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El objetivo de esta investigación es llevar a cabo una 
aproximación a la economía sumergida en México en 

el periodo 1995-2003. Para ello se utiliza un modelo es
tructural de relaciones lineales conocido como múltiples 
indicadores y múltiples causas (Mimic, Multiple Indicator 
and Multiple Causes), un caso particular de los modelos 
Lisrel (Linear Independent Structural Relationship). Aun
que estos enfoques se han usado para calcular la evolución 
de la economía sumergida en diversos países, por lo general 
miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos ( OCDE), éste es, según sabemos, 
el primero que se dedica exclusivamente al caso mexicano. 
La estimación se completa con el análisis de los efectos de 
diversas medidas de política económica en la economía 
sumergida. 

La metodología es teóricamente superior a la utilizada 
por otros enfoques empleados para calcular el mismo fenó
meno en el sentido de que éstos utilizan un único indicador 
para capturar los efectos de la economía sumergida, mien
tras que el enfoque de las variables no observadas conside
ra de manera simultánea múltiples causas que determinan 
la existencia y el crecimiento de la economía sumergida, as í 
como sus efectos en determinados indicadores. 

Los primeros autores que adoptaron este último enfoque 
fueron Frey y Weck-Hannemann, 1 que utilizaron el mode
lo Mimic desarrollado, entre otros, por Zellner, Goldberger 

1. B. Frey y H. Weck-Hannemann, "The Hidden Economy asa n 'Unobserved' 
Variable", European Economic Review, vol. 26, 1984, pp . 33-53. 



y Joreskog. 2 Entre los trabajos que han utilizado esta me
todología para aproximarse a la economía sumergida figu
ran Aigner et al., Helberger y Knepel, Loayza, Giles , Eilat 

y Z innes, Salisu , Cassar, Giles y Tedds, Chatte rj ee, et al., 
Dell'Anno y Schneider, y Alañón y Gómez. 3 

Los resultados indican que los principales factores deter
minantes de la economía sumergida en México son las cuotas 

para la segur idad social y el control del Estado. No obstante, 
y aunque estos resultados parecen razonables y en línea con 

los obtenidos para otros países, podrían estar condicionados 
por la escasez de información estadística, principal obstácu

lo para llevar a acabo esta investigación. 
El presente artículo está organ izado en cuatro partes e 

incluye un apéndice estadístico. En el primer apartado se 
describe el concepto de economía sumergida y se presentan 
los principales métodos utilizados para su estimación. En 

el segundo se exponen los fundamentos estadíst icos de los 
modelos Mimic. En el tercero se lleva a cabo la estimación 
tras la presentación de las variables causa e indicador utili

zadas, mientras que en el apartado cuarto se realiza un ejer
cicio econométrico por el cual se evalúa el efecto de algunas 
medidas de política económica en la economía sumergida. 
Por último, se exponen las principales conclusiones de este 
trabajo. 

LA ECONOMÍA SUMERGIDA: ENFOQUE CONCEPTUAL 

Y MÉTODOS DE MEDICIÓN 

Definición 

En la literatura económica no hay consenso sobre cuál es 
la mejor definición de economía sumergida, ya que ésta 

puede variar de manera sustancial de acuerdo con los fines 

2. A. Zellner, "Estimation of Regression Relationships Containing Unobservable 
Variab les " , lnternational Economic Review, vol. 11, 1970, pp . 441-454; 
A. S. Goldberger, "Structural Equation Methods in the Social Sciences", 
Econometrica, vo l. 40, 1972, pp. 979-1001, y K. Joreskog y A.S. Goldberg er, 
"Estimation of a Model with Multiple lndicators and Multiple Causes of a 
Single Latent Variable" , Journal of the American Statistica/ Association, vol. 
70,1975, pp. 631-639. 

3. D.J. Aigner, F. Schneider y D. Ghosh, "Me and my Shadow: Est imating 
the Size of the U.S. Hidden Economy from Series Data", en W. Barnet, E. 
Berndt y H. White (eds.), Dynamic Econometric Modelling. Proceedings of 
the Third lnternational Symposium in Economic Theory and Econometrics, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1988, pp. 297-334; C. Helber
ger y H. Knepel, "How Big ls the Shadow Economy? A Re-ana lysis of the 
Unobserved-variable Approach of B.S. Frey and H. Weck-Hannemann" , 
European Economic Review, vol. 32, 1988, pp. 965-976; N .V. Loayza, "The 
Economics of the Informal Sector : A Simple Model and Some Empirical 
Evidence from Latin Ame rica", Carnegie-Rochester Conference Series on 
Public Policy, vol. 45, 1996, pp . 129-162; O.E.A. Giles, "Measuring the Size 
of the Hidden Economy and the Tax Gap in New Zealand: An Econometric 

que se persigan . 4 En este trabajo se parte de la definición de 
economía no observada (ENO) propuesta por el Instituto Ita
liano de Estadística (ISTAT), aunque se limita su alcance. 

Tanto el Sistema Nacional de Cuentas de las Naciones 
Un idas (SNA93) como el Sistema Europeo de Cuentas Na

cionales (SEC95) recomiendan aproximarse a la noción de 
economía no observada (ENO). Siguiendo al!STAT, las acti

vidades que la ENO incluye se pueden dividir en tres grupos : 
producción sumergida (Tl, T2, T3 , T4, TS); producción 

informal (T6), y producción ilegal (T7). 
La producción sumergida representa las activ idades que 

se ocu ltan debido a: 
1) Razones económicas (T4, T5). Por ejemplo, no pagar 

impuestos o cotizaciones socia les o evitar cumplir con la re
glamentación laboral en lo referente a salario mínimo, horas 

trabajadas, seguridad en el trabajo, etcétera. 
2) Razones estadísticas (Tl, T2, T3). No se registran a 

causa de: la dificultad para rellenar los impresos adminis

trativos y los cuestionarios estadísticos, ya sea por su falta 
de adecuación a los individuos que han de cumplimentar
los o fallas en el sistema estadístico, y la complejidad para 

registrar las modificaciones de un entorno cambiante for
mado por unidades productivas de muy reducido tamaño, 
lo que dificulta su detección con las técnicas de muestreo 

tradicionales. 
La producción informal (T6) hace referencia a las unida

des productivas caracterizadas por: a] un bajo nivel de orga-

Analysis", Working Paperon Monitoring the Health of the Tax System, lnland 
Revenue Department, Wellington, 1995; "Measuring the Hidden Economy: 
lmplications for Econometric Modeling", The Economic Journal, vol. 109, 
1999, pp. 370-380, y Modeling the Hidden Economy in the Tax-gap in New 
Zeland, Working Paper, Department of Economics, University of Victoria, 
Canadá, 1999; Y Ei lat y C. Zinnes, The Evolution of the Shadow Economy in 
Transition Countries: Consequences for Economic Growth and Donar Assis
tance, CAER 11 Discussion Paper, núm. 83, Harvard lnstitute for lnternational 
Development, 2000; M. Salisu, Corruption in Nigeria, Working Paper, núm. 
2000/006, Lancaster University Management School, Reino Unido, 2000; A. 
Cassar, "An lndex of the Underground Economy in Malta", Bank ofValletta 
Review, vol. 23, primavera de 2001, pp . 44-62; O.E.A. Gi les y L. M. Tedds, 
"Taxes and the Canadian Underground Economy", Canadian Tax Paper, 
núm. 106, 2002; S. Chatterjee, K. Chaudhuri y F. Schneider, "The Size and 
Development of the lndian Shadow Economy anda Comparison with Other 
18Asian Countries: An Empirical lnvestigation", ponencia para la European 
Public Choice Society, Reunión Anual2003 en Aarhus, 2003; R. Deii'Anno, 
Estimating the Shadow Economy in Ita/y. A Structural Equation Approach, 
Working Paper, núm. 2003-7 , University of Aarhus, 2003; R. Dell' Anno y F. 
Schneider, "The Shadow Economy of ltaly and OtherOECD Countries: What 
Do We Know' " , Journal of Public Finance and Public Choice/Economia del/e 
scelte pubbliche, 2003, y A. Alañón y M. Gómez, "Estimating the Size of 
the Shadow Economy in Spain : A Structural Model with Latent Variables", 
Applied Economics (en prensa). 

4. Véanse, por ejemplo, V. Tanzi, "Uses and Abuses of Estimates of the Un
derground Economy", The Economic Journal, vol. 109, núm. 46, 1999, pp. 
338-347; F. Schneider y D. Enste, Shadow Economies around the World: 
Size, Causes and Consequences, IMF Working Paper, núm. 26, 2000, y R. 
Deii 'Anno, op. cit. 

301 



D 1 A G R A M A 1 

LA ECON OMÍA NO OBSERVADA (ENO) SEGÚN EL INSTITUTO ITALIANO DE ESTADÍSTI CA 

Economía no observada 

Producción sumergida Producción informal Producción ilegal 

Razones estadísticas Razones económicas T6: Sin registrar T7: Sin registrar 

TI : Sin registrar T2: Sin registrar T3 : Sin registrar T4 : Sin registrar T5: Sin registrar 

nización, b) poca, o ninguna división entre trabajo y capita l, 

y e] relaciones laborales basad as en empleos ocasiona les y 

rel aciones persona les (incluye n la ac t ivid ad de a rtesa nos , 

ag ricul to res, trabajadores dom és ti cos y los co mercia ntes 

minori stas no registrados o sin licencia). 

Las actividades ilegales (T 7) son las o rientadas a la pro

ducción de bienes y servicios cuya venta, di stribución o po

ses ión es tá prohibida por la ley, por ejemplo la producción y 

el trá fi co de drogas. En es ta ca tego ría es tán las actividades 

ll evad as a cabo por agentes no autori zados, como la pres ta

ción de servicios médicos sin la debida titulac ión. En virtud 

de la problemática de su es ti mación que pod ría dificultar la 

rea lización de comparaciones internaciona les, ya que unas 

actividades pueden ser lega les en un país y es tar prohibidas 

en o tro, és tas se excluyen de las cuentas nacionales. N o obs

tante, en es te trabajo se es timan a lgunas ac ti vidades ilega les 

como la co rrupción y la prostitución. 

D e acuerdo con la clasifi cación del SNA93 y del SEC95, el 

uso de defini ciones como economía no obse rvada , sumer

gida, informal o ilegal no só lo es cues tión de nomenclatura. 

Se refi ere a dive rsos agregados cuya es timación requiere una 

aprox imación teórica y empírica di fe renciada. 

D esafortunadamente no fue posible contar con la suficiente 

información para estimar la NOE. Por ello, este trabajo se limita 

a la economía sumergida por razo nes económicas (T4). 

Métodos para estimar la economía sumergida 

Son muchos los autores que han analizado la econom ía su

mergida con enfoques muy vari ados. Se pueden diferenciar 

los métodos, directos e indirectos. Los pri meros se basa n 

sobre todo en encuestas en tre el co njun to de la población o 

median te la consulta a expertos de cada rama de actividad , 
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en lo que se co noce como el método es tructural. Tambi én se 

encuentran en es ta tipología los estudios que utilizan las ac

tas de inspección de las ad ministrac io nes fi scales y de la se

guridad social. En los métodos indirec tos se encuen tran los 

enfoques fi scales, que comparan es tadísti cas de gasto con es

tadísti cas obtenidas po r el lado de los ingresos y los métodos 

del mercado de trabajo, de co ntras te de m acromagnitudes, 

los monetarios , los de demanda de din ero , los es tructurales 

Mimic y los métodos basados en facto res fís icos como el co n

sumo de energía o la demanda de au to móviles.5 

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES: EL ENFOQUE 

DE MÚLTIPLES INDICADORES Y MÚLTIPLES CA USAS 

Los modelos de ecuaciones es truc tu ra les explo tan tod a 

la inform ación contenida en la m atri z de covarianzas, 6 

y no sólo en la varianza de las va ri ables como ocurre en el 

aná li sis de reg res ión convencional. Se centran en es timar 

una matri z de cova ri anzas que se ajuste a la matri z de cova

ri anzas mues trales. Si am bas mat ri ces son consistentes, el 

modelo de ecuaciones est ructurales puede considera rse una 

buena ap rox imación para las relac iones entre las va ri ables 

que lo defin en . 

Los modelos de ecuaciones es tructura les se utili za n pa ra 

conva lida r la influencia de determinad as va riables causa en 

un análi sis confirmato rio, y no pa ra rea li za r un exa men ex

ploratori o de los d atos en bu sca de un modelo correcto. Es te 

enfoque permi te cuantifica r el efecto que ti enen las va ri a-

S. Una clasificación más detallada se encuentra en F. Schnider y D. Enste, op. 
cit. 

6. Por ello, a estos modelos también se les conoce como análisis de la estructura 
de covarianzas. 



bies explicativas en la variable no observada, en este caso, la 
economía sumergida. 

Los modelos Mimic son un caso panicular de modelos de 
ecuaciones es rrucrurales linea les en los que hay una sola varia
ble latente, causada por un conjunto de factores determinan
res, cuya ex istencia se refleja en un a se ri e de indicadores . En 
es tos modelos , la economía sumergida se considera como u na 
combinación lineal de un grupo de causas observables. Los 
coeficientes desconocidos se est iman utili zando un conjunto 
de ecuaciones es tructurales. En general los modelos Lisrel, 
tienen dos parres: un modelo de ecuaciones es rrucrurales y 
otro de cuant ifi cación. El primero especifica las relaciones 
causa les enrre las variables no observadas, y el segundo re
laciona las variables no observadas con los indicadores. Para 
los modelos Mimic la ecuación es rrucrural es: 

11 = y
1
x

1 
+ y1x1 + ... + yqxq + ~ (2.1) 

donde 11 es la economía sumergida, vectoria l, los valores Y; 
son escalares, los x; son los vectores de las variables causa ob
se rvadas y~ es el residuo vec tori al. 

Las ecuaciones de cuanrificación o medida, en las que la 
variable laten re (11) dererm i na linealmente una se rie de i nd i-
cadores endógenos observables y

1 
... yP, so n las siguienres : 

y1 = A1 11 + E1 y1 = A1 11 + E1 ... yP =A 11 + El' 
los va lores y. so n vectores, los A son escalares y ros E. son vec-

' ' ' 
rores. Tanro los errores de la ecuación es rrucrural (1;;) cuan ro 
los errores de las ecuaciones de medida (E) son indepen
dientes y se consideran distribuidos segú n una normal de 
media cero. 

De manera equivalente se puede utili za r una notación 
matr icia l, si consideramos los siguientes vectores: 

X'= (x
1 
,x , ... x ) causas exógenas observables 

- <] 

Y= (Y~. Y1 ____ Y) parámetros es tructurales 
Y'= (y

1
, y, , ... , y) indicadores exógenos observables 

- q 

E= (E
1

, E, , ... , E) errores de medida 
- q 

u= (U
1
,U

1
, .. . , u) desviaciones típicas de los erro res 

A= (A
1

, A, , .. . , A) parámetros esrructura les 
- q 

podemos rescribir el modelo en la forma: 
11 =y 'x + ~ 
y=A11+E (2 .2) 

donde E(~ E')= 0', E(1;;2
) = 0 2 y E(E E')=8, donde 8es la 

marriz (p x p) diagonal de las varianzas de los errores. 
El modelo puede se r resuelto como una función de las 

variables observadas: 
y= A(y 'x + ~) +E= TI 'X +U donde iT =(J\ yu= A~+ E (2.3) 

y, por tanro, la marriz de covarianzas es timada es de la for
ma: 

L.= E(uu ') = o2 AA' + 8 2 

La matr iz TI es una de regres ión de rango uno y la matri z 
de cova rianzas de los errores también esd. res rringida; és te 

es el motivo por el que no se pueden obtener va lores para 
todos los parámetros; es pos ible dete rminar magnitudes re
lativas de los parámerros, pero no sus valores precisos . Las 
est imaciones requieren fij a r un A;= 1, de ta l forma que los 
efec tos de los demás indicadores se cuantifiquen en fun ción 
de es te indicador. 

El su puesto de independencia entre los residuos de la ecua
ción es truct ural ~' y los términos de error de las ecuaciones 
de medida E son cruciales para la fiabilid ad de los contras tes . 
La mayoría de los paquetes inform át icos no ofrece un con
rras re que compruebe es re supues to ; sin embargo, Hayduck7 

argumenta que es posible hacer una reparametrización para 
evitar es te problema.8 

Para medir los parámerros de es te tipo de modelos se pue
den emplea r distintos métodos de estimación; por ejemplo, 
variables instrumental es, mínimos cuadrados bietápicos , 
mínimos cuadrados generali zados, mínimos cuadrados ge
nerali zados ponderados, mínimos cuadrados diagonali za
dos ponderados y máx ima ve rosimilitud. Muchos de esos 
métodos requieren grandes mues tras de datos para rea li za r 
las es timaciones. En este trabajo se aplica rá el procedimien
to de la máx ima verosim ilirud para medir el modelo, en el 
entendido de que la mues tra es relativamente pequeña, por 
ende puede ocurrir que algunos contrastes estén sesgados. 
El método utili zado proporciona es timaciones eficie ntes en 
el supuesto de norm alidad multiva ri anre y es relativamente 
robusto, si las series no se aleja n demasiado de la suposición 
de normalidad. 

Los modelos de ecuaciones esrructurales tienen la propie
dad de que prevén la ex istenci a de errores de medida en las 
variables. Para cada un a de las ecuac iones de medida se es
tim a la varianza en los errores, que debe se r un valor peque
ño pero significativamente distinto de ce ro , ya que si fuera 
cero, el modelo indica ría que la var iab le ha sido medida sin 
error, lo cual parece poco probable. 

ESTIMACIÓN 

Elección de las variables 

Como se mencionó anteriormente, en los modelos Mimic, 
la variable latente está dererm inada por diversas variables 

causa y su evolución se puede es tudi ar medianre algun as 
variables indicador. Al igual que en el análisis de regres ión 

7. LA Hayduck. Structural Equation Modelling w ith LISREL: Essentials and 
Advances, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1987 . 

8 . Los detalles se pueden consu ltar en el apéndice E, en R. Dell' Anno, op. 
cit. 
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co nve nciona l, la aproxim ac ión a la va riable explicad a nece

sita de un res paldo teórico . Es te hecho es el principal puma 

cr íti co de la fiabilidad de las es timaciones. De hecho, como 

se sena la en la obra de Duncan: "El signifi cado de la variab le 

late m e depende de cómo se co rrespondan de forma correcta, 

precisa y en profundidad las va riables causa e indicador con 

el significado de la va riable latem e".'J Al igual que J. Thomas, 

se considera que el ünico límite rea l de es te enfoque es la 

elección de las variab les causa e indicador. 10 

En la práctica, otra de las limitaciones importantes pa ra la 

aplicación de estos métodos es la información es tadística dis

ponible, ya que requieren un elevado nümero de observaciones. 

Por ello, en la mayoría de los casos se utiliza n daros cuatri mes

trales o semestra les. En esta ocasión, se emplearon cifras se

mestrales provenientes del compendio estadístico de la OCDE. 

Por desgracia , en dicha base de datos no hay información de 

México sobre va riables causa, como la imposición indirecta, 

ni tampoco de indicadores como la cantidad de efectivo en 

manos del püblico o el consumo de energía eléctrica . 

Variables causa o explicativas 

1) Regulación o peso del Estado en la economía 

X
1

: consu mo püblico /PIB; X
2

: empleo püblico/fuerza 

de rrabajo. 

Estas variables pretenden recoger el grado de regulación 

o el peso del Estado en la economía. La literatura no es clara 

sobre el efecto de esta variab le en la economía sumergida. 

Por un lado, a lgunos autores piensan que hay una causa li

dad negativa, ya que la presencia del Estado puede desani

mar a los age ntes que pretendan incorporarse a la economía 

sumergida. Sin embargo, orros investigadores argumentan 

que cuanta más regulación haya en la economía, tanto las 

empresas como los agentes individuales tendrán más incenti

vos para eludir el conrrol estata l. Al igual que Aigner et aL., 11 

en este trabajo se considera que cuanto mayo r sea el grado 

de regulación de la economía, mayor será la probabilidad 

de que un individuo o una empresa decida incorporarse a la 

economía sumergida. 

Por lo amerior, un signo positivo indicará que la presen

cia del Estado anima a los agentes económicos a involucrarse 

en actividades sumergidas, miemras que un signo nega tivo 

sign ifica rá que el control es tatal disminuye el incentivo para 

realiza r esas prácticas. 

9. O.D. Duncan, lntroduction to Structural Equation Models, Academic Press, 
Nueva York, 1975. 

1 O J. Thomas, Informal Economic Activity, Handbooks in Economics, Londres, 
1992. 

11. D.J. Aigner et al., op. cit. 

304 ECONOMIA SUMERGIDA EN MÉXICO 

Respecto a los indicadores utili zados, podemos avanzar 

que un indicador X
1

, la razó n consumo püblico /P IB es signi

ficati vo y pos itivo , lo que respalda la postura , mientras que 

el indi cador X ,, no es es tadísticamem e importante. 

2) Variabl e~ relacionad as con la pres ión fiscal 

X
1

: co ti zaciones a la seguridad soc ial /PIB ; X
4

: impues tos 

indirectos/ PIE ; X,: impos ición sobre bienes, menos subsi

dios/PI B. 

La pres ión fis ca l es la ca usa de la economía sumergida 

más es tudiada en la litera tura económica. La hipótesis sub

yacente es que aumentos en dicha variab le suscitan que los 

age m es económicos oCLt! ten su actividad para evitar el pago 

de impuestos. 

D e las tres va ri ables que la información disponible permi

te consrruir, esto es, las participaciones en el PIB de los im

puestos indirectos, los impuestos sobre la producción menos 

subsid ios y las cotizaciones a la seguiridad social ; en el caso 

mexicano, sólo estas ültimas serán una causa significativa 

de la economía sumergida. 

3) Variables relacionadas con el mercado de trabajo 

X
6

: autónomos o autoempleados 1 fuerza de trabajo; X
7

: 

tasa de desempleo. 

La tasa de empleo autónomo o de autoempleo está re

lacionada directamente con la economía sumergida. 12 Las 

pequefias empresas , los profesionales y el resto de auroem

pleados tienen más posibilidades de oculta r y subva lorar sus 

ingresos debido a la estructura de los impuestos personales. 

Además, su cercanía con los clientes facilita la colusión para 

que ambos eviten las cargas fiscales . Finalmente, también 

tienen una mayor posibilidad para emplear a trabajadores 

irregulares, ya que no tienen los mismos controles internos 

(sind icatos) ni externos (auditorías externas) que las grandes 

empresas. No obstante en el presente análisis esta variable 

no será es tadísticamente significativa. 

En cuanto a la tasa de desempleo , no hay un acuerdo so

bre su efecto esperado en la economía sumergida , ya que la 

relación es am bigua. 13 Por un lado, cabe pensar que la situa

ción de desempleo puede llevar a tomar trabajos irregu la res 

existiendo, por tanto , una relación positiva. Sin embargo, 

también es posible que el desempleo sea el reflejo de la es

casez de oporrunidades laborales tanto en la economía for

mal como en la oculta o sumergida . Siguiendo a Tanzi 14 y en 

virtud de que los integrantes de la economía sumergida son 

muy heterogéneos (desempleados, jubilados , inmigrantes 

12. M. Bordignon y A. Zanardi, "Tax Evasion in ltaly", Giornale degli Economisti 
e Annali di Economia, vol. 56, núms. 3 y 4, 1997. 

13. V Tanzi, op cit., p. 34 1. 
14. /bid, p. 343. 



ilegales, menores, amas de casa, etcétera), y al haber indivi

duos que tienen paralelamente un empleo formal y otro su

mergido, la relación entre la tasa de desempleo y la economía 
sumergida puede estar débilmente correlacionada con está 
última. Algo parecido debe ocurrir en el caso mexica no, ya 
que dicha variable no es significat iva. 

Variables indicador 

La ex istencia de más de un indicado r es una de las caracterís
ticas distintivas de este método por lo que , por ejemplo, se 

puede considerar superior al análisis de regresión tradicio
nal que aporta menos información , ya que sólo emplea un 
indicador. En este trabajo, ante la falta de información esta

dística que impide utilizar el efectivo en manos del público 
o el consumo de energía eléctrica, se utilizan dos: el PIB y la 

tasa de participación de la fuerza de trabajo. 
1) Producto interno bruto (variable de escala) 
En los modelos Mimic es necesa rio fijar una variable de 

escala que permita est imar el res to de los parámetros en fun
ción de dicha variable. El valor del paráme tro de esa varia

ble es arbitrario, aunque por lo general se utiliza la unidad, 
ya sea con signo positivo o negativo, y permite averiguar la 
magnitud relativa de los valores de las demás variables. 15 

En nuestro caso la va riable de esca la será la tasa de creci
miento del PIB. 

La elección del signo del coeficiente de escala (\ 
1
) debe 

apoya rse en fundamentos teóricos o empíricos. No obstante, 
en la literatura sobre economía sumergida no existe acuerdo 
sobre los efectos de és ta en el crecimiento del producto. Por 

un lado, ésta n los autores que es timan una relación positi
va entre la economía sumergida y la forma\. 16 Y, por el otro 

se incluyen los autores que establecen una relación inversa 
entre esas variables. 17 En este trabajo se opta por la segunda 
hipótesis, es to es, se parte de que el crecimiento de la eco no-

15. "Por ejemplo, si la estimación de uno de los otros parámetros es tres, ese 
indicador es tres veces más importante que la variab le utilizada como base 
para la normalización ". D.EA, Giles y L. M . Tedds, op. cit. 

16. M. Ada m y V Ginsburgh, "The Effects or Irregular Markets on Macroeco
nomic Policy: So me Est imates for Belgium", European Economic Review, 
vo l. 29, núm. 1, pp. 15-33; L. Tedds, "Measu ring the Size of the Hidden 
Economy in Ca nada " , MA Extended Essay, Department of Econom ics, 
University o! Victoria, Canadá, 1998; D.EA Giles y L. M. Tedds, op. cit. ; S. 
Chatterjee, K. Chaudhu ri y F. Schneider, op. cit., y A. Alañón y M. Gómez, 
op. cit. 

17. B. Freyy H. Weck-Hannemann, op. cit. ; NV Loayza, op. cit.; D. Kaufmann 
y A. Ka liberda, " lntegrating the Unofficial Economy into the Dynamics of 
Post-socialist Economies: A Framework of Ana lysis and Evidence", en B. 
Kaminski (ed.), Economic Transition in the Newly lndependent S tates, Sharpe 
Press, Nueva York , 1996; Y Eilat y C. Zinnes, op. cit.; R. Deii'Anno,op. cit. , 
y R. Deii'Anno y F. Schne ider, op. cit. 
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Como se puede observar en la gráfica 1 y en el cuadro 2 , 
la economía sumergida tiene una evolución un tanto erráti
ca en los casi nueve años anali zados. 

ALGUNOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

EN LA ECONOMÍA SUMERGIDA 

E 1 conocimiento del tamaño, de la dinámica y de las prin

cipales causas de la economía sumergida son condiciones 
necesarias, aunque no suficientes, para llevar a cabo políticas 
económicas que provoquen el trasvase de recursos de la eco

nomía sumergida a la economía legal. 
Analizando los resultados de los modelos Mimic es po

sible simular, ceteris paribus, los efectos de algunas medidas 

de política económica en la economía sumergida. 
Históricamente, la reducción del tamaño de la economía 

sumergida está correlacionada con el desarrollo de las eco

nomías. Como señalan varios estudios, cuando el grado de 
desarrollo y de liberalización del sistema económico crece 
también disminuyen las actividades informales. 2 1 La simu

lación que se lleva a cabo ratifica desde un punto de vista 
empírico la afirmación anterior. 

Se consideran tres cambios económicos para el periodo 
2000-2003. 

1) Se evalúa el efecto de la reducción de las cotizaciones 
sociales para cada semestre de 1 O o/o. La reducción de la eco
nomía sumergida sería de 4.6% (véase la gráfica 2). 

2) Si el Estado disminuye su peso 1 O o/o , en términos de la 
participación del consumo público en el PIB, la reducción de 
la economía sumergida sería mucho menor, (sólo 0.9 %). 

3) El útimo ejercicio econométrico consiste en simular 
una combinación de dos políticas: el financiamiento de un 
incremento del consumo público, alrededor de un 1.2 o/o, 
mediante un incremento de la presión fi sca l de las cotiza
ciones sociales y de los impuestos sobre la producción, des

contando los subsidios. En ese caso la economía sumergida 
crecería 5.6 por ciento. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha estimado la economía sumergida mexi

cana mediante un modelo Mimic para el periodo 1995-
2003 en el que osciló entre 20 y 27 por ciento del PIB. 

21. F. Sch neider y D. Enste, op. cit.; R. Deii'Anno, op. cit , y A . Alañón y M . 
Gómez, op. cit. 
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G R A F 1 CA 2 

MÉXICO : ANÁLISIS DE ALGUNOS EFECTOS DE LA POlÍTICA ECONÓMICA 

EN LA ECONOMÍA SUMERGIDA, 1999-2003 (POR SEMESTRE) 

Porcentaje 
del PIB 

28 

24 

20 

16 

12 

8 Reducción de las cotizaciones 
socia les en 10% 

0+-----------------------------------------
1999 2000 

Fuente: elaboración del autor. 
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G R Á F 1 CA 3 

MÉXICO : FINANCIAMIENTO DEL CONSUMO PÚBLICO MED IANTE 

IMPUESTOS Y COTIZACIONES SOCIALES, 1999-2003 (POR SEMESTRE) 

Porcentaj e 
del PIB 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

1999 

Con financiamiento del consumo público mediante 
impuestos y cotizaciones sociales 

2000 

"Original" sin financiamiento 

2001 2002 
1 

2003 

Fuente: elaboración del autor. 

Los principales factores determinantes de la economía su
mergida en M éxico parecen ser las cotizaciones sociales y el 
peso del Estado, medido en términos de consumo público. 

Sin embargo, variables que habían mostrado su relevan

cia en otros trabajos como el desempleo, los empleados au
tónomos o la imposición indirecta no son estadísticamente 
significativas. 

También se han anali zado los resultados potenciales que 
diversas medidas de política económica podrían haber te

nido sobre la economía sumergida. En dicha simulación la 

• 

) 

• 



C U A D R O 3 Por un lado, la aplicación del 

método estructura l podría estar 
condicionada por dos hechos: 

MÉXICO: ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE ALG UNAS ME DI DAS DE POLÍTICA ECONÓMICA EN LA ECONOMÍA 

SUMERG IDA, 2000-2003 (PORCENTAJES} 

Financiamiento consumo 

púb lico ante un 

incremento de 10 % 

la escasez de observaciones y la 

Econo mía su mergid a/ Reducción del consumo Reducción coti zaciones en impuestos 

fa lta de variables indicador bási

cas. Así, sólo se ha contado con 
30 observaciones, un número 

muy reducido para los mode
los Mimic. Y no se ha podido 
contar con indicadores como 

la cantidad de efectivo en ma
nos del público, la matricula

ción de automóviles de lujo o 
el consumo eléctrico, variables 

cuyo aumento anormal puede 
obedecer a incrementos de las 

Semestre economía of icial públ ico (-10 % } sociales (-10 % } y cotizaciones soc iales 

1/2000 21.06 -0 .75 - 4.56 

2/2000 21.93 -0.88 -4.50 

1/2001 22.59 -0.77 -4 .67 

2/2001 24.51 - 1.02 -4.65 

1/2002 20 .96 -0.76 -4.60 

2/2002 21.81 - 0.97 -4.46 

1/2003 21.85 - 0 .88 -4.55 

Media 22.10 - 0.86 -4.57 

Fu ente: elaboración del autor. 

medida más efi caz consis ti ría en un recorre de las co tizacio
nes sociales. 

No obstante conviene se r cautos tanto en la interp re ta
ción de los resul tados como en el acerca miento a la econo
mía sumergida. 

+5.54 

+5.51 

+5.64 

+5 .66 

+5.59 

+5.56 

+5.67 

+5.60 

actividades regulares. 
Y, por el otro, no hay que 

olvidar que la economía sumergida es un fe nómeno muy 
complejo que requiere un marco interdisplicinario para su 
análisis completo. No obstante, aportaciones como la pre

sente pueden mejorar el conocimiento de la dinámica de las 
ac tividades irregulares . @ 

A P E N D 1 C E 1 

FUENTES ESTAD ÍSTICAS 

Causas 

x, 

x, 

x, 

x, 

x, 

x, 

x, 
Indicadores 

Y, 

Y, 

Consumo público final 1 PIB 

Empleo público 1 fuerza de trabajo 

Cotizaciones sociales 1 PIB 

Impuestos indi rectos 1 PIB 

Impuestos sobre la producción menos 

subsidios 1 PIB 

Autónomos/ fuerza de trabajo 

Tasa de desempleo 

Tasa de crecimiento del PIB a precios 

constantes 

Tasa de participación de la fuerza de trabajo 

Nota: ó indica primera diferencia . 

Transformación' 

ó (X,} 

ó(X,) 

ó (X
3
} 

MX,) 

ó(X,) 

ó(Y ,) 

ó(Y,) 

Fuente: elaboración del autor con base en OCDE , Economic Outfook, va rios números. 

Notas 

Consumo público 1 PIB 
a precios corr ientes en millones de pesos 

[semestral (del 1 de enero de 1993 al 1 de enero de 2003)] 

Empleo público 1 fuerza de trabajo 
[semestral (de l 1 de enero de 1987 al 1 de enero de 2003)] 

Cotizaciones sociales 1 PIB 
a precios corrientes en millones de pesos 

[semest ra l (de l 1 de enero de 1993 al 1 de enero de 2003)] 

Impuesto ind irectos 1 PIB 

a precios corrientes en mi llones de pesos 
[semest ra l (de l 1 de enero de 1993 al 1 de enero de 2003)] 

Impuestos sobre la producción menos subvenciones 1 PIB 

a precios corrientes en mi llones de pesos 
[semestral (de l 1 de enero de 1993 al 1 de enero de 2003)] 

Autónomos 1 fuerza de trabajo 
[semestra l (del 1 de enero de 1987 al 1 de enero de 2003)] 

Semestra l (del 1 de enero de 1987 al 1 de enero de 2003) 

PIB a precios constantes de 1993 
[semestral (del 1 de enero de 1987 al 1 de enero de 2003)] 

Fuerza de trabajo 1 población en edad de t rabajar (15-64 años) 
[semestral (del 1 de enero de 1987 al 1 de enero de 2003)] 
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A P E N D 1 C E 2 

SER IES TEMPORALES 

0. 16 .----------------, 

0. 15 

0 .14 

0. 13 

0. 12 

0. 11 

0. 10 

0.09 

0.08 '-------------------' 
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Consumo público 

0.100 ,.---------------, 

0.098 

0.096 

0.094 

0.092 

0.090 

0.088 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Impuestos indirectos 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Desempleo 

Fuente elaboraCión del autor. 
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1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Empleo público 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Impuestos indirectos menos subsidios 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

PIB a precios constantes 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Cotizaciones sociales 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Autónomos 1 fuerza de trabajo 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Tasa de parti cipación 
de la fuerza de trabajo 
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A P É N D 1 C E 3 

ESTADISTICOS UNIVARIANTES 

Desviación Coeficiente 
Variable Significancia estándar Valor t de asimetria Kurtosis 

Consumo público 1 PIB 0.001 0.037 0.167 0.075 - 1.446 
Empleo público 1 fuerza -0 001 0.002 -3.474 - 1.196 1.386 
de trabajo 

Cotizaciones socia les 1 PIB 0.000 0.001 - 1.572 - 1.247 2.854 
Impuestos indirectos 1 PIB 0.000 0.003 0.160 0.861 0.786 
Impuestos sobre la producción 0.001 0.009 0.496 - 0.663 1.630 
menos subsidios 1 PIB 

Autónomos 1 fuerza de 0.003 0.011 1.738 0.486 -0.530 
trabajo 

Ta sa de desempleo o 000 0.005 -0.5 17 1.187 4.320 
Tasa de participación de la 0.001 0.004 2.05 1 0.166 0.3 10 

fuerza de trabajo 

Ta sa de crecimiento del PIB -0.001 0.050 -0 060 0.585 6.057 

Nota: dado que el número de observaciones (a lrededor de 30) es bastante inferior al necesario para llevar a cabo el análisis de 
normalidad multivariante (N> 1 00) sólo se presentan las pruebas univariantes. 

Fuente : R.B. D'Agostino, "Tests for the Normal Distribution", en R.B. D'Agostino y M.A. Stephens (eds.), Goodness-of-fit Tech
niques, Nueva York, Marcel Dekker, 1986, p. 391. 

A P É N D 1 C E 4 

ANÁLIS IS DE RAICES UNITARIAS 

Nivel 

Prueba 
Dickey-Fuller Raíz unitaria de 

Variable Se incluyen en aumentada Phillips-Perron 1' diferencia 2' diferencia 
Causa la ecuación ' (ADF) (PP) ADF pp ADF pp 

Consumo público 1 PIB e 0.773 0.000 0.000 0.000 
Empleo público 1 TC 0.118 0.469 0.002 0.203 0.000 o 000 
fuerza de trabajo 

Cotizaciones socia les TC 0.6 16 0.749 0.098 0.098 
1 PIB 

Impuestos indi rectos TC 0.00 1 0.0 15 0.000 0.000 
1 PIB 

Impuestos sobre la TC 0.952 0.095 0.000 0.000 
producción menos 

subsidio 1 PIB 

Autónomos 1 fuerza TC 0.22 6 0.684 0.036 0.5274 0.000 0.000 
de trabajo 

Tasa de desempleo e 0.202 0.353 O.D10 0.013 0.000 0.000 

Indicador 
Crecimiento PIB real e 0.000 0.000 0.000 0.000 
Tasa participación de TC 0.996 0.996 0.014 0.016 0.000 0.000 
la fuerza de t ral.Jajo 

Nota: para detectar las raíces unitarias se emplea la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) y la prueba de Philliphs-Perron (PP) . Para elegi r número de retardos suficiente para 
el im inar la autocorrelación serial en los residuos se sigue el criterio de información de Schwarz. 
Se presenta el valor de la probabilidad asociada a dichas pruebas. La hipótesis nula es la presencia de raíz unitaria, por tanto un valor mayor que 0.05 implica series no 
estacionarias. 
Tanto el análisis como los gráficos sobre los datos sin transformar se han llevado a cabo con el programa Eviews 4.1. Aunque Giles y Tedds señalan que quizá el modo más apropiado 
para considerar la no estacionariedad es plantear la posibilidad de cointegración aunque no haya una literatura que sirva como guia dentro de los modelos Mimic. (Véase O.E.A. 
Giles y L. M . Tedds, Taxes and the Canadian Underground Economy, Canadian Tax Paper, núm . 106, 2002). 
1 C: constante . TC : tendencia y constante . 

Fuente: elaboración del autor. 
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