), la cual contiene el número de perceptores del hogar ocupados y su 
ingreso corriente monetario por ocupación en el empleo principal (secundario) 
por región. 

En el factor tierra se separa la tierra de riego de la tierra de temporal. A 
cada tipo se le asignó una cuenta por región rural, por lo que existen diez cuentas 
asociadas a este factor. Los rendimientos, o renta de la tierra, se calcularon con 
datos del vbp y el uso de suelo por tipo de cultivo publicados por la sagarpa (s.f.). 
Se siguió la metodología sugerida por Harris (2002), la cual consiste en multipli-
car la superficie cultivada de cada grupo de cultivo de la mcs por la razón rendi-
miento temporal entre rendimiento riego y el precio rural promedio. El factor 
tierra se utiliza en la producción agrícola y, por lo tanto, es un factor de produc-
ción en el ámbito rural y no en el urbano.

El factor agua para riego comprende cinco cuentas, una por región rural. 
El valor total por fila y columna se calculó con datos sobre costos de operación y 
mantenimiento de los distritos de riego por municipio, según información de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua, s.f.). Tales costos son cubiertos por las 
asociaciones de usuarios de agua de los distritos de riego a partir de las cuotas 
que reciben de los agricultores con irrigación. Los desembolsos incluyen los pa-
gos realizados para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, 
la administración, la conservación, la distribución y el pago a canaleros y jorna-
leros; esto es, incluye todos los pagos realizados por el servicio de agua en los 
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distritos de riego. Es decir que el usuario no paga por el agua, sino por el servi-
cio, por lo que es más riguroso hablar de cuota y no de precio del agua. Los tota-
les del pago por uso del agua por región rural se distribuyeron al interior de la 
mcs usando los mismos factores técnicos de producción contenidos en la cuenta 
tierra de riego de la mcs 1996. Por último, el total de la columna/fila de la cuenta 
de capital físico corresponde a la obtenida en la matriz macroeconómica. En to-
tal, son 25 cuentas de factores productivos agrupadas en nueve grandes catego-
rías (anexo 1).

d) Cuentas de los hogares

Los hogares se clasificaron de acuerdo a su nivel de ingreso (pobres, clase media 
y ricos)  y ubicación geográfica (seis regiones: cinco rurales y una macrourba-
na). Los hogares pobres son aquéllos ubicados en los primeros cuatro deciles de 
ingreso; los de clase media,  en los siguientes cuatro deciles, y los hogares ricos, 
en los dos últimos deciles. En total, la mcs tiene 18 cuentas de hogares que se 
agrupan en seis grandes categorías (anexo 1). Los ingresos y gastos de los hoga-
res se obtuvieron de la base de datos de la enigh 2002 (inegib, s.f.).

e) Otras cuentas

El total de las cuentas de gobierno, empresas, ahorro y resto del mundo tomó los 
valores estimados en la matriz macroeconómica. Otras cuentas son la de impues-
tos indirectos y la de impuestos directos, cuyos valores totales se descontaron de 
la cuenta gobierno. Por último, se agregó una cuenta adicional denominada rentr,  
que acumula los pagos de las cuentas de agua y los distribuye a la cuenta de  
ahorro (inversión).

3. Balance de la mcs 2002 para México

A partir de los totales de columna de 2002 y con base en la matriz A de propen-
siones medias16 de 1996, se estimó una primera versión de la matriz de flujos 

16 Un elemento aij de la matriz de propensiones medias A es un cociente dado por el valor de la 
celda tij de cada columna yj de la matriz de transacciones (flujos) T por su respectivo total de co-
lumna . En términos algebraicos aij =  

tijaij =  

tij
yjyj

. El subíndice i es el número de fila y el subíndice j indica 
el número de columna de la matriz correspondiente.
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para 2002 (matriz prototipo). Sin embargo, es muy probable que entre 1996 y 
2002 la economía haya experimentado cambios en su estructura, de tal forma 
que la mcs obtenida de esta forma no reflejaría la estructura de la economía en 
este último año y no estaría balanceada. Los dos inconvenientes fueron resueltos 
usando el método de entropía cruzada. 

Dicho método permite la actualización de los flujos al interior de la mcs 
prototipo a partir de los nuevos totales de fila y de columna. Reconfigura la in-
formación conforme a los cambios generados en la economía en el periodo trans-
currido debidos a mejoras tecnológicas o en las relaciones de insumo-producto, 
así como en la estructura de ingreso y gasto de los agentes económicos. Además, 
permite el balance de la mcs al ofrecer una vía de reconciliación de las inconsis-
tencias de los datos contenidos en los totales de filas y columnas actualizadas. 

Hay dos versiones del método de entropía: la de máxima entropía y la de 
entropía cruzada. La primera realiza la actualización y el balance de matrices sin 
incluir restricciones en los flujos internos de las cuentas. Por su parte, la de en-
tropía cruzada permite mejorar las estimaciones de la anterior al controlar dichos 
flujos internos,17 ajustando los totales contenidos en determinadas submatrices 
de la mcs prototipo con los valores actualizados de agregados macroeconómicos 
(pib, vab, importaciones y exportaciones). 

El problema matemático del método de entropía cruzada consiste en es-
timar los elementos de la matriz A de propensiones medias al gasto de dimensión 
n x n y se plantea de la forma siguiente:

 

 a0
ij

Min [ΣΣ aij ln aij ],
i    j

sujeto a:

	 ∑ j ai j yj = yi (1)

	 ∑ j aij = 1 (2)

17 A diferencia del método ras, el de entropía cruzada mejora las estimaciones al tener la posibi-
lidad de controlar los flujos internos y los totales de fila y columna de la mcs de tal manera que 
puedan ser consistentes con los agregados macroeconómicos. El método de entropía permite el uso 
de una mayor cantidad de información, no únicamente de flujos particulares exógenos, sino tam-
bién de agregados de datos y acotaciones de los mismos, lo cual lo convierte en un método podero-
so (Oliva, 2012). Actualmente, se ha desarrollado unna combinación del método de entropía con 
técnicas de simulación de Monte Carlo en estimaciones de mcs (Scandizzo y Ferrarese, 2015).
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 aij ≥ 0 (3)

	 ∑ i ∑ j gi j
(k) ti j = γ (k), (4)

donde a0
ij  es un elemento de la mcs 1996 de propensiones medias al gasto A0. La 

ecuación (1) representa la restricción de que los totales de fila y de columna de la 
matriz estimada coincidan. La ecuación (2) representa la restricción de que la 
suma de los elementos de cada una de las columnas de la matriz A de propensio-
nes estimada sea igual a 1. La ecuación (3) indica que los elementos de la matriz 
estimada deben ser iguales o mayores a cero (no negatividad) y la ecuación (4) 
son los controles de los flujos internos, donde la matriz G, de dimensión n x n, 
comprende 1 en las celdas que se tratan de controlar y 0 en todas las demás celdas 
y es el macrototal. Pueden existir k restricciones, a conveniencia del investigador.

El primer paso para balancear la mcs 2002 fue aplicar el método de 
máxima entropía de acuerdo al código desarrollado por Robinson, Cattaneo y El-
Said (2001) en el paquete computacional General Algebraic Modeling System 
(gams). En una segunda etapa, se incorporaron restricciones lineales al problema 
de balanceo que sirvieron para controlar los totales de filas, columnas y las dife-
rentes submatrices que conforman la matriz de flujos. Las restricciones corres-
ponden a los valores contenidos en la matriz agregada de diez cuentas (cuadro 1), 
de tal forma que el planteamiento de la estimación respetara los valores fijados 
por el scnm (inegia, s.f.) para 2002. Las restricciones lineales incorporadas son: 
valor agregado, demanda intermedia, exportaciones, pagos al factor tierra, con-
sumo privado, consumo del gobierno, transferencias de capital al resto del mun-
do, ahorro de hogares, ahorro de empresas, transferencias del gobierno a hogares, 
pagos del gobierno al resto del mundo, transferencias del resto del mundo a los 
hogares, transferencias de capital del resto del mundo al país e impuestos de se-
guridad social, impuestos a bienes y actividades. 

III. Estimación de multiplicadores contables

El análisis de multiplicadores contables es una primera aproximación a los efec-
tos directos e indirectos de un cambio unitario en la demanda exógena de un 
sector o de la economía en su conjunto. La amplitud de los efectos totales del 
cambio en la demanda exógena depende, fundamentalmente, de los supuestos 
que subyacen al modelo de multiplicadores: capacidad ociosa de las empresas; 
industrias de costos constantes y, por lo tanto, precios de factores; precios de 
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bienes y servicios constantes; así como propensiones marginales y medias al 
gasto constante por parte de los hogares y otras instituciones (elasticidad ingre-
so-gasto unitario). Estos supuestos condicionan de manera importante los resul-
tados que arroja el modelo.

El modelo de multiplicadores contables está dado matricialmente por la 
ecuación y = (I -	A) -1 x, donde (I -	A) -1 es la matriz de multiplicadores contables, 
x representa la inyección de las cuentas exógenas y y los ingresos de las cuentas 
endógenas. Las cuentas exógenas están dadas por: gobierno, impuestos directos, 
impuestos indirectos, ahorro y resto del mundo. La matriz de multiplicadores, 
por lo tanto, tiene una dimensión de 112 filas por 112 columnas.

Cada elemento contenido en las celdas de la matriz de multiplicadores 
indica el cambio en los ingresos de la cuenta i ante el cambio en una unidad mo-
netaria en la demanda exógena de j. Hay dos tipos de multiplicadores, según se 
trate del total de columna o el total de fila de la correspondiente matriz (Barcei-
nas, Crowe y Yunez-Naude, 1997):

a) Total de columna. También se denomina efecto sector-economía. Se re-
fiere el modo en que un cambio de una unidad monetaria en la demanda 
exógena de una cuenta específica afecta al resto de la economía.

b) Total de fila. También se denomina efecto economía-sector. Indica de 
qué manera un cambio de una unidad monetaria en la demanda exógena 
de todas las cuentas afecta a una cuenta en particular.

En el cuadro 3 y la gráfica 1 se presentan los resultados de las estimacio-
nes.18 Como se observa, hay importantes diferencias en los efectos sector-econo-
mía de las distintas cuentas endógenas (actividades, bienes, factores productivos, 
hogares y empresas) con valores máximos de 15.62 y mínimos de 1. Sin embar-
go, en la gran mayoría (80 cuentas de 112) los efectos multiplicadores sector-
economía tienen un valor de entre mxn 9.16 y mxn 12.34 por unidad monetaria 
de estímulo.

Siguiendo con los multiplicadores sector-economía, las cuentas cuya 
contracción tienen más impacto en la economía son las asociadas a la cuenta ac-
tividades, en especial trigo en las regiones rurales 1 (Norte), 2 (Centro) y 3 (Su-
roeste) con multiplicadores en el rango de mxn 14.12 a mxn 15.62; y otros 
granos (sorgo) en las regiones 1, 2, 3 y 5 (Río Bravo) con multiplicadores en el 

18  Los multiplicadores en la diagonal principal incluyen el peso de estímulo inicial.
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Cuadro 3. Multiplicadores contables  
(pesos mexicanos)

Cuenta
Economía-

sector
Sector- 

economía
Cuenta

Economía-
sector

Sector-
economía

Cuenta
Economía-

sector
Sector-

economía

Amaíz1 1.45 9.70 Aotrosalim 17.32 10.89 Ftrabobr 16.31 11.00

Atrigo1 2.27 15.62 Amanuflig 12.25 9.99 Ftrabnocap 13.46 11.19

Afrijol1 1.26 9.84 Abieninter 10.60 9.64 Ftierratemp1 2.82 8.43

Aotrosgranos1 1.44 12.87 Abiencapital 5.57 9.24 Ftierratemp2 3.83 11.30

Afrtve1 2.08 9.82 Abienconsdur 18.17 9.98 Ftierratemp3 3.20 11.49

Aotroscult1 1.50 9.75 Aconstruc 2.00 9.58 Ftierratemp4 3.70 11.74

Amaíz2 1.67 10.83 Aservprof 59.36 9.92 Ftierratemp5 1.56 10.15

Atrigo2 1.20 14.51 Aotroserv 37.54 11.35 Ftierrairrig1 4.88 8.97

Afrijol2 1.59 11.38 Acomytransp 66.19 10.94 Ftierrairrig2 3.47 6.89

Aotrosgranos2 1.67 15.32 Cmaiz 4.87 6.91 Ftierrairrig3 2.75 10.16

Afrtve2 1.74 10.35 Ctrigo 3.08 9.17 Ftierrairrig4 1.45 11.65

Aotroscult2 1.82 10.41 Cfrijol 1.52 8.86 Ftierrairrig5 3.51 10.79

Amaíz3 2.07 10.57 Cotrosgranos 2.89 9.71 Fagua1 1.02 2.00

Atrigo3 1.17 14.12 Cfrtve 4.14 9.36 Fagua2 1.01 2.00

Afrijol3 1.13 11.16 Cotroscult 5.17 7.37 Fagua3 1.00 2.00

Aotrosgranos3 1.58 13.64 Cgansilvpe 8.82 9.84 Fagua4 1.00 2.00

Afrtve3 1.83 11.15 Cprolac 6.78 10.10 Fagua5 1.06 2.00

Aotroscult3 1.87 10.67 Cfrtvepre 1.91 10.71 Fcapital 87.14 8.06

Amaíz4 1.52 11.38 Ctrigomanuf 4.31 9.68 Hurbpob 13.60 10.90

Atrigo4 1.01 11.95 Cmaizmanuf 9.18 12.19 Hurbmedia 41.46 10.62

Afrijol4 1.11 12.34 Cazumanuf 2.76 8.05 Hurbricos 51.67 9.77

Aotrosgranos4 1.04 11.47 Cotrosalim 19.38 10.17 Hrurpob1 3.08 10.18

Afrtve4 1.60 11.02 Cmanuflig 17.38 7.47 Hrurpob2 7.91 10.83

Aotroscult4 1.86 11.51 Cbieninter 14.95 7.19 Hrurpob3 4.53 10.63

Amaíz5 1.00 10.48 Cbiencapital 10.36 5.07 Hrurpob4 7.43 10.77

Atrigo5 1.00 11.50 Cbienconsdur 22.48 8.62 Hrurpob5 1.46 10.26

Afrijol5 1.00 11.05 Cconstruc 1.00 10.55 Hrurmedia1 4.36 6.74

Aotrosgranos5 1.07 12.75 Cservprof 58.81 10.84 Hrurmedia2 6.25 10.52

Afrtve5 1.04 10.78 Cotroserv 37.50 11.92 Hrurmedia3 7.30 10.79

Aotroscult5 1.03 10.57 Ccomytransp 65.19 11.93 Hrurmedia4 6.03 10.72

Agansilvpe 7.66 10.46 Ftrabprof 20.24 10.70 Hrurmedia5 2.46 8.39

Agansilvpe5 1.82 10.10 Ftrabagricola1 2.53 9.50 Hrurrico1 8.28 7.97

Aprolac 6.49 11.24 Ftrabagricola2 3.61 11.45 Hrurrico2 6.14 5.89

Afrtvepre 2.75 10.58 Ftrabagricola3 2.91 11.21 Hrurrico3 9.57 9.16

Atrigomanuf 4.46 10.82 Ftrabagricola4 2.77 11.74 Hrurrico4 4.42 10.65

Amaizmanuf 10.18 11.19 Ftrabagricola5 1.93 10.66 Hrurrico5 6.92 9.30

Aazumanuf 2.95 9.95 Ftrabemp 29.27 10.84
Rentr 6.10 1.00

Empresas 83.72 7.43

Fuente: Elaboración propia con base en la mcs 2002.
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rango de mxn 12.75 a mxn 15.32. Estas actividades afectan en mayor medida a la 
economía por su relativamente elevada demanda de insumos nacionales y el ma-
yor pago a los factores productivos. Además, el hecho de que el valor del multi-
plicador sea el más alto indica que estos sectores son los más vinculados a la 
estructura productiva nacional.

Por su parte, las de menor impacto son las cuentas asociadas principal-
mente al factor productivo agua de las cinco regiones rurales y su cuenta asocia-
da de usuarios, con efectos multiplicativos en el rango de mxn 1 a mxn 2. 
También las cuentas de bienes, en especial, maíz, otros cultivos, frijol y manu-
factura de azúcar. La reducida producción doméstica de maíz amarillo y la im-
portación de volúmenes crecientes para satisfacer los requerimientos de la 
actividad ganadera y la industria de botanas contribuyen a la menor vinculación 
con la actividad productiva doméstica. En este grupo de menor impacto, también 
se hallan las cuentas bienes de manufactura ligera, de consumo duradero, bienes 
intermedios y bienes de capital, que comprenden sectores que cuentan con una 
presencia importante de plantas maquiladoras muy poco integradas a la econo-
mía nacional, es decir, gran parte de los insumos intermedios se importan, se en-
samblan en el país o se realiza algún proceso de manufactura, y se exportan casi 
en su totalidad. Los valores de los efectos multiplicativos de las diferentes cate-
gorías de la cuenta bienes anteriormente mencionados se encuentran en el rango 

Gráfica 1. Multiplicadores contables
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de mxn 5.07 a mxn 8.86. El menor multiplicador sugeriría que estos sectores son 
los menos vinculados o los más aislados del aparato productivo doméstico en 
relación al resto de los sectores de bienes.

Por otra parte, una disminución unitaria en el ingreso de los hogares tie-
ne un efecto variable según su tipo. Para los hogares pobres y de clase media de 
las distintas regiones rurales (excepto la clase media de las regiones Norte y Río 
Bravo), así como de la urbana, tiene efectos multiplicadores en el rango de  
mxn 10.18 a mxn 10.90, mientras que  para los hogares ricos de las regiones ru-
rales y urbana el rango va de mxn 5.89 a mxn 9.77. Los resultados de este trabajo 
indican que los hogares pobres y de clase media, tanto de las regiones rurales 
como de la urbana, consumen, en promedio. bienes con mayor contenido nacio-
nal e intensivos en mano de obra; por lo tanto, el impacto de su consumo en la 
economía nacional es mayor en comparación con los hogares ricos. Éstos tienen 
una mayor propensión media al consumo de bienes importados o con mayor con-
tenido importado e intensivo en tecnología, por lo tanto, el impacto de su consu-
mo en la economía local es más reducido.19 

En cuanto a los efectos economía-sector, la contracción de la economía, 
tomada en su conjunto, afecta los ingresos de las cuentas de las instituciones, en 
especial, de los hogares urbanos de clase media y ricos y de las empresas, con 
efectos multiplicadores de mxn 41.46, mxn 51.67 y mxn 83.72, respectivamente. 
De las actividades, sobresale el efecto multiplicador de servicios profesionales, 
comercio y  transporte, y las mismas pero correspondientes a las cuentas bienes, 
con efectos multiplicativos en el rango de mxn 58.81 a mxn 66.19. El decreci-
miento económico afecta este tipo de servicios y desestimula el comercio local.

19 Este resultado implicaría también que lo contrario es válido. Esto es, cada peso adicional re-
cibido por los hogares pobres y de clase media tendría mayores efectos multiplicadores en la eco-
nomía que el recibido por los hogares ricos. Y este peso extra podría ser de remesas, dado que los 
efectos multiplicadores de éstas no son estructuralmente diferentes a los de cualquier otro ingreso 
(Canales, 2008). Es decir, que un peso adicional por remesas recibido por los hogares pobres y de 
clase media tendría mayores efectos multiplicadores en la economía que si el mismo peso fuera 
recibido por los hogares ricos. Esto difiere de los hallazgos de otros investigadores (Taylor et al., 
1996). Los resultados del análisis de multiplicadores contables permiten concluir que el impacto 
sobre la economía está en función del nivel socioeconómico de los hogares, como se demuestra en 
este trabajo, y no de la región donde residen (rural o urbana), a diferencia de lo encontrado por 
Taylor et al. (1996) en el sentido de que “las remesas producen los mayores efectos multiplicado-
res cuando fluyen a los hogares rurales cuyo consumo y patrones de gasto favorecen bienes produ-
cidos domésticamente con tecnologías de producción intensivas en mano de obra y pocos insumos 
importados. Cuando las remesas fluyen a hogares urbanos, el dinero se fuga fuera del país en la 
forma de bienes importados”.
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La cuenta del factor capital, con un multiplicador de mxn 87.14, se ve 
afectada por una actividad económica reducida, lo que se traduce en menores 
retribuciones a este factor. Los hogares dueños de capital, así como los relacio-
nados con las actividades de servicios profesionales y de comercio y transporte, 
es decir, los hogares urbanos y de nivel socioeconómico medio y elevado, son 
los más perjudicados por el decrecimiento de la actividad productiva. 

La disminución en la actividad económica perjudica a los hogares y a la 
actividad, en general, de las localidades urbanas, donde principalmente se ubican 
establecimientos comerciales y grandes empresas de transporte. En especial, los 
hogares urbanos de clase media y ricos son los más vinculados a los mercados de 
trabajo y de bienes y, por lo tanto, una contracción de la economía los afecta en 
mayor medida. Los hogares pobres están menos vinculados a los distintos mer-
cados de la economía nacional, ya sea porque son de autoconsumo (y venden 
muy poco de lo que producen) o porque se emplean por cuenta propia en la eco-
nomía informal. 

La mayoría de las cuentas de actividades y factores correspondientes a 
las cinco regiones rurales tienen multiplicadores economía-sector muy reduci-
dos, con valores que van de mxn 1 a mxn 4.88. La economía rural se ve poco 
afectada por el decrecimiento de la economía nacional.  Las cuentas de activida-
des (producción agrícola) y factores (trabajo agrícola, tierra de temporal e irriga-
da) en las regiones rurales tienen mayores multiplicadores sector-economía y 
menores multiplicadores economía-sector. Lo mismo sucede para el sector de 
ganadería, tanto en  la región Río Bravo en el resto del país. La economía se ve 
afectada gravemente por la disminución de dichas cuentas, pero, por el contrario, 
la contracción de la economía no afecta gravemente a las cuentas de actividades 
y factores rurales y ganadería. Por su parte, las cuentas de bienes de manufactura 
ligera, de consumo duradero, bienes intermedios y bienes de capital de la región 
urbana presentan el efecto contrario. En cuanto a los factores de producción, los 
de las regiones rurales (trabajo agrícola, tierra de temporal y de riego) tienen 
efectos sector-economía más fuertes que los efectos economía-sector. Lo contra-
rio sucede para el factor capital.20 Los hogares urbanos son los más afectados por 
el decrecimiento de la actividad económica en comparación con los rurales.

20 Estos resultados son parecidos a los encontrados por Barceinas, Crowe y Yunez-Naude 
(1997), aunque con algunas diferencias. Según estos autores, para las cuentas de actividades y 
mercancías (bienes) “todos los componentes de la producción agropecuaria tienen índices hacia 
atrás [sector-economía] más fuertes que sus índices hacia adelante [economía-sector], es decir, una 
expansión en la demanda exógena para la producción agropecuaria crea un estímulo mayor en la 
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IV. Simulación basada en el modelo de multiplicadores 
contables

Se simuló una reducción de 10% en el valor de las remesas internacionales que 
reciben los hogares mexicanos; es decir, una reducción de mxn 9.492 billones,21 
equivalente a 0.152% del pib (0.13%, con cifras a precios corrientes del inegi.22  
El interés se centra en realizar un análisis acerca de las consecuencias de tal si-
tuación en el nivel de actividad económica, la remuneración o pagos a factores 
productivos y los ingresos de los hogares. Los resultados se presentan en el cua-
dro 4.23

Los sectores económicos más afectados en términos relativos son la pro-
ducción de trigo y otros granos los cuales forman parte de las cuentas de activi-
dades (para las cinco regiones rurales) y de bienes; la reducción en el envío de 
remesas hace caer de 0.89% a 1.6% los ingresos de tales cuentas. La disminu-
ción de los ingresos de los hogares receptores de remesas provoca un efecto in-
greso desfavorable al consumo de alimentos derivados del trigo, por lo cual, 
indirectamente, reduce la demanda industrial del grano y, por lo tanto, desincen-
tiva su producción en las regiones rurales. La producción de trigo se basa predo-
minantemente en el riego de grandes extensiones de tierra, por lo que una baja en 
la actividad económica disminuye el pago en 0.43% al factor agua en las regio-
nes Norte (Sonora, Baja California) y Centro (Guanajuato), que es donde se con-
centra su producción.

economía mexicana que el impulso recibido por dicho sector cuando hay una expansión generali-
zada de tal economía, y lo contrario sucede para los sectores urbanos. En cuanto a los factores de 
producción se concluye que, para todos los tipos de capital, los índices hacia adelante son más 
fuertes que los índices hacia atrás y lo contrario sucede con los índices de todos los tipos de trabajo”. 

21 Esta cantidad es equivalente a usd 981.450 millones a un tipo de cambio promedio diario de 
mxn 9.67 por dólar (cifras del Fondo Monetario Industrial). En 2008, las remesas disminuyeron en 
una cantidad ligeramente menor (usd 914 millones) con respecto al nivel previo anual, como con-
secuencia de la crisis financiera y económica mundial.

22 Véase en inegia (s.f.) el cuadro “pib México precios corrientes por trimestres y anuales  
1993-2014. Cifras originales. Millones de pesos”.

23 La simulación tuvo como fin realizar un ejercicio académico para probar la capacidad de 
predicción de la mcs 2002. Dicho ejercicio se basa en la estructura de la economía en 2002 y, por lo 
tanto, simula los efectos de una disminución de las remesas internacionales en dichas condiciones. 
En el uso de modelos multisectoriales son comunes las aplicaciones que consideran un marco tem-
poral de cinco años como periodo válido para proyectar los resultados de las simulaciones. Por 
ello, los efectos reales del descenso de las remesas en el año 2008 se comparan con los predichos 
por el modelo.
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Cuadro 4. Impacto de la disminución de 10% en las remesas

Cuenta Porcentaje Cuenta Porcentaje Cuenta Porcentaje

Amaiz1 - 0.44        
Atrigo1 - 1.15        
Afrijol1 - 0.32 Cmaiz - 0.44 Ftrabprof - 0.31
Aotrosgranos1 - 1.30     Ftrabagricola1 - 0.42
Afrtve1 - 0.32 Ctrigo - 1.22 Ftrabagricola2 - 0.34
Aotroscult1 - 0.25     Ftrabagricola3 - 0.39
Amaíz2 - 0.43 Cfrijol - 0.32 Ftrabagricola4 - 0.33
Atrigo2 - 1.00     Ftrabagricola5 - 0.40
Afrijol2 - 0.32 Cotrosgranos - 1.60 Ftrabemp - 0.31
Aotrosgranos2 - 0.97     Ftrabobr - 0.27
Afrtve2 - 0.32 Cfrtve - 0.32 Ftrabnocap - 0.32
Aotroscult2 - 0.25        
Amaíz3 - 0.44 Cotroscult - 0.25    
Atrigo3 - 1.04        
Afrijol3 - 0.32 Cgansilvpe - 0.40 Ftierratemp1 - 0.42
Aotrosgranos3 - 1.25     Ftierratemp2 - 0.49
Afrtve3 - 0.32 Cprolac - 0.43 Ftierratemp3 - 0.43
Aotroscult3 - 0.25     Ftierratemp4 - 0.32
Amaíz4 - 0.43 Cfrtvepre - 0.25 Ftierratemp5 - 0.62
Atrigo4 - 1.10        
Afrijol4 - 0.32 Ctrigomanuf - 0.41    
Aotrosgranos4 - 1.47        
Afrtve4 - 0.32 Cmaizmanuf - 0.44 Ftierrairrig1 - 0.48
Aotroscult4 - 0.25     Ftierrairrig2 - 0.41
Amaíz5 - 0.35 Cazumanuf - 0.38 Ftierrairrig3 - 0.37
Atrigo5 - 1.05     Ftierrairrig4 - 0.29
Afrijol5 0.00 Cotrosalim - 0.38 Ftierrairrig5 - 0.47
Aotrosgranos5 - 0.89        
Afrtve5 - 0.31 Cmanuflig - 0.25    
Aotroscult5 - 0.25        
Agansilvpe - 0.40 Cbieninter - 0.12 Fagua1 - 0.43
Agansilvpe 5 - 0.40     Fagua2 - 0.43
Aprolac - 0.43 Cbiencap - 0.05 Fagua3 0.00
Afrtvepre - 0.25     Fagua4 0.00
Atrigomanuf - 0.41 Cbienconsdur - 0.16 Fagua5 0.00
Amaizmanuf - 0.44        
Aazumanuf - 0.38 Cconstr 0.00    
Aotrosalim - 0.38        
Amanuflig - 0.25 Cservprof - 0.30 Fcapital - 0.26
Abieninter - 0.12        
Abiencap - 0.05 Cotroserv - 0.37 Hogares - 0.45
Abienconsdur - 0.16        
Aconstr 0.00 Ccomytransp - 0.34 Rentr - 0.43
Aservprof - 0.30        
Aotroserv - 0.37     Empresas - 0.25
Acomytransp - 0.34        

Fuente: Elaboración propia con base en la mcs 2002.
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Los ingresos de los hogares (rurales y urbanos, en su conjunto) bajan 
0.45%, debido a los efectos directos e indirectos que tiene la disminución de re-
mesas sobre la economía.24 Las remuneraciones de los factores disminuyen: las 
de los trabajadores agrícolas en 0.38%, en promedio; las de los trabajadores 
urbanos (profesionistas, empleados, obreros e informales) en 0.30%, en prome-
dio; la renta de la tierra de temporal, en 0.46%, así como la de la tierra de riego, 
en 0.40%, y el factor capital, 0.26%. Las reducciones ligeramente mayores, se 
presentan en los factores de las regiones Norte y Río Bravo.

El sector maíz, en las cuentas de bienes y de actividades, tiene una re-
ducción de 0.43% a 0.44%. La ganadería-silvicultura-pesca en todas las regio-
nes rurales se ve afectada en 0.40%, mientras que la producción urbana de 
productos lácteos sufre una caída de 0.43%, en promedio. La producción de fri-
jol y frutas y vegetales de las cinco regiones rurales (excepto el frijol en la región 
Río Bravo) disminuye 0.32%. La actividad otros cultivos decae 0.25%.

En cuanto a la producción de sectores nacionales, baja la manufactura 
de trigo (0.41%) y la manufactura de azúcar y otros alimentos (0.38%). El sec-
tor otros servicios tuvo una afectación de 0.37% y la prestación de servicios pro-
fesionales se vio deprimida en 0.30%; el comercio y transporte disminuyó en 
0.34%, en promedio. El factor agua en las regiones 3 (Suroeste), 4 (Sureste) y 5 
(Río Bravo), y el sector de la construcción son los menos afectados con disminu-
ciones muy cercanas a cero, así como la producción de bienes de capital (0.05%), 
intermedios (0.12%) y de consumo duradero (0.16%). 

El pib a precios básicos desciende 0.28% como resultado de la disminu-
ción en 10% del envío de remesas. Es decir, cada mxn 33 900 millones menos en 
remesas reduce en 1% el pib .25 Los efectos relativos, directos e indirectos, del 
descenso en las remesas fueron mayores en la producción sectorial de la agricul-
tura-ganadería, manufactura alimentaria, comercio, servicios y transporte, y me-
nores en los sectores de la construcción, producción de bienes de capital, 

24 Aguayo et al. (2009) proporcionan evidencia respecto a los impactos diferenciados por tipo 
de hogar. El estudio citado simula un incremento unitario en las remesas internacionales y sus im-
pactos en los hogares a nivel decil de ingreso, sin distinguir entre regiones rurales y urbanas. Estos 
autores encontraron que los hogares de los tres deciles más ricos son los más beneficiados por la 
inyección exógena de las remesas. Lo contrario también es válido, en el sentido de que los hogares 
de los tres deciles más ricos serían los más afectados ante un descenso unitario en ellas. 

25 El multiplicador de las remesas asciende a mxn 1.84. Por cada peso adicional recibido (o 
descontado) por concepto de remesas, el pib mexicano aumenta (o disminuye) mxn 1.84. La mag-
nitud del multiplicador es consistente con la pequeña participación de las remesas en el pib de la 
economía mexicana, alrededor de 2%.
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intermedios y de consumo duradero.26 Además, la mayor parte de la afectación 
corresponde a la región urbana (0.27%) y marginalmente a las rurales (0.01%). 
La región rural más afectada es la Centro y la menos afectada es la Río Bravo

Los efectos directos e indirectos y su impacto final en la producción do-
méstica están basados en los supuestos del modelo de multiplicadores contables, 
los cuales condicionan los resultados de la presente investigación. Dichos supues-
tos son que los precios no se ajustan a la baja ni al alza y el gasto de empresas y 
consumidores disminuye en la misma proporción que su ingreso (la elasticidad 
gasto es unitaria), los cuales hacen que los multiplicadores contables sobreesti-
men los efectos de una reducción en los ingresos de las cuentas exógenas.

V. Análisis estructural de trayectorias 

De acuerdo con Defourny y Thorbecke (1981), el análisis estructural de trayecto-
rias es una forma de descomposición de los multiplicadores contables, a través 
de la cual es posible identificar las diferentes rutas de transmisión de los impac-
tos exógenos sobre las cuentas endógenas y que parte de identificar una trayecto-
ria elemental, con un polo de origen i y un polo de destino j, esto es, (i,…,j). Es-
tos autores plantean que la influencia ejercida por i sobre j, distingue los 
siguientes elementos:

a) Influencia directa. Es el cambio en el ingreso de j debido al cambio de 
una unidad en i. Es igual al producto de las propensiones medias de cada 
par de cuentas adyacentes que constituyen la trayectoria elemental. 
Id

(i→j)= Id
(i,x,y,j)=axiayxajy

26 Las estimaciones de este trabajo son consistentes con la evidencia empírica disponible sobre 
los efectos de la Gran Recesión estadounidense sobre la economía mexicana (Mejía-Reyes y Díaz-
Carreño, 2015). En el modelo econométrico estimado por los autores, las remesas (como porcenta-
je del pib estatal) tuvieron un coeficiente negativo y significativo sobre la producción industrial de 
las entidades federativas. Dicho hallazgo sugiere que mientras mayor sea la exposición de la eco-
nomía a impactos externos en las remesas, mayor será el descenso en la producción industrial. 
Aunque no se desagregan los efectos a nivel rama de la producción industrial, es claro que los 
mayores efectos en la industria corresponden a la manufactura de alimentos más que a la de bienes 
intermedios y de bienes de capital, dado que una proporción significativa de las remesas se destina 
al gasto en bienes y servicios de consumo final (Arroyo y Berumen, 2000). Por otra parte, Mejía-
Reyes y Díaz-Carreño (2015) mencionan que las remesas no fueron relevantes para explicar el 
descenso en la producción total de la economía, dada la baja participación de las remesas en el pib 
estatal.
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b) Influencia total. Es el cambio en el ingreso de j debido al cambio de una 
unidad en i incluyendo no sólo los efectos directos si no también indirec-
tos. Estos últimos ocurren cuando los polos que forman la trayectoria 
elemental están vinculados a otros polos y otras trayectorias, creando 
circuitos que amplifican los efectos directos. It

(i→j)=Id
(i→j)Mp, donde Mp es 

el efecto ampliado y es un cociente de determinantes. El numerador de 
Mp es el determinante de la matriz identidad menos la matriz de propen-
siones medias, a la cual se le ha eliminado los polos que constituyen la 
trayectoria elemental. El denominador es el determinante de la misma 
matriz, pero incluyendo los polos que conforman la trayectoria elemental. 

c) Influencia global. Es una medida de los efectos totales sobre el ingreso 
de j debidos a una inyección de una unidad en el ingreso de i. Incluye la 
influencia directa transmitida por todas las trayectorias elementales que 
tienen a i como polo de origen y a j como polo de destino y a las trayec-
torias como un todo, es decir, los circuitos que forman entre todas ellas. 
Ig

(i→j)=maji, donde maji es el ( j,i) elemento de la matriz de multiplicadores 
contables.

En este trabajo, es de especial interés identificar la ruta de transmisión 
de los efectos de una disminución de las remesas internacionales que reciben los 
hogares rurales, como polo de origen, sobre los ingresos de los distintos tipos de 
trabajadores (agrícolas, obreros, profesionales, empleados y sin instrucción). La 
disminución en los ingresos de los hogares rurales, siguiendo la trayectoria cir-
cular del ingreso, se traduciría en primer lugar en una baja del gasto de consumo 
y, por lo tanto, en las ventas de las empresas de diferentes sectores y en el em-
pleo, en este orden, generando efectos directos, indirectos y globales que fluyen 
hacia los circuitos de interés.

En el cuadro 5 se observa que la disminución de los ingresos de los ho-
gares rurales afecta globalmente en mayor medida al empleo urbano, en especial 
a las remuneraciones de los empleados y los profesionistas. Esto coincide con los 
hallazgos de autores como Arroyo y Berumen (2000), Adelman y Taylor (1990) y 
Taylor et al. (1996).27 Por ejemplo, cada peso menos de remesas a los hogares 

27 Taylor et al. (1996, p. 201) sostienen que “muchos de los beneficios de las remesas fluyen a 
los hogares que no son los que las reciben de manera directa… Cuando un hogar rural usa las re-
mesas para comprar bienes manufacturados en el sector urbano, los efectos multiplicadores de se-
gunda ronda del ingreso se mueven al sector urbano”… “$1 dólar en remesas genera un aumento 
de $0.29 dólares en el ingreso de los pequeños agricultores y $0.38 dólares en el ingreso de los 
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ricos de la región rural 2 (Centro) disminuye globalmente los ingresos de los 
empleados urbanos en mxn 0.151 pesos y 22.34% de dicho efecto proviene del 
sector comercio y transporte.28 A su vez, cada peso de menos en las remesas a los 
hogares pobres de la región rural 4 (Sureste) disminuye globalmente los ingresos 
de los empleados urbanos en mxn 0.31 y el sector de comercio y transporte en la 
región urbana representa 22.34% de dicho efecto. Por otra parte, cada peso resta-
do a las remesas de los hogares ricos de la región rural 2 (Centro) disminuye 
globalmente los ingresos de los profesionistas urbanos en mxn 0.1 pesos y el 
sector otros servicios representa 9.98% de dicho efecto, mientras que cada peso 
menos en las remesas a los hogares de clase media de la región rural 4 (Sureste) 
disminuye globalmente los ingresos de los profesionistas en mxn 0.205 y el sec-
tor otros servicios representa 13.43% de tal efecto. Por otra parte, la influencia 
global en el empleo rural (trabajo agrícola) es muy reducida, en el rango de mxn 
0.001 a mxn 0.010.

Conclusiones

La construcción de una mcs es exigente, pero relevante, ya que proporciona la 
base de datos necesaria para realizar estudios de impacto a partir de modelos 
multisectoriales que capturan los posibles efectos directos e indirectos de cho-
ques exógenos sobre una economía y sus grupos sociales. Uno de los problemas 
para elaborar la mcs 2002 de México fue la ausencia de datos, aun cuando el ob-
jetivo fuera la actualización de una matriz nacional, que sólo requiere informa-
ción sobre los totales de columna y de fila. Además, los datos publicados por 
distintas fuentes oficiales no son compatibles debido a que los métodos de capta-
ción difieren, según el objetivo del programa al cual están destinados. Por ejem-
plo, en el caso de las estadísticas de comercio exterior, se emplearon los registros 
administrativos de las aduanas mexicanas, mientras que para obtener las estadís-
ticas de ingreso y gasto de los hogares, generalmente se aplican encuestas a una 
muestra representativa a nivel nacional.

 De lo anterior, resulta que la matriz no está balanceada y se hizo necesa-
rio balancearla usando el método de entropía, el cual es un método de estimación 

trabajadores rurales y 1.11 dólares de incremento en el ingreso de los hogares de trabajadores urba-
nos a pesar del hecho de que la mayor parte de las remesas no proviene de este último grupo”. 
Nótese que el análisis que ellos realizan, sin embargo, tiene como destino los hogares clasificados 
según condición de trabajo principal.

28 Otros sectores de la economía explican el restante 77.66% de la disminución.
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contemporáneo y flexible, que permite resolver éstos y otros inconvenientes a 
partir del uso de programas computacionales. Con el método de entropía es posi-
ble actualizar y balancear matrices; sin embargo, antes de hacer esto último, es 
necesario asegurarse de organizar la mcs de tal forma que sea lo más consistente 
posible con la matriz que sirvió de base para la actualización. En especial, se de-
ben mantener los mismos supuestos que se emplearon en la construcción de la 
mcs original, ya que de lo contrario, habrá problemas con el programa gams, 
usado en esta investigación.

Una vez resuelto lo anterior, se puede estimar los multiplicadores conta-
bles del modelo multisectorial de la economía mexicana. Los resultados indican 
que la economía  se ve afectada directa e indirectamente en mayor medida por la 
contracción en la producción y en el valor agregado de las actividades de las dis-
tintas regiones rurales. Se puede decir que esas cuentas son las que tienen los 
vínculos más fuertes con el resto de los sectores. Al contrario, el decremento de 
la economía no influye de manera importante en la contracción de las cuentas  
de producción (actividades y factores) de las regiones rurales, ya que las activi-
dades más perjudicadas directa e indirectamente son aquellas asociadas al sector 
urbano como las de servicios profesionales, comercio y transportes. 

Los hogares pobres y de clase media tienen mayores efectos multiplica-
dores que los hogares ricos, independientemente de que sean rurales o urbanos, 
ya que consumen, en promedio, bienes con un mayor contenido nacional e inten-
sivos en mano de obra. Por lo tanto, el impacto de su consumo en la economía 
nacional es mayor en comparación con los hogares ricos. Éstos tienen una mayor 
propensión media al consumo de bienes importados, o con mayor contenido im-
portado, e intensivos en tecnología, por lo que el impacto de su consumo en la 
economía local es más reducido

El pib desciende 0.28% cuando las remesas internacionales disminuyen 
10%, es decir, por cada mxn 33 900 millones menos en remesas, el pib baja 1%. 
La mayor parte de esta afectación recae en la región urbana (0.27%) y marginal-
mente en las rurales (0.01%). De éstas, la más afectada es la Centro y la menos 
afectada, la Río Bravo.

Las actividades agrícolas más afectadas directa e indirectamente por la 
reducción de las remesas son las de la producción de trigo y otros granos, así 
como los pagos a los factores que intervienen en éstas. Lo anterior se da, sobre 
todo con el factor agua de riego en las regiones rurales Norte y Centro, que con-
centran el cultivo de estos granos. Lo anterior se debe a que estos productos 
agrícolas son más sensibles a las variaciones en los ingresos de los hogares rura-
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les y urbanos –como la causada inicialmente por la disminución de las remesas– 
en comparación con otros cultivos.

 Los efectos relativos directos e indirectos del descenso en las remesas 
fueron mayores sobre la producción sectorial de la agricultura-ganadería, manu-
factura alimentaria, comercio, servicios y transporte, mientras que fueron meno-
res en los sectores de la construcción, producción de bienes de capital, 
intermedios y de consumo duradero. Por su parte, el análisis de trayectorias de 
los gastos de los hogares rurales muestra que el trabajo urbano (principalmente 
profesionistas y empleados) ligado a los sectores comercio y transporte, otros 
servicios y servicios profesionales es el más afectado globalmente por la dismi-
nución de las remesas internacionales. 

En general, este estudio desarrolló estimaciones del impacto de la reduc-
ción de las remesas internacionales a partir de un enfoque de multiplicadores, es 
decir, de un modelo multisectorial de inspiración keynesiana. Una alternativa de 
modelo multisectorial –que también puede construirse mediante una mcs— es el 
de equilibrio general, de inspiración neoclásica. Ambos son representaciones es-
tilizadas de una economía, es decir, que representan situaciones de frontera; por 
ejemplo, el primero con precios fijos y desempleo; el segundo, con pleno empleo 
y con precios relativos variantes.  

Anexo 1. Cuentas de la mcs 2002

La t final, en la denominación que aparece entre paréntesis, adopta los siguientes 
valores, según el caso: 1 = Norte; 2 = Centro; 3 = Suroeste; 4 = Sureste; 5 = Río 
Bravo. 

1. Actividades  y bienes
La T inicial, en la denominación entre paréntesis, se sustituye por “A” cuando se 
refiere a la cuenta actividad y por “C” cuando se refiere a la cuenta bienes. En 
este último caso y en otras cuentas, el valor de la t final desaparece, ya que, por 
ejemplo, para la cuenta de bienes se presentan los sectores a nivel nacional sin 
distinguir por región rural.

a. Maíz (Tmaizt)
b. Trigo (Ttrigot)
c. Frijol (Tfrijolt)
d. Otros granos (Totrosgranost)
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e. Frutas y vegetales (Tfrtvet)
f. Otros cultivos (Totroscultt)
g. Ganadería, silvicultura y pesca (Tgansilvpe)29

h. Productos lácteos (Tprolac)
i. Preparación de frutas y vegetales (Tfrtvepre)
j. Manufactura de trigo (Ttrigomanuf)
k. Manufactura de maíz (Tmaizmanuf)
l. Manufactura de azúcar (Tazumanuf)
m. Otros alimentos procesados (Totrosalim)
n. Manufactura ligera (Tmanuflig)
o. Producción de bienes intermedios (Tbiennocap)
p. Producción de bienes de consumo duradero (Tbienconsdur) 
q. Producción de bienes de capital (Tbiencap)
r. Servicios profesionales (Tservprof)
s. Otros servicios (Totroserv)
t. Construcción (Tconstruc)
u. Comercio y Transporte (Tcomytransp)

2. Factores productivos
a.Trabajadores profesionales (Ftrabprof)
b. Empleados (Ftrabemp)
c. Obreros (Ftrabobr)
d. Trabajadores sin instrucción o informales (Ftrabnocap)
e. Trabajadores agrícolas (Ftrabagricolat)
f. Tierra de temporal (Ftierratempt)
g. Tierra irrigada (Ftierrairrigt)
h. Agua (Faguat)
i. Capital (Fcapital)

3. Hogares
a. Urbanos pobres (Hurbpob)
b. Urbanos de clase media (Hurbmedia)
c. Urbanos ricos (Hurbricos)

29 En el caso de actividades, el sector correspondiente a ganadería, silvicultura y pesca se pre-
senta en una cuenta exclusiva para la región Río Bravo y en otra que incluye a todas las demás re-
giones rurales.



Economía: teoría y práctica • Nueva Época, número 45, julio-diciembre 2016132

d. Rurales pobres (Hrurpobt)
e. Rurales de clase media (Hrurmediat)
f. Rurales ricos (Hrurricot)

4. Asociaciones de usuarios de agua (rentr)30

5. Empresas (empresas)
6. Gobierno (gobierno)
7. Impuestos indirectos (impind)
8. Impuestos directos (impdir)
9. Ahorro (inversión)
10. Resto del mundo (restomundo)

Anexo 2
Cuadro a2. Clasificación de los trabajadores según actividad principal 

(continúa)

Tipo Clave Descripción

1. Profesionales 11 Profesionistas

12 Técnicos

13 Trabajadores de la educación

14 Trabajadores del arte, espectáculos y deportes

83 Trabajadores en servicios de protección y vigilancia, y fuerzas 
armadas

2. Agrícolas 41 Trabajadores en actividades agrícolas (410)

3. Obreros 52 Artesanos y trabajadores fabriles en la industria de la 
transformación y trabajadores en actividades de reparación y 
mantenimiento

53 Operadores de maquinaria fija de movimiento continuo y 
equipos en  el proceso de fabricación industrial

54 Ayudantes, peones y similares en el proceso de fabricación 
artesanal e industrial y en actividades de reparación y 
mantenimiento

55 Conductores y ayudantes de maquinaria móvil y medios de 
transporte

4. Empleados 51 Jefes, supervisores y otros trabajadores de control en la 
fabricación artesanal e industrial y en actividades de reparación 
y mantenimiento

21 Funcionarios y directivos de los servicios público, privado y social

30 La cuenta rentr es la que recibe los pagos del factor agua y las distribuye a la cuenta ahorro 
(inversión).
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Cuadro a2. Clasificación de los trabajadores según actividad principal  
(concluye)

Tipo Clave Descripción

61 Jefes de departamento, coordinadores y supervisores en 
actividades administrativas y servicios

62 Trabajadores de apoyo en actividades administrativas

71 Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas

5. Sin instrucción 41 Trabajadores en actividades ganaderas, silvícolas y de caza y 
pesca

81 Trabajadores en servicios personales en establecimientos

72 Vendedores ambulantes y trabajadores ambulantes en servicios

82 Trabajadores en servicios domésticos

Fuente: Harris (2002) y Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, (inegib, s.f.), 
2002.
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