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Resumen:

 
El presente artículo estudia el crecimiento reciente del empleo en el sector servicios
en la frontera Norte de México. La hipótesis presentada asume que la 
desagregación del sector en sus dos componentes, servicios al consumidor y 
servicios al productor contribuye al entendimiento del impacto de sus
determinantes. La fuente de infamación primaria son los censos económicos 
publicados por INEGI en el periodo 1988-2004. La estrategia metodológica se basa 
en un análisis econométrico, mediante un modelo con estructura de panel. 
 
Palabras clave: economía regional, sector terciario, México, frontera norte.
 
 

Abstract:
 
This paper analyses the recent employment growth in the services sector, along the 
Northern Mexican border. The hypothesis presented, assumes that the  division of 
the services sector into it´s two main components: producer services and consumer 
services contributes to the understanding of the impact of the commonly cited 
determinants. The main data source is the economic census published by INEGI 
during the period 1988-2004. The methodology is based in the econometric analysis 
of data arranged in panel format.
 
Keywords: regional economics, tertiary sector, Mexico, mexican northern border.
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 1. Introducción.

Las áreas urbanas  en el mundo presentan en años recientes una transformación económica que pareciera 

buscar una articulación de los procesos productivos en un mercado cada vez más integrado. A la par de 

ésta evolución, los factores de atracción de actividad económica se consolidan con una orientación 

subnacional que reclama la participación estratégica de sitios que por sus ventajas locacionales 

especificas experimentan un auge económico sin precedentes (Sassen, 1998).

Dentro de las diversas interrogantes que alientan este proceso  económico se tiene un interés 

particular en entender la posición  de sectores de actividad económica, como el de servicios en la 

estructura económica, lo que implica el reconocimiento de un proceso de especialización productiva que 

es evidente en las ciudades alrededor del mundo (Kresel, 1995). 

El sector servicios puede dividirse en dos grandes grupos dentro de la literatura: por una parte los 

servicios al productor (SP) y por otra los servicios al consumidor (SC). Los primeros se definen según la OECD 

(2000), como aquellas actividades económicas que resultan insumos intermedios para actividades 

productivas  ulteriores y que son vendidos a otras empresas, no obstante que las familias son en algunos 

casos importantes consumidores de este tipo de servicios. Estos generalmente tienen un alto contenido de 

información (Arroyo, 2009) y reflejan  a menudo una subcontratación de servicios de soporte  que 

podrían ser producidos de manera interna.

Por su parte los SC se definen como aquellos cuyo objetivo es satisfacer una necesidad directa y final 

de los individuos y su consumo requiere generalmente del traslado del consumidor al lugar donde se ofrecen.

Estudiar el proceso de terciarización en las ciudades de la frontera norte adyacentes a la línea 

internacional y que cuentan con una ciudad par del otro lado donde se tiene la mayor actividad en 

comparación con la totalidad de establecimientos urbanos fronterizos representa un reto analítico, ya que 

si bien se reconoce que estos pares de ciudades no forman una metrópoli transfronteriza como tal

(Alegría, 2000) si se acepta que comparten procesos socio-culturales afines, no obstante fraccionados

(Herzog, 1990).
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Estos procesos se reflejan en la composición de su estructura económica e impactan su integración, 

generando una serie de externalidades positivas que en el caso de las ciudades del lado Mexicano de la frontera 

se aprecian por medio de variables macroeconómicas como el empleo y el valor agregado.  

En este sentido distintas aportaciones tanto teóricas como empíricas   sobre el avance de los 

servicios  coinciden en señalar una tendencia de los países desarrollados a la externalización y 

contratación internacional de estas actividades.  

Autores como Gago (2005),  destacan en su argumentación  la participación de países en vías de 

desarrollo como receptores de empleo y en consecuencia el impacto en el crecimiento económico. Aun  

otra corriente de análisis enfatiza el carácter cualitativo referente al  empleo generado por la vertiente de 

servicios al productor particularmente, ya que esta incorpora un grado de conocimiento importante por 

parte de la fuerza de trabajo, (Rubalcaba, 2002a).  

Por ende el caso mexicano de las ciudades adyacentes a la frontera con Estados Unidos tiene un 

potencial explicativo amplio al considerar factores como el diseño de políticas de fomento económico que 

pudieran derivarse el estudio de este sector.  

A la luz de la evidencia sobre el tema, este trabajo plantea los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál 

es el impacto del nivel de urbanización de las ciudades y el ingreso de los habitantes en la generación de 

empelo terciario? Adicionalmente, dado que se trata de ciudades en la frontera norte con fuerte presencia 

de actividad industrial se plantea la pregunta sobre ¿Qué vínculo existe entre la especialización de las 

ciudades en el  sector manufacturero y el dinamismo de los servicios al productor? 

El objetivo de este trabajo es estudiar  en qué medida la desagregación del sector terciario en sus  

dos componentes: servicios al consumidor y servicios al productor, obedece a determinantes comunes, así 

como entender qué actividades productivas se relacionan con el crecimiento del empleo en estos espacios 

particulares. Lo anterior para un conjunto de ocho ciudades  fronterizas mexicanas en el periodo 1988-2003. 

La metodología  aplicada  se orienta en dos direcciones: el análisis estadístico del grado de 

terciarización en las ciudades de estudio y  en segundo lugar, se estudian los posibles factores 

determinantes del dinamismo terciario a través de un ejercicio econométrico que toma como base el 

supuesto teórico de que la oferta de servicios a las empresas se presenta en entornos urbanos con 
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importante presencia manufacturera. La fuente primaria de información utilizada se basa en los censos 

económicos, publicados por el INEGI.   

Este trabajo está integrado por cuatro apartados. En el primero se revisan los aportes teóricos en 

los cuales se fundamenta el trabajo,  destacando en primer lugar los relativos a los factores de localización 

que determinan las actividades económicas tales como los servicios en el contexto urbano. En el segundo 

apartado se hace una caracterización de los espacios urbanos transfronterizos de interacción describiendo 

la especialización productiva por sectores para las ocho ciudades seleccionadas. 

En el tercer apartado se aplica el ejercicio econométrico y se muestra el análisis estadístico de las 

variables.  Finalmente en el cuarto apartado se discuten los resultados y se plantean las conclusiones 

señalando las asignaturas pendientes para una política económica fronteriza así como los alcances y 

limitaciones de la investigación. 



2.  Antecedentes. 

El estudio de la evolución del sector servicios desde una perspectiva que incorpora al espacio, implica 

considerar como punto de partida a los autores clásicos sobre localización de las actividades económicas,   

en particular a la escuela alemana, ya que es esta escuela la que propone los modelos base sobre 

localización que posteriormente otras escuelas como  la italiana y posteriormente la norteamericana, se 

encargan de complementar. 

Es importante destacar que las teorías clásicas sobre  localización de las actividades económicas 

plantean dentro de su análisis,  el estudio de la ciudad. Tanto Christaller (1966) como Losch (1954)  se 

refieren a esta unidad como punto de partida, aun cuando los planteamientos pioneros de Thunen, aluden 

a un escenario agrícola lo que implica un tipo de asentamiento rural (Thunen,1826). 

Las teorías clásicas de localización destacan la importancia de considerar al espacio, en su 

connotación de distancia geográfica,  como un factor que afecta las decisiones de los agentes económicos, 

y en su evolución demuestran que la ciudad es un sitio de suma importancia, en tanto que es el escenario 

en el cual se llevan a cabo primordialmente las relaciones de producción distribución y consumo.  
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Desde esta perspectiva  teórica, si bien la escuela alemana permite sentar las bases para incorporar 

la teoría de la localización, diversos autores han construido sobre estos cimientos, vertientes de análisis 

con elementos adicionales. Autores  tales como Lipietz (1979) señalan serias críticas a los postulados 

fundamentales de la escuela alemana, argumentando que las llamadas teorías de localización burguesas, 

no  pueden realizarse únicamente mediante abstracciones lógicas, pero atendiendo a un contexto histórico.  

En este sentido crítico,   Murphy (1974) enfatiza  la relevancia de  incluir el contexto histórico evolutivo 

de fenómenos complejos como la localización de la actividad económica en las ciudades. Es evidente 

entonces por las aportaciones de estos autores que al hacer referencia al espacio, inicialmente destaca su 

carácter  natural en una perspectiva geográfica; elementos como el territorio y el entorno físico son 

elementos dominantes del concepto. Sin embargo, al incorporar la noción de espacio en el análisis 

económico, adquiere una connotación amplia con la complejidad que la dimensión social le confiere,  

visión que es primordial para los autores de la escuela francesa. 

Desde una perspectiva empírica, en México, al menos dos vías han contribuido históricamente al  

auge de las actividades del sector terciario. Por una parte  el intenso proceso de urbanización generado en 

espacios geográficos específicos y, por otra parte, el modelo de industrialización implementado durante 

décadas para guiar la economía nacional.   

Respecto al primer hecho algunos autores argumentan que el despegue  terciario se fortalece a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, así: “a partir de la segunda guerra mundial en las economías 

avanzadas se registró un rápido crecimiento  de las actividades terciarias” (Salas, 2006, p.97). Este 

comportamiento reforzado por la presencia de servicios al consumidor (en adelante SC) en los que el 

tamaño poblacional pareciera tener un impacto central y en los que el nivel de ingresos es una variable 

clave. Según autores como  Ybáñez  (2009) las transformaciones económicas no pueden aislarse de los 

cambios en la dinámica demográfica. 

A partir de 1930 México experimenta cambios profundos en los componentes de la dinámica 

demográfica, que han modificado el perfil de la población. La frontera norte de México no es ajena a estas 

modificaciones y ha mostrado una capacidad de crecimiento superior a la de cualquier otra región del 

país, (Ybánez, 2009). 
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En segundo término  si bien desde la revolución industrial, las ciudades se convirtieron en el 

principal generador de actividad  industrial, concretamente de manufactura, (Baumont, 2000) en la 

actualidad las ciudades de México se han convertido en lugares más diversificados respecto a las 

actividades que en ellas  se desempeñan (Glaeser, 2001). En este respecto el modelo de industrialización 

observado en México ha permitido el avance  de actividades terciarias como los servicios al productor, 

actividades que por su naturaleza dan un fuerte soporte a la industria manufacturera, en particular a la 

industria maquiladora de exportación en las ciudades de la frontera norte. 

La hipótesis generalmente aceptada que  intenta explicar este segundo hecho económico se 

fundamenta, según autores como (Thomson,  2004) en que las empresas han elegido llevar a cabo ciertos 

procesos mediante la contratación de forma externa en lugar de hacerlos de forma interna, ya que esto les 

permite  concentrarse en los procesos centrales “core” de su actividad al tiempo que ahorran en costos e 

incluso  permitiendo cumplir con estándares que exige la competencia  en un mercado integrado globalmente. 

En el caso de México, algunas ciudades continúan especializándose en manufactura, como 

Ciudad Juárez y Tijuana, (Alegría y Mendoza 2009), en tanto que otras se han convertido en prominentes 

centros de servicios al productor, como la ciudad de  Monterrey, (Vásquez, 2009), y aún otras se han 

especializado en  servicios de consumo como Cancún, (Carrascal  y Baxin, 2009). 

Si bien la conformación económica de las ciudades en México registró en las últimas décadas una 

participación importante del sector servicios, se observan de forma sistemática dos características  en este 

proceso de evolución: la desarticulación con el resto de sectores de la economía y su heterogeneidad. Por 

tanto es importante analizar el desempeño del sector servicios en los establecimientos urbanos 

considerando su interacción específica con las economías locales. 

En la presente investigación se parte de la premisa de que las condiciones particulares de las 

ciudades de la frontera tienen una articulación vinculada a la economía global, dada su adyacencia con   

ciudades de Estados Unidos.   

No obstante, la localización de las actividades económicas presenta un patrón heterogéneo a lo 

largo de los 3,326 kilómetros de longitud que comprende el espacio geográfico fronterizo.  
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 3.  Caracterización de la  especialización por sector en las ciudades fronterizas 

seleccionadas.  

Esta investigación se concentra en tres ciudades fronterizas que cumplen con dos criterios básicamente: 1) 

Se ubican adyacentes a la línea fronteriza con Estados Unidos y 2) comparten vínculos importantes en 

términos económicos con la ciudad que se encuentra en el lado norteamericano, si bien no constituyen 

metrópolis totalmente integradas, (Alegría, 2000).  

 

 Mapa 1  

Ambos lados de la frontera 39 Municipios y 26 condados 

 

Elaboración propia con datos de US Census Bureau 2009, INEGI 2009. DCE UABC 2010 

 

El pasado mapa muestra las áreas de influencia para la investigación.  

A continuación se muestra la estructura de especialización económica  a nivel sectorial para 

ciudades de la muestra. 
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Tijuana: El patrón de especialización ocupacional experimentó en aproximadamente dos décadas una 

progresiva transformación que favorece al sector terciario. Con el objeto de validar este proceso y con 

base en la información del censo económico 2004, se cálculo el coeficiente de localización, acorde con 

Murray (1928), mismo que puede aproximar el patrón de especialización relativa de un espacio 

geográfico determinado, en este caso la ciudad de  Tijuana, con respecto a la estructura sectorial en un 

espacio mayor de referencia, mismo que en este caso está representado por la estructura estatal de 

ocupación a nivel sectorial. 

De esta forma se identifican 9 sectores que tienen especialización en Tijuana comparado con 11 

sectores que no generan empleo a nivel destacable. De forma interesante 6 de los 9 sectores en los que la 

ciudad se especializa pertenecen al sector servicios y si bien el sector manufacturero se encuentra dentro 

los sectores con especialización relativa, ocupa el 3er lugar en  la jerarquía de especialización. 

En la gráfica siguiente podemos observar el patrón de especialización  de la actividad económica 

desde una perspectiva sectorial de desagregación.  

 

Gráfica 1 

Cociente de Localización por sector económico. Tijuana 

 

  
 

Elaboración propia con datos de INEGI, CE 2004 
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En  la gráfica se identifican los sectores con especialización relativa, así el sector económico en el 

que la ciudad se especializa es el 55 dirección de corporativos y empresas y en segundo lugar el sector 51 

información en medios masivos, ambos pertenecientes a la clasificación de servicios al productor. 

Si bien el coeficiente de localización es útil para detectar patrones de especialización relativos en 

el entono estatal, es necesario  tomar en consideración las magnitudes absolutas que representan los 

diferentes sectores de la economía en la ciudad, para tal efecto, se observa ahora la participación de los 20 

sectores usando la misma variable que es personal ocupado total. En esta perspectiva el sector que genera  

un número mayor de empleos es el manufacturero (sectores 31-33), con un 49.9% lo que implica que uno 

de cada dos trabajadores en Tijuana  laboran en el sector manufacturero según la información del censo 

económico 2004, (INEGI 2004). 

En segundo lugar el sector que genera mayor número de puestos de trabajo es el 46: comercio al 

por menor con un 16.5% del total; este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente 

a la compra-venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser vendidos a personas y 

hogares,  (SAIC 2004), de este sector destaca el subsector de 461Comercio al por menor de alimentos, 

bebidas y tabaco, así como las actividades relacionadas al consumo cotidiano. 

Por otro lado, definitivamente las actividades que en la ciudad de Tijuana no tienen presencia 

importante son las relacionadas al sector primario: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza, esto a pesar de que el inicio de la ciudad se relaciona como se ha señalado con actividades de este sector. 

 

a) Matamoros.  En esta ciudad una parte importante de la economía  en los alrededores de esta ciudad  es 

la agricultura de riego ya que la cuenca hidrológica del Río Bravo permite abastecer las tierras 

adyacentes, sin embargo,  las actividades de manufactura y los servicios han registrado un impulso en 

parte debido a que Matamoros cuenta con 4 puentes de conexión hacia Estados Unidos lo que le permite 

un enlace comercial hacia el interior del país y centro América. 

Respecto al sector  servicios, para el año 2000 éste  empleaba  al 44% de la PEA ocupada, 

mientras el sector secundario, al 49%, (INEGI, 2000) por lo que desde el punto de vista de empleo la 



José Luis Manzanares Rivera    El sector servicios en las ciudades fronterizas del norte de México 
 

 

 
  Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo de la UACJ, núm. 6, nov-dic 2011 

 

 
12 

estructura sigue teniendo una composición tradicional con una porción  mayoritaria de la fuerza laboral en 

actividades industriales.  

La siguiente gráfica muestra el patrón de especialización de empleo. 
 

Gráfica 2 

Cociente de localización por sector económico. Matamoros 
 

 

Elaboración propia con datos de CE 2004. INEGI 
 

La gráfica está compuesta por dos variables, en el eje de las abscisas tenemos el coeficiente de 

especialización y en el eje de las ordenadas al origen vemos  los 20 sectores del SCIAN, se construye 

también una línea de tendencia sobre el patrón de especialización y una banda que marca un intervalo con 

la finalidad de enfatizar sectores con un comportamiento similar en su estructura ocupacional respecto al 

estado, adicionalmente se marca un línea de referencia para el valor 1 del coeficiente de localización para 

representar el nivel a partir del cual los sectores tienen una estructura de empleo especializada en un  

sector dado.  

Así, observamos claramente que el patrón de especialización de esta ciudad esta todavía orientado 

en actividades  primarias, con el sector 11 que corresponde: agricultura, , aprovechamiento forestal, pesca 

y caza (solo pesca y acuicultura animal).  
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b) Reynosa.  La ciudad presenta una clara vocación comercial derivada de su localización pero también 

es una ciudad con una diversidad económica  amplia al contar con actividades de transformación de la 

industria petrolera principalmente 

Desde el punto de vista del mercado laboral, dos actividades destacan del resto, la actividad 

petrolera  con  la generación de servicios  relacionados a mano de obra altamente calificada de alto poder 

adquisitivo. La segunda actividad es todavía la manufactura. Las empresas dedicadas a la manufactura 

generan empleo  de baja calificación y en particular en Reynosa se tiene una alta participación de mujeres 

tanto locales como provenientes del vecino estado de Veracruz. 

Gráfica 3 

Cociente de localización por sector económico. Reynosa 

 

  
 

Elaboración propia con datos de CE 2004. INEGI 
 

Observamos en la gráfica que el sector servicios no destaca aun como principal generador de 

empleo en contraste con las actividades industriales de Manufactura del sector 31  que definitivamente si 
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c) Nuevo Laredo. En análisis de cociente de localización, permite corroborar que Nuevo Laredo ya es 

una ciudad con una sólida estructura de servicios,  ya que, existe en la ciudad fuerte especialización  en 

los sectores de servicios y como ejemplo observemos el sector 71 servicios de esparcimiento, 72, 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, que son fundamentalmente 

servicios al consumidor, pero también en algunos servicios al productor como el sector 52 servicios 

financieros y de seguros. 

Gráfica 4 

Cociente de localización por sector económico. Nuevo Laredo 
 

 
 

Elaboración propia con datos de CE 2004. INEGI 
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la producción industrial del Estados Unidos y carece de una base alternativa sólida que le permita 

diversificar el riesgo ante recesiones. 

Gráfica 5 

Cociente de localización por sector económico. Nogales  

 

 
 

Elaboración propia con datos del CE INEGI 2004 
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último rubro correspondiente al sector 46.  En la gráfica siguiente se observa el cociente de localización 

para los 20 sectores de actividad económica según  el SCIAN.  

 
Gráfica 6 

Cociente de localización por sector económico. San Luis Rio Colorado 

 

 

Elaboración propia con Datos de CE 2004 INEGI 
 

Como se observa, la ciudad no necesariamente se especializa en actividades primarias, si bien 

estas actividades dominan el escenario económico son actividades que por su nivel de mecanización en 

esta región del país, no emplean volúmenes elevados de mano de obra, excepto en temporadas en las que 

se realiza la recolección y en general es una agricultura  orientada al mercado y no al autoconsumo.  

Respecto al empleo observado en los servicios destacan los servicios financieros, los sectores 52 

y 46 de comercio al por menor, ambos  sectores con cocientes de localización superiores a la unidad, lo 

que indica especialización relativa.  

Entonces para esta ciudad el comercio es una actividad clave, empleando a prácticamente al 40% 
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f) Ciudad Juárez. En relación a su estructura ocupacional, Ciudad Juárez, presenta una estructura 

orientada al sector terciario y en segundo lugar a las actividades de manufactura como se observa con el 

siguiente calculo del cociente de localización.  

 
Gráfica 7 

Cociente de Localización por sector económico. Juárez 

 

 

Elaboración Propia con Datos de CE 2004 INEGI 
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La estimación de los cocientes de localización representados en la siguiente grafica, demuestran 

el énfasis en la especialización de la ciudad en actividades primarias. 

 
Gráfica 8 

Cociente de localización por sector económico. Mexicali 

 

Elaboración Propia con datos de INEGI CE 2004 
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4.  Análisis estadístico de los determinantes del dinamismo terciario. 

Este análisis exploratorio tiene por objetivo detectar los patrones de comportamiento en el tiempo de las 

variables que se modelan en esta investigación en su  impacto en el empleo terciario.  

 

a) Estructura terciaria. Se define la estructura terciaria de la economía en la ciudad i de acuerdo al valor 

del indicador ETi: que  refleja la capacidad de una ciudad para crear empleos en este sector: 

        

          (1) 

 

Denotando 

___

iSS
 al promedio de personas ocupadas en los servicios de la Ciudad i en el periodo 

de referencia (1988-2003); 

___

nSS  es la media de trabajadores del sector terciario a nivel nacional; 

___

iO  

representa el promedio total de empleo en el espacio urbano específico; mientras que 

___

nO  es la cantidad 

promedio de trabajadores en el país durante la etapa temporal contemplada. 

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1 

Clasificación de las ciudades fronterizas según su grado de terciarización 1998-2004 

 

CIUDAD ETi Estructura relativa de Terciarización 

Nuevo Laredo  0.88 Alta                          ETi >64 

Mexicali  0.69 Alta                          ETi >64 

Tijuana  0.67 Alta                          ETi >64 

San Luis Río Colorado  0.64 Media           .55  < ETi <=64 

Nogales  0.60 Media           .55  < ETi <=64 

Matamoros  0.57 Media           .55  < ETi <=64 

Juárez  0.55 Baja                          ETi <=55 

Reynosa  0.55 Baja                          ETi <=55 
 

Elaboración propia con base en datos de censos económicos.1998-2004 

 

Se observa que la ciudad con la estructura terciaria mayor es la ciudad de Nuevo Laredo con un 

indicador de .88, esta estructura del sector servicios esta explicada en gran medida por la actividad de 
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servicios al consumidor concretamente por  sectores como el  72: servicio de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas, que  para el censo de 2004 registró la proporción más alta de personal 

ocupado para la ciudad.  

 

b) Grado de urbanización. Para lograr captar el efecto del tamaño de la ciudad en la generación de 

empleo terciario se construyó el índice de urbanización a partir de la metodología que maneja INEGI para 

tal propósito, de esta forma se consideró la proporción de población de residentes en localidades de 2500 

y más habitantes en el municipio para la ciudad de referencia, en los cuatro años de análisis. 

La relación esperada teóricamente de esta variable con respecto a la población ocupada en el 

sector servicios es directa,  para el caso de los servicios al consumidor, así  a medida que se incrementa  el 

tamaño poblacional, se tendría un incremento de las actividades terciarias medidas por la participación del 

empleo en este tipo de servicios, de tal manera que la actividad en  los subsectores 92 al 96 de la 

clasificación mexicana de actividades y productos se estaría impulsando.   

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del índice de urbanización de las ciudades 

seleccionadas a lo largo del periodo de tiempo  elegido:  

Gráfica 4 

Índices de urbanización 

 

 
Elaboración propia con datos de INEGI Censos de Población y vivienda y conteo 2005 
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Notablemente siendo, Juárez y Nuevo Laredo las ciudades con el indicador mas elevado, seguidas 

por Tijuana y Nogales. 

 

c) Ingreso per cápita. Esta variable se construyó usando las variables de Producto Bruto Total, y población 

mismas que se registra por los cuatro censos estudiados, ya sea directamente como en el caso de los censos de 

de 1998 y 2004 o de manera indirecta en los casos del censo económico de 1989 y 1994  en donde se recurrió 

a la equivalencia entre la suma de valor agregado censal bruto e insumos totales, según el apéndice 

metodológico de los censos señalados, INEGI, SIMBAD, Censos Económicos 1994/ XI.  

La variable entonces se obtiene como el cociente entre el producto bruto total y la población total 

de la ciudad, es importante señalar que la variable de producción fue deflactada usando el ipc base 1993 

para descartar el efecto inflacionario en la estimación. Finalmente señalar que las cifras obtenidas se 

encuentran expresadas en pesos por habitante en el periodo censal señalado.  

Gráfica 5 
Ingreso por habitante 

 

 
 

Elaboración Propia con datos de CE 1989,1994, 1999, 2004 
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Tomando las principales ciudades de la frontera encontramos tres grupos de ciudades en términos 

del desempeño de esta variable, el primer grupo con una tendencia claramente descendiente en el ingreso 

(real) por habitante. Compuesto por las ciudades  Mexicali y Tijuana, en menor medida presentan esta 

tendencia, las vecinas ciudades del estado de Sonora,  San  Luis Rio colorado y Nogales. Por otra parte un 

grupo con relativo incremento a través del tiempo del ingreso por habitante, compuesto por: Nuevo  

Laredo y  Reynosa, ambas ciudades en el estado de Tamaulipas,  finalmente Juárez y Matamoros con un 

comportamiento relativamente constante en el periodo de análisis.  

A continuación se presenta el índice de productividad, este se calculó siguiendo la metodología de 

INEGI al considerar la relación entre la participación del Factor Trabajo (Horas-Hombre Trabajadas, 

HHT ) en el volumen de la Producto, VPR  (INEGI, 2003: pp. 25-26).  Denotándose a continuación:  

  

                                   

 

 0 0

/
*100

/

t tVPR HHT
Productiv

VPR HHT

 
  
                                                         (2) 

 

Para efectos de contraste entre ciudades a lo largo del tiempo  se compara la relación entre grado 

de tercerización y productividad para la información censal en el año inicial (1989) con la información  

del censo final de la muestra (2004) para ambas categorías de servicios (servicios al productor  y servicios 

al consumidor). 
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Gráfica 6 

Relación entre el grado de Tercerización y Productividad (Servicios al Productor) 

 

 
 

Elaboración Propia con datos de INEGI,  CE 1989,1994,1999,2004 
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En la siguiente grafica ahora se muestra la situación entre las variables señaladas pero 15 años 

después, es decir para los datos del censo 2004, con el objetivo de comprobar si las ciudades rezagadas 

lograron consolidar su posición respecto a la productividad y su estructura terciaria. 

Gráfica 7 

Grado de Tercerización y Productividad (Servicios al Productor 2004) 

 

 
Elaboración Propia datos de INEGI CE 1989,1994,1999,2004 
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Gráfica 8 

Grado de Tercerización y Productividad. (Servicios al Consumidor) 

 

 
Elaboración Propia datos de INEGI CE 1989,1994,1999,2004. 
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Gráfica 9 

Grado de Tercerización y Productividad (Servicios al Consumidor 2004) 

 

 

Elaboración Propia datos de INEGI CE 1989,1994,1999,2004 
 

Se observa que ahora las ciudades de Tijuana y Mexicali ya se encontraban en el cuadrante de alta 

productividad con grado elevado de terciarización, Juárez por su parte ha incrementado su productividad 

relativa con 239.92  pesos hora hombre trabajada,  superando incluso a Matamoros, si bien  ahora otra 

ciudad del estado de Tamaulipas destaca con la productividad más elevada del conjunto muestral, 

(Reynosa) con 313.43 pesos por hora hombre trabajada, es importante notar que estos valores están  

expresan en términos reales.  

 

d) Especialización de las ciudades en actividades del sector manufacturero. Se calculó el coeficiente 

de localización, como una medida que aproxima el nivel de especialización de la ciudad i en el sector de 

actividad manufacturera j.  Se utilizó información de empleo, para los 4 censos económicos de referencia 

y para lograr la homologación del  censo Económico de 2004 con las categorías de  la clasificación 
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Mexicana de actividades y productos CMAP, se lleva a cabo la equivalencia  correspondiente según la 

metodología presentada por INEGI tablas de conversión SCIAN México 1997-CMAP 1994.   

Los resultados de los cálculos  para el primer censo considerado  se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2 

Grado de Especialización por ciudad. 1989 

Ciudad/Sec

tor 

SUBSECT

OR 31 

SUBSECT

OR 32 

SUBSECT

OR 33 

SUBSECT

OR 34 

SUBSECT

OR 35 

SUBSECT

OR 36 

SUBSECT

OR 37 

SUBSECT

OR 38 

SUBSECT

OR 39 

Tijuana 0.52 0.86 0.49 1.15 0.34 0.77 0.04 1.97 0.95 

Mexicali 0.52 0.42 3.20 0.63 0.42 0.40 0.20 1.83 1.08 

Juarez 0.17 0.62 0.50 0.19 0.10 0.15 0.02 2.68 2.95 

Nogales 0.05 1.11 0.03 0.08 0.00 1.20 0.02 2.48 1.86 

San Luis 
Rio 
Colorado  0.44 1.36 0.31 0.60 0.06 0.19 1.42 0.00 0.00 

Matamoro
s  0.33 0.04 0.01 0.49 0.93 0.18 0.09 2.58 1.46 

Nuevo 
Laredo  0.45 0.71 0.15 0.51 0.22 0.37 0.01 2.33 3.21 

Reynosa 0.58 0.70 0.11 0.29 0.36 1.84 0.01 2.06 0.05 

 

El cuadro nos  muestra que hay una tendencia a la especialización de las ciudades en el subsector  

38  y 39, sin embargo se observa que la ciudad de mayor tamaño en la muestra que es Tijuana presenta un 

patrón de especialización más diversificado al tener  importante especialización en el sector 34: papel y 

productos de papel, imprentas y editoriales, para el año 1989. 

El cuadro siguiente muestra este patrón de especialización para el último censo considerado.  

 
Cuadro 3 

Grado de Especialización por ciudad. 2004 

 

Elaboración propia con datos de INEGI CE 2004 

Ciudad/Sector 
SUBSE
CTOR 
31 

SUBSECTO
R 32 

SUBSECT
OR 33 

SUBSECT
OR 34 

SUBSECTO
R 35 

SUBSECTO
R 36 

SUBSECTO
R 37 

SUBSECTO
R 38 

SUBSECTO
R 39 

Tijuana 0.43 0.09 0.34 1.06 0.56 0.66 0.52 1.95 2.89 

Mexicali 0.25 0.21 1.65 0.98 0.90 0.32 0.41 1.49 4.69 

Juarez 0.20 0.14 0.27 0.14 0.27 0.24 0.22 2.57 1.60 

Nogales 0.19 0.13 0.23 0.55 0.13 0.19 0.02 2.07 5.59 

San Luis Rio 
Colorado  0.48 2.29 0.35 0.52 0.15 0.35 0.00 1.33 0.22 

Matamoros  0.25 0.62 0.14 0.35 1.32 0.86 0.24 2.00 0.13 

Nuevo 
Laredo  0.27 0.19 0.67 0.43 0.44 0.60 0.06 2.34 1.17 

Reynosa 0.15 0.20 0.37 0.28 0.89 0.20 0.88 2.29 1.54 
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Para el año 2004  la  tendencia a la especialización de las ciudades se consolida en subsectores 

como el 38 productos metálicos, maquinaria y equipo; con excepción del caso de Matamoros que se 

especializa en el subsector 35 y 38 sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de 

hule y de plástico, así como maquinaria y equipo respectivamente. 

De esta manera con la información de cada año censal se tiene un seguimiento de la 

especialización manufacturera aproximada de las ciudades, lo que permitirá identificar el impacto de este 

comportamiento en la generación del empleo terciario una vez que se  analicen los coeficientes del 

modelo econométrico, por ahora la información obtenida con la construcción del índice de especialización 

nos indica que hay una marcada orientación de la actividad manufacturera en nuestras ciudades de estudio 

hacia el sector 38 productos metálicos, maquinaria y equipo incluye instrumentos quirúrgicos y de 

precisión. 

 A continuación se aborda el análisis de la relación sectorial de la industria manufacturera en los 

nueve subsectores que la integran y el total de actividades de servicios al productor, a través de los 

coeficientes de correlación bivariada de Pearson. 

 

e) La manufactura a nivel subsector y el terciario. Se calculo el coeficiente de correlación de Pearson 

entre el nivel de empleo generado por el sector servicios en sus dos modalidades y el grado de 

especialización de la ciudades en cada uno de los nueve subsectores de la manufactura, de tal manera que 

sea posible detectar posibles interacciones entre las actividades. 

 

Cuadro 1 

Correlación entre el Terciario  (servicios al productor) y  la Manufactura 

 

Column1 Emp_SP sub_31 sub_32 sub_33 sub_34 sub_35 sub_36 sub_37 sub_38 sub_39 

Emp_SP 1                   

subsector31 -0.2692* 1                 

subsector32 -0.4545* 0.23 1.00               

subsector33 0.1157 0.4535* -0.02 1.00             

subsector34 0.0813 0.2671* -0.19 0.03 1.00           

subsector35 0.2677* -0.05 -0.4064* 0.13 0.08 1.00         
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Elaboración propia con datos de CE 1989-2004

El cuadro anterior muestra la matriz para el caso de los servicios al productor, se observa que 4 

subsectores de manufactura resultan con coeficientes estadísticamente distintos de cero, estos subsectores 

son 31, 32, 35 y 39. En los dos primeros la relación observada es negativa lo que implica que el nivel de 

empleo no necesariamente aumenta si las ciudades se especializan en estos sectores: productos 

alimenticios, bebidas y tabaco así como en  textiles, prendas de vestir e industria del cuero. Por su parte 

los subsectores 35 y 39 tienen una relación positiva, por lo que se espera que a medida que la ciudades se 

especialicen en sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón de hule y de plástico, 

así como en otras industrias manufactureras, el empleo terciario se fortalezca.

f) Los factores determinantes del dinamismo terciario. Se aplicó el siguiente modelo  con la estructura 

longitudinal de datos para amos tipos grupos de servicios. 

                                       (3)  

Donde EMP  es el crecimiento del empleo generado en las catorce ramas de actividad del  sector 

servicios al productor (ecuación 2) y en las quince ramas correspondientes a servicios al consumidor 

(ecuación 3) de las ciudades fronterizas (i = 1...8) en un tiempo t.  dado que se incluyen en el modelo las 8 

ciudades principales de la frontera, incluyendo las 3 ciudades de Tamaulipas de interés para este trabajo.  

IngHab  es el resultado promedio del ingreso salarial recibido por habitante en la unidad espacial 

determinada. 

Este se  obtiene mediante el cociente entre las variables de producción bruta total y población 

total en la ciudad i en el periodo t=1988…2004, mientras que la variable Urban  refleja el tamaño relativo 

de la ciudad i. Por otra parte, el nivel de especialización manufacturera se presenta en la variable Esplz . 

Column1 Emp_SP sub_31 sub_32 sub_33 sub_34 sub_35 sub_36 sub_37 sub_38 sub_39

subsector36 -0.1696 0.28 *  0.0511 -0.09 0.02 0.02 1.00

subsector37 0.1518 0.09 -0.09 -0.02 0.19 0.07 -0.14 1.00

subsector38 0.0831 -0.5670* -0.4898* -0.3949* -0.24 0.05 0.01 -0.4988* 1.00

subsector39 0.2970* -0.03 -0.3632* 0.20 0.23 -0.07 -0.21 -0.15 0.02 1

* Indica coeficiente significativo al .05.
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Con  t=1989…t=2004 para i= 2 …i=32 donde 2 corresponde al código asignado para la ciudad en este 

caso Mexicali, 4 Tijuana, 37 Juárez, 43 Nogales, 55  San Luis Río Colorado, 22 Matamoros, 27 Nuevo 

Laredo y   32  Reynosa. Los resultados obtenidos se muestran  en el  siguiente cuadro, una vez realizadas las 

pruebas correspondientes para seleccionar el modelo adecuado y corregir los problemas de auto correlación.  

 

Cuadro 5 

Resultados Modelo corregido por heterocedasticidad y autocorrelación 

 
Elaboración propia Datos INEGI  CE 1988-2004 

 
Los coeficientes estadísticamente significativos en este son: ingreso por habitante (inghab), 

productividad del sector terciario (sp_b89), y en la variable de especialización, los subsectores 33, 35, 36, 

37 y 39. Respecto  las variables no significativas destaca el nivel de urbanización,  lo cual  concuerda con 

lo esperado por la teoría ya que esta variable se prevé que explique la generación de empleo terciario en la 

vertiente de servicios al consumidor y no necesariamente tendría impacto en los servicios al productor 

como se corroboró. 

 

Modelo de servicios al consumidor. Se considera pues, la vertiente de empleo en servicios al 

consumidor, acorde con la metodología de estimación descrita  por Baltagi (2008), se aplica el modelo 

mediante efectos fijos, para posteriormente estimar el modelo con efectos aleatorios  y mediante la prueba 

de Hausman detectar el modelo que genera los estimadores eficientes que se analizaran. 

Los resultados del modelo corregido por el problema de heterocedasticidad mediante el procedimiento 

de corrección de errores estándar en datos de panel (pcse), se muestra  en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 6 

Resultados. Modelo Servicios al Consumidor corregido por  

Autocorrelación y Heterocedasticidad  con interacción para 

ciudades de ingreso per cápita elevado 

 

 
 

Estimación propia Datos INEGI  CE 1988-2004 

 

Adicionalmente se incluye una variable de interacción con el ingreso para capturar el efecto de 

Ciudad Juárez (c37ingreso), dado su mayor nivel de ingreso relativo al resto de ciudades en la generación 

de empleo terciario para el modelo. 

En este sentido la variable que captura la interacción para Juárez se observa que es significativa y 

con signo positivo, relación teóricamente esperada para ciudades como Juárez  o Tijuana. Por su parte las 

variables de  ingresos (inhab_rt) y  productividad (sp_b89) son significativas y de forma no esperada la 

variable del nivel de urbanización es no significativa estadísticamente.  

Para los ingresos por habitante vemos que un incremento de una unidad genera un incremento de 

429 empleos en el sector servicios al consumidor, por su parte incrementos de la productividad  de una 

unidad se reflejan en una reducción prácticamente de 9 empleos terciarios (- 8.9). 

Por parte de los niveles de especialización se  tiene un escenario significativo para 6 de los 9 

subsectores y en todos los casos la relación observada es  positiva lo que comprueba de forma clara la 

suposición inicial de este trabajo de investigación en el sentido de que existe una fuerte vinculación, en la 

ciudades fronterizas por lo menos,  entre el proceso de tercerización urbano y los procesos  de 

manufactura. 
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Así  al comparar estos resultados preliminares con estudios realizados por especialistas como el 

caso de Vázquez y León  (2006), en donde analizan la evolución del sector servicios en Sonora, se tiene 

concordancia, sobre esta idea de que lo manufactura ha permitido fomentar el avance terciario  (si bien los 

autores señalados abordan el caso de la ciudad de Hermosillo con mayor énfasis). 

De esta forma se corrobora  que la especialización en actividades de manufactura impacta 

positivamente la generación de empleo terciario, (ningún subsector presentó coeficiente con signo 

negativo), este resultado implica que la generación indirecta de empleo en  servicios al consumidor se 

asocia  primero con el nivel de ingreso de los habitantes, segundo al nivel de la productividad del propio 

sector y en tercer lugar a la especialización de la ciudad i en las actividades manufactureras comprendidas 

en los subsectores 32 al 38 con excepción del 36 productos minerales no metálicos excluye los derivados 

del petróleo y del carbón.  En las cuales la actividad de extracción mineral tiene  presencia limitada. 

El resto de actividades de manufactura al atraer población de alto poder adquisitivo: ingenieros, 

técnicos especializados, etc., propician una demanda por servicios de consumo que a su vez se refleja en 

la generación de empleos en el propio sector. 



 5. Conclusiones.   

Atendiendo a los resultados encontrados en la investigación se analizan  en primer término los referentes 

al grado de terciarización  En el análisis  se encontró una evidente relación directa entre el nivel de 

ingreso de los habitantes en las ciudades estudiadas  y el grado de tercerización de la economía mismo 

que se verificó para ambos tipos de servicios en el periodo entre 1988 y 2003.  

Estos resultados permiten contrastar estudios regionales  sobre el tema como el de Garza 

(2006,73)  quien  señala que “la revolución terciaria tenderá a acentuar los desequilibrios regionales”, por 

lo que la evidencia en este caso nos  da pauta para comprender  la polarización generada hacia  estas 

áreas,  ya que al parecer fungen como ciudades centrales que aglomeran actividades terciarias  
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Adicionalmente,  los resultados  obtenidos validan  los postulados  planteados por autores clásicos 

como Clark (1951), en la línea de explicación de la demanda, es decir, la demanda por servicios se 

fomenta de acuerdo  al incremento  en los ingresos de la población 

Por su parte los resultados con relación a la especialización manufacturera permiten validar la 

hipótesis sobre la interacción sectorial entre manufactura y sector servicios al  sugerir  que el 

aprovechamiento del dinamismo terciario depende en parte de las estrategias de generación local de 

empleos con orientación a la  vocación manufacturera de la ciudad. 

Se demostró que el nivel de asociación entre la generación de empleo terciario y el nivel de 

especialización de las ciudades en los subsectores de manufactura resultó relevante en términos 

estadísticos para cuatro de los  nueve subsectores en el caso del empleo en servicios al productor. Sin 

embargo se encontró que si bien existe esa asociación validada estadísticamente, la relación no fue 

positiva necesariamente para los cuatro subsectores detectados.  

De este modo, el hecho de que las ciudades se especialicen en el subsector 31 productos 

alimenticios, bebidas y tabaco, o bien el subsector 32 textiles, prendas de vestir e industria del cuero, se 

asocia negativamente con la generación de empleos en servicios al productor, lo que sugiere que son 

actividades cuya interacción en el contexto fronterizo no necesariamente contribuyen al proceso de 

complementariedad industrial entre las ciudades mexicanas y norteamericanas, por lo tanto no están 

generando demanda de empleo en servicios. 

Por el contrario se mostró que los subsectores 35: substancias químicas, productos derivados del 

petróleo y del carbón, de hule y de plástico, o bien el subsector 39: otras industrias manufactureras, 

presentan una asociación positiva con la generación de empleo en el sector servicios en su vertiente de 

servicios al productor. Información útil para fomentar políticas encaminadas al fortalecimiento local de 

actividades en estos subsectores, ya que los procesos industriales parecen demandar servicios 

complementarios a estas actividades a través de la tendencia global de subcontratación.  

Así mismo, se hizo evidente en términos estadísticos que la vertiente de servicios al consumidor 

no se relaciona estrechamente con la especialización de las ciudades en actividades del sector 

manufacturero, lo cual es teóricamente congruente.  
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Entonces los resultados encontrados respecto de la interacción  manufactura-servicios, indican 

que  el proceso de terciarización que se observa en las ciudades de México comparte elementos comunes 

a la revolución terciaria por la que han atravesado ya los países industrializados.  

Con esto se descarta la suposición presente en estudios internacionales como Tschetter (1987), de 

que el empleo generado sea únicamente un desdoblamiento o extensión de las actividades que antes se 

hacían dentro de las empresas de la industria manufacturera y que ahora se hacen por empresas del sector 

servicios, en este sentido la información aportada indica que  esta idea no es del todo aceptable para el 

caso concreto de México y específicamente para las Ciudades consideradas de la Frontera Norte del país, 

debido a que la clasificación que se tiene de empleo en servicios al productor incluye actividades que   

han sido creadas expresamente para satisfacer nuevas demandas como los del subsector 95: Servicios 

profesionales técnicos especializados, en el caso de los servicios al productor o las actividades del 

subsector 96: Servicios de reparación y mantenimiento, para el caso de los servicios al consumidor.  

Por otro lado las conclusiones en cuanto a los niveles de urbanización para el periodo estudiado,  

se corroboró una relación significativa entre el nivel de urbanización de las ciudades y  la generación de 

empleo terciario en su vertiente de servicios al productor, no así para los servicios al consumidor, sin 

embargo antes de descartar esta variable, el  resultado sugiere que el proceso de urbanización  podría 

modelarse para el caso particular de los servicios al consumidor, con elementos adicionales, que reflejen 

las amenities en el contexto urbano, acorde con planteamientos como los de Clark (2002), que apuntan a 

que el crecimiento urbano es impulsado por estos elementos adicionales,   ejercicio que se propone para 

elaborar estudios que den continuidad al tema y complementen las aportaciones realizadas en este trabajo.  

En cuanto al análisis de la productividad. la estimación econométrica permitió hacer una 

diferenciación entre el impacto para los servicios al consumidor y los servicios al productor, resultado que 

valida la hipótesis inicial respecto a un impacto distinto de las variables analizadas según el tipo de 

servicios, esto es, mientras para el caso de servicios al productor esta variable presenta una relación 

directa,  para los servicios al consumidor se registra un relación negativa en donde un incremento de un 

punto porcentual en el índice de productividad respecto al año base, reduce el empleo en los servicios al 

consumidor.  No obstante el efecto es ínfimo su  interpretación se asocia posiblemente a la 
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automatización de las actividades de servicios al consumidor y a la incorporación de procesos con un 

grado de intensidad en capital mayor.  

 

 6. Alcances y limitaciones de la investigación. 

La presente investigación ha permitido destacar al interior del sector terciario los factores que tienen 

mayor incidencia en el proceso de tercerización experimentado en un conjunto de ciudades de la frontera 

norte de México, con énfasis en tres ciudades del estado de Tamaulipas, donde tiene lugar un proceso de 

complementariedad productiva y en el que las ganancias del auge manufacturero se han traducido a lo 

largo las últimas tres décadas en generación de empleo no solo de servicios al productor pero en una 

creciente participación de servicios al consumidor.  

Si bien las variables analizadas permiten un análisis desagregado de esta complementariedad 

entre industria manufacturera y servicios, queda pendiente contrastar este proceso con una muestra de 

ciudades que incluya las aéreas metropolitanas de estas ciudades ya que, se sabe por estudios recientes 

(SEDESOL 2005), que la influencia económica de estas ciudades se extiende en una lógica de 

aglomeración en donde se identifica un municipio central y una serie de ciudades periféricas 

interconectadas.  

En esta óptica los efectos de la generación de empleo terciario tienen influencia indirecta en un 

espacio geográfico más allá de los límites de la propia ciudad adyacente. Esta vertiente de análisis queda 

abierta para explorar mediante trabajos futuros que den continuidad al entendimiento del sector terciario 

en nuestro país. 

Queda pendiente el estudio conjunto que considere de manera explícita la estructura económica 

de las ciudades adyacentes en el lado Norteamericano de la frontera, este análisis permitiría tener una 

perspectiva integral del proceso de terciarización.  

Finalmente respecto a la relación entre el grado de urbanización y el comportamiento del empleo 

terciario, mediante esta investigación se determino que no existe una relación estadísticamente 

significativa entre estas variables, si bien la definición del concepto de urbanización podría ampliarse 
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dependiendo de la disponibilidad de información a nivel desagregado para factores asociados al potencial 

de atracción de una ciudad  de población con altos ingresos, ya que este tipo de población de altos 

ingresos es capaz de detonar la demanda por servicios de consumo.  

En particular en esta investigación la definición de la variable urbanización considera el aspecto 

del tamaño poblacional y excluye factores asociados a la infraestructura de la ciudad, mismos   que  a 

medida que la disponibilidad de información sea mayor, podrán incorporarse en futuras investigaciones. 
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