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El trabajo tiene por objetivo construir y describir la configuración sectorial (manufactura y servicios) del 
desarrollo económico de Guanajuato y Querétaro en un período de 15 años. Nos basamos en el proceso de 
terciarización de la economía como característica contemporánea de los sistemas de producción nacionales 
y regionales. Aplicamos diversos instrumentos básicos de la Estadística aplicada a los procesos económicos: 
estructuras, índices y correlaciones, empleando información de los  censos económicos de 1999 al  2014, 
del INEGI. Mostramos que la evolución sectorial de los dos estados se comporta de un modo convergente 
de forma tal que a lo largo de los 15 años se ha constituido una región homogénea estructuralmente, con un 
proceso de terciarización similar.  La constitución de una región única en términos estructurales, que abarca 
a Guanajuato y Querétaro, es un fenómeno de la geografía económica que puede servir de base a estudios e 
interpretaciones del desarrollo regional y la terciarización en México.
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The aim of this work is to describe the sectoral configuration of the Mexican states of Guanajuato and 
Querétaro in terms of the evolution of manufacturing and services sectors in a 15 years period. I rely on the 
economy tertiarization as a contemporary characteristic of the national and regional productive systems. 
Three basic statistical instruments are applied for the analysis of economic development: structures: index 
numbers, and correlations, using the INEGI’s national census from 1999 to 2014. The finding is that the sec-
toral evolution of both states converge, and as a result, in the period under study, a structurally homogenous 
region has emerged, sharing a similar tertiarization path.  I suggest that the formation of an economically 
unified region in structural terms, can be considered a new phenomenon of the economic Geography in 
México that can serve as a basis for new analysis and interpretations of the regional development under a 
tertiarization perspective.
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      1. Introduction.

En el marco de la descentralización industrial que se produjo durante los años 80 del siglo pasado, 
en que diversas plantas y empresas de producción de manufacturas, especialmente del sector au-
tomotriz, comenzaron  a abandonar la zona del Distrito Federal y sus cercanías, se configuró  una 
importante capacidad productiva en algunos estados del norte del país y en la región central, prin-
cipalmente  en los estados de Guanajuato y Querétaro.

 Estas  dos entidades, en particular,  se han caracterizado en los últimos tiempos por su 
dinamismo en sectores de la manufactura y los servicios: en el período de 2003 a 2013, mientras 
que el VACB1 manufacturero nacional creció a una tasa media de 1.98% (a precios de 2008), en 
Guanajuato la manufactura  creció al 2.42 % y en Querétaro al 3.53%. Igual circunstancia ocurrió 
con los servicios,  que con una tasa media nacional de 3.37%, fue superada por  Guanajuato  con 
3.68% y por  Querétaro con 5.48%. 

 Por ello, en este artículo abordamos el caso de estos dos estados  por su relevancia en el 
contexto de la industrialización nacional en su etapa contemporánea. Nos interesa una visión es-
tructural a través de las  estadísticas tradicionales sobre el desempeño  de los sectores económicos 
(bienes y servicios desagregados) a lo largo de un período de tiempo.  Este enfoque  estructural de 
corte longitudinal permite trazar también un cuadro del desarrollo económico al incluir una visión 
de la terciarización de la economía regional y su coevolución con la manufactura2. Este artículo se 
inscribe en la línea de trabajo del desarrollo regional basado en la terciarización  en Micheli, 2014,  
y Micheli y Valle, 2016. 
 Con este enfoque observamos que se ha producido una senda del desarrollo económico si-
milar en ambos  estados, por lo cual convergen y se transforman en una región única desde el punto 
de vista de su desempeño sectorial de manufactura y servicios.

1 “El Valor Agregado censal Bruto (VACB) es el valor de la producción que se añade durante el proceso 
de trabajo, por la actividad creadora y de transformación del personal ocupado, el capital y la organización 
(factores de la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen en la realización de la actividad 
económica. Aritméticamente, el VACB resulta de restar a la producción bruta total el consumo intermedio; se 
le llama bruto, porque no se le ha deducido el consumo de capital fijo. 

2 Los servicios están presentes de modo continuo en el desarrollo y modos de consumo de los productos que 
son resultado de transformaciones de materiales, de modo que es sabido ya que existe una imbricación entre 
producción y consumo de bienes y de servicios. Esta es una característica estructural de la economía actual y 
que recibe diferentes nombres, nosotros la denominaremos de modo sintético  terciarización de la economía,  
significando con ello tanto la dimensión cualitativa del proceso de coproducción bienes y servicios como la 
cuantitativa de la distribución tradicional de  valor de la producción, empleo, etc. Nuestro interés es conocer 
las relaciones funcionales de determinados servicios avanzados con la producción manufacturera en los sis-
temas productivos territoriales, como un instrumento más de análisis del desarrollo local. 
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      2. Los servicios avanzados en el desarrollo económico.

En la estructura económica actual, los servicios ocupan ya un papel dominante en términos de pro-
ducción, empleo y dinamismo innovador. Por tanto, para analizar las condiciones del desarrollo de 
países y regiones es necesario comprender las articulaciones entre los sectores de la manufactura, 
que  han sido clásicamente los considerados artífices del desarrollo3, y los de los servicios, enten-
diendo la diversidad de éstos y su desigual importancia como ámbitos de trabajo en términos de 
remuneración, calidad del trabajo, productividad, etc. (Daniels; Bryson, 2002); (Pilat; Wölfl, 2005).
 Una economía crecientemente diversificada, que incluye la producción de servicios está 
asociada a mayor productividad e ingresos, al nivel regional (Maillat; Bailly, 1989); (Hansen, 
1990); (Greenfield, 1996). Reivindica Baró (2013, p. 38) la existencia de importantes cambios: “La 
metamorfosis de la industria, que ha tenido lugar en las últimas décadas, ha puesto de  manifiesto 
cambios tanto en la naturaleza del «producto» –en la mayoría de casos, un «híbrido» de bienes 
(tangibles) y de prestaciones de servicios–, como en la (re)configuración de los procesos de gene-
ración de valor –en los que las fases de la cadena propiamente manufactureras ocupan un espacio 
cada vez menos relevante y, por el contrario, ganan en importancia las fases de creación, diseño y, 
ulteriormente, las fases de distribución, venta y post-venta del producto–, como, finalmente, en los 
profundos cambios en la geografía de esta «nueva» industria y en sus elementos potenciadores (ac-
tivos logísticos, dotación de una base eficiente de servicios de apoyo a la fabricación, distribución 
y financiación de sus productos…)” (Baró, 2013)
 En el conjunto de las economías terciarizadas, existe una clase de servicios, que en nuestro 
caso denominaremos como “avanzados”  que sobresalen por su dinamismo y su vinculación con 
el desarrollo de un nuevo modelo productivo que combina manufactura y servicios, produciendo 
mayor valor agregado. Identificando a estos servicios, la Clasificación Internacional Industrial Uni-
ficada (CIIU) los agrupa en una División 8, la cual contiene a instituciones financieras, seguros, 
inmobiliarias  y servicios a las empresas. 
 Utilizando los datos del Censo Económico de México de 2009, señalaremos como ser-
vicios avanzados a los servicios financieros y de seguros; corporativos; servicios profesionales, 
científicos y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de re-

3 Recordemos, como un ejemplo clásico, la conceptualización de (Kaldor, 1966) que colocaba a la manu-
factura en el centro motriz del desarrollo mediante tres causas : 1) la tasa de crecimiento de una economía 
tiene una relación positiva con el sector manufacturero  por su fuerte efecto multiplicador así como de 
encadenamientos y se fortalecerá la especialización conforme se incremente la expansión de la actividad 
manufacturera; 2)  el incremento en la producción manufacturera llevará a un aumento de la productividad 
del trabajo en el mismo sector, ello provocado por los procesos de aprendizaje derivados de la división del 
trabajo; 3)  la productividad en los sectores no manufactureros aumentará conforme la producción del sector 
manufacturero aumente.
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mediación;  e información en medios masivos4. El peso de esta clase de servicios avanzados en la 
estructura del VACB nacional, ha crecido de 19.0 a 21.5 %, siendo el segundo sector específico con 
avances, detrás del acelerado crecimiento de la minería. Ello se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Estructura % del VACB nacional (1998-2013)

      3. La producción y empleo de servicios avanzados: comparación con la manufactura. 

Para contextualizar el significado del crecimiento que ha experimentado el sector de servicios avan-
zados, cabe señalar que su  producción ha crecido a un ritmo tal que se ha ido acercando en valor a 
la producción de las manufacturas. En la Gráfica 1 se observa que la brecha de valor existente entre 
manufactura y servicios avanzados se redujo en 59 % desde 2003 hasta 2013.
 En cuanto al empleo, las diferencias entre manufacturas y servicios avanzados son más 
evidentes, y la brecha entre ambos sectores solo se ha reducido 17 % de 2003 a 2013, tal se ilustra 
en la Gráfica 2.
 El sector de servicios avanzados tiene una productividad laboral (Valor de la producción 
entre persona ocupada, anual) que se ha diferenciado cada vez más de la manufactura, la cual se ha 
mantenido prácticamente estancada. La brecha de productividad a favor de los servicios avanzados 
ha crecido en 67 %, en el periodo 2003-2013. Ello se muestra en la Gráfica 3 

4 Esta gran agrupación de servicios, contiene a la producción de software, lo cual es una razón importante 
para considerarla como servicios “avanzado” en los términos que nos interesan. 
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Gráfica 1

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos del BIE, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico, INEGI.

Evolución de la manufactura y los servicios avanzados (PIB,  millones de pesos a precios 2008)

Evolución de la manufactura y los servicios avanzados (personal ocupado) 
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Gráfica 3

Cuadro 2

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico y el BIE, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Productividad (miles de  pesos a precios 2008)

Producción adicional en servicios ante un incremento de $1000 en manufactura (1998-2013)

 Para evaluar la sensibilidad que tienen los servicios frente a la manufactura, hemos calcu-
lado  la correlación entre  su valor de producción y  un incremento de $1000 pesos en el valor de la   
producción de manufactura  (ver Anexo 1). La evolución de este dato la mostramos en el  Cuadro 
2, el cual ilustra que en la economía mexicana se ha producido un crecimiento mayor de la sensibi-
lidad de servicios avanzados que del resto de servicios.
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 En el marco de la preocupación por conocer las relaciones entre sectores de manufactura 
y de servicios, el índice que hemos elaborado tiene la utilidad de servir de dato de comparación 
entre regiones entre períodos, para dimensionar la coevolución estadística entre manufactura y ser-
vicios, especialmente los avanzados, que son los reconocidos como integrantes de una capacidad 
productiva regional de alta productividad y generadora de una senda moderna de desarrollo. Bajo 
este enfoque denominamos al índice como  coevolución estadística entre manufactura y servicios 
en el análisis sectorial que abordamos.  

      4. La visión mesoeconómica del desarrollo local.

La desconcentración geográfica de la industrialización ha sido motivo de estudios académicos, 
especialmente desde una óptica mesoeconómica, con un fuerte componente de estudio de campo5. 
Los clusters y el escalamiento /aprendizaje  son  herramientas analíticas importantes para la investi-
gación de los procesos locales  de industrialización ligada a la inversión extranjera y la exportación, 
en un ámbito regional que abarca tanto a estados de la frontera norte como a los de la región del 
Bajío.   Existe igualmente un  interés por observar la relación de la industrialización con el capital 
social e institucional regional, y en particular en intentar mostrar cómo el desarrollo de mejoras y/o 
de innovaciones puntuales e incrementales, tanto en procesos como en productos, es el resultado  
de estrategias empresariales y de vínculos de las plantas productivas con el entramado de capaci-
dades locales, especialmente del capital intangible (educación, conocimiento, confianza, ) y de las 
instituciones que las crean.  
 La literatura sobre actores, procesos y sistemas regionales de producción manufacturera ha 
creado una intersección entre las visiones de cadenas de valor internacionales y la construcción de 
un capital social  regional. Ha producido importantes y variados análisis sobre realidades en que 
la producción tiene como origen la inversión extranjera y como destino el mercado estadunidense, 
básicamente. Así ha sido analizada la frontera norte y estados de dinamismo manufacturero como  
Guanajuato y Querétaro. De modo puntual presentamos algunas aportaciones significativas que 
ilustran el ámbito explicativo que se ha construido sobre las regiones. 

5 En el conjunto de trabajos de esta corriente de estudios que unen al territorio con la industrialización desde 
una perspectiva mesoeconómica, caben mencionar , entre otros, a  (Casalet, 2000) y (Casas, 2001) que tie-
nen un papel importante por sus primeros estudios sobre el capital social regional; (Carrillo; Barajas, 2007), 
(Lara, 2007), (Dutrenit, 2009), (Hualde, 2010) y (Contreras; Isiordia, 2010), quienes analizan sectores y 
regiones, con un énfasis importante en procesos de aprendizaje y escalamiento. Recientemente ha adquiri-
do importancia la búsqueda de procesos de innovación en la escala regional: (Villavicencio; López, 2009), 
(Rózga, 2010), (Bracamontes; Contreras, 2011), (Villavicencio, 2011). En general, el común denominador de 
estas aportaciones es el abandonar el  enfoque de una división internacional  del trabajo estática, con ventajas  
laborales basadas en trabajo barato y apto para el aprendizaje; a otro en la cual las preguntas son  acerca del 
modo en que se crean  oportunidades locales al estar implicadas en alguna parte de la cadena de valor global.
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 Estrada analiza la composición tecnológica y el desempeño de la industria tradicional y 
de gran escala en Guanajuato y echa de menos  “una integración más activa con los servicios mo-
dernos al productor: Se requieren servicios más elaborados de capacitación, mercadotecnia e I+D 
como se muestra en la débil demanda detectada en otros sectores productivos más modernos. Aun-
que es cierto que estos sectores dedican escasos recursos a estas actividades; esto es, no se tiene un 
suficiente desarrollo de estas fuentes internas de ventaja competitiva. En estas dimensiones es que 
Guanajuato presenta una gran desventaja respecto a México” (Estrada, 2006) (p. 857).
 Escalante y Catalán, señalan que “La industria de manufacturas en Guanajuato tiene una 
estructura heterogé¬nea, cuyas actividades están orientadas a distintos mercados. Así, por ejemplo, 
la industria de autopartes se concentra (72%) en la fabricación de partes de sis¬temas de trans-
misión, con un gran dinamismo y una fuerte orientación al mer¬cado externo, concentrada en los 
principales centros urbanos del estado.” (Escalante; Catalán, 2011) (p.109)
 Álvarez analiza las capacidades industriales endógenas del estado de Guanajuato y las 
contrapone con las exógenas, alentadas por la política de apoyo a empresas multinacionales, como 
la General Motors: “. En el caso de Silao, a quince años de apertura de General Motors, su impacto 
territorial pareciera endeble. Pues el territorio se ve envuelto en procesos holísticos conectados a di-
námicas económicas y flujos sociales interregionales, ligados por un lado, a procesos de migración 
laboral, y por otro a tasas de desempleo preocupantes en el municipio. Aproximadamente el diez 
por ciento de la plantilla laboral de General Motors se compone de trabajadores local” (Álvarez, 
2013) (p. 9) 
 Adriana Martínez ha generado una rica literatura sobre el proceso de industrialización del 
estado, observando a los actores empresa, gobierno y entidades de investigación , para explicar la 
dinámica de sectores como el calzado y la industria automotriz, así como el sistema local de inno-
vación (Martínez, 2009) (Martínez, 2012) (Martínez, 2015).
 Para el estado de Querétaro, trabajos relevantes recientes  en la óptica d la industrialización 
local son los que han fijado su atención en las empresas aeronáuticas (Casalet, 2013) (Villavicencio, 
2013).

      5. El enfoque sectorial: manufactura y servicios en los estados de Guanajuato y
 Querétaro.

5.1. Participación en la producción nacional y estructura interna.
El estudio abarca el periodo de 1998 a 2013,  es decir, quince años. En ese lapso, los dos estados  
han ido perdiendo peso como productores de manufactura a nivel nacional6, pero han ganado peso 
en tanto productores de servicios, tanto de los no avanzados como de los avanzados.  En todos los 
casos, la participación de Guanajuato es del doble que la de Querétaro. Ello se muestra en Gráfica 4.
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 En concordancia con ese comportamiento a nivel nacional, su estructura interna sectorial 
se caracteriza  por tener un fuerte componente de la  manufactura: alrededor de 50%,  si bien con 
una clara tendencia a la baja. En sentido opuesto, los servicios, especialmente los avanzados tien-
den a crecer. En este punto, es fácil distinguir ya la convergencia de la configuración sectorial en 
ambos estados. 

6 Con fines comparativos, el Estado de México pasó de 16.9 % a 11.0 % en la manufactura nacional  en el 
mismo período, en tanto que Puebla pasó de 4.2% a 10.8 %, representando ambos casos los de mayor va-
riación a nivel nacional. El DF pasó de 10. 4 % a 6.2 % y el estado de Nuevo León  se mantuvo estable en 
9.8%. En ese sentido, nuestras dos entidades tienen poca pérdida de representatividad manufacturera, a nivel 
nacional.

Gráfica 4

Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Participación nacional de Guanajuato y Querétaro en manufactura y servicios (1998-2013)

Participación de manufactura y servicios en la producción de 
Guanajuato y Querétaro (1998-2013)
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5.2. Especialización y concentración manufactureras.
Bajo la óptica que nos interesa, es relevante conocer las pautas de diversificación o concentración 
de la estructura manufacturera. Para ello utilizamos un par de índices comúnmente empleados.
 El primero de ellos es el Índice de Especialización (ver Anexo 1)  que permite conocer 
la importancia relativa de un sector determinado dentro de la estructura regional, comparándola 
con la importancia del mismo sector en la estructura nacional. Se forma así un índice que revela 
la especialización relativa de la región en el sector determinado. Como nuestra mirada recorre el 
período de 1998 a 2013, podemos observar si ha habido alguna variación de la especialización. Los 
sectores que siempre aparecen en esta observación de 15 años, nos permiten sugerir que constituyen 
la especialización “tradicional” del estado. 
  Como se ve en el cuadro 3, en ambos estados hay un grupo de sectores de la manufactura 
en que existe de modo persistente una especialización, y únicamente hay un nuevo sector de espe-
cialización, el mismo en cada estado: Industria del plástico y del hule. 
 El segundo indicador es el conocido Índice de Herfindhal e Hirschman, IHH, del cual ela-
boramos una serie para el mismo período 1998-2013 para la manufactura. Por tanto, queremos apo-
yar este primer resultado sobre la especialización relativa de la manufactura  con una mirada hacia 
lo que ha ocurrido dentro de cada estado en el período analizado. En este índice, el valor cercano a 
1000 denota una estructura productiva más diversificada, y en sentido inverso, el aumento de valor 
del índice denota una estructura concentrada7 (ver Anexo 1).
 Los datos del IHH en estos dos estados denotan que en el último año de referencia, existe 
en ellos un  nivel de diversificación idéntico en la manufactura, con la diferencia entre ambos es-
tados en su recorrido, puesto que Guanajuato ha tendido hacia una desconcentración en tanto que 
Querétaro se ha mantenido estable. De nueva cuenta, el dato relevante es la convergencia. Ello se 
muestra en la Gráfica 6.

7 Cabe decir que el  índice de especialización y el IHH tienen semejanzas pero no miden lo mismo: El prime-
ro  relaciona  valores  internos y externos a la región estudiada, y el segundo refleja únicamente lo que sucede 
dentro del territorio. Estamos observando un período de 15 años y ello nos permite visualizar tendencias y 
por tanto un panorama amplio de evolución   Por ejemplo, un estado puede arrojar tendencia hacia el alza del  
índice de especialización “Y”  pero su IHH mantenerse constante, con lo cual se manifiesta que la producción 
de “Y” dentro del estado no está polarizando el aparato manufacturero. 
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Cuadro 3

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Especialización manufacturera de Guanajuato y Querétaro (1998-2013)
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Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

El índice de de Herfindhal e Hirschman de la manufactura en Guanajuato y 
Querétaro (1998-2013)

5.3. Sensibilidad de los servicios avanzados a la manufactura.
¿Cómo han  interactuado los dos sectores: manufactura y servicios avanzados? Empleando el índice 
de sensibilidad de los servicios avanzados a la manufactura, vemos que en ambos estados ha exis-
tido una tendencia ascendente que los ha colocado por encima del valor promedio nacional (mismo 
que se puede observar en el cuadro 2). Ello se muestra en la Gráfica 7.



13

Desarrollo regional y terciarización: los casos de Guanajuato y Querétaro, México        Jordy Micheli Thirión
       

Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo de la UACJ, núm. 36, nov-dic 2016

Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Sensibilidad de los servicios avanzados a la manufactura en 
Guanajuato y Querétaro (1998-2013)

5.4. Productividad y remuneraciones de los sectores  manufactura y servicios.
En cada una de las tres  gráficas siguientes se muestra la evolución de productividad y remunera-
ciones en VACB mensual por persona ocupada, a precios de 2008,  por cada uno de los tres sectores 
que hemos contemplado, en ambos estados. Se observa que Querétaro tiene productividades y 
remuneraciones  más altas que Guanajuato y que tendencialmente vuelve a manifestarse una con-
vergencia entre ambas entidades. Las productividades de la manufactura van en descenso, las de 
servicios avanzados suben y son más elevadas que las de la manufactura y las del resto de servicios 
están prácticamente estables y claramente más bajas que las de los otros dos sectores. Las remu-
neraciones de la manufactura son estables mas no así las de los servicios, que son descendentes.  



14

Desarrollo regional y terciarización: los casos de Guanajuato y Querétaro, México        Jordy Micheli Thirión
       

Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo de la UACJ, núm. 36, nov-dic 2016

Gráfica 8

Gráfica 9

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Productividad y remuneraciones en la manufactura en 
Guanajuato y Querétaro (1998-2013)

Productividad y remuneraciones en los servicios avanzados en 
Guanajuato y Querétaro (1998-2013)



15

Desarrollo regional y terciarización: los casos de Guanajuato y Querétaro, México        Jordy Micheli Thirión
       

Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo de la UACJ, núm. 36, nov-dic 2016

Gráfica 10

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.

Productividad y remuneraciones en los servicios no avanzados en 
Guanajuato y Querétaro (1998-2013)

      6. Conclusiones.

El desarrollo de las regiones tiene diversas vertientes para su análisis. La variedad y riqueza de 
los estudios de índole mesoeconómica, basados en la observación de las iniciativas tecnológicas y 
de aprendizaje de los actores productivos, es sin duda una importante fuente de conocimiento del 
escenario regional. La perspectiva que nos brindan debe ser complementada con instrumentos que 
permitan conocer la estructura productiva básica y su evolución temporal, con lo cual es posible 
recoger la senda de desarrollo seguida. Bajo esta premisa hemos analizado con instrumentos esta-
dísticos sectoriales a los estados de Guanajuato y Querétaro en un corte longitudinal de 15 años.   
 En ambos casos los servicios avanzados ocupan el lugar más  dinámico, su estructura ma-
nufacturera es diversificada y han mantenido su papel de especialización nacional en sus mismos 
sectores. Son  estados en que es importante la coevolución estadística entre la manufactura y los 
servicios avanzados, comparándolos con el nivel nacional.  
 Aunque no comparten  algunas características  como el tamaño de su producción y por 
tanto su aportación nacional, así como en la especialización manufacturera, ambos estados conver-
gen en sus pautas de desarrollo básicas: su estructura sectorial, su diversificación manufacturera, 
sus productividades y remuneraciones sectoriales. En la coevolución entre manufactura y servicios 
también encontramos una convergencia en la mayor parte del período. 
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 Creemos que el ejercicio estadístico aplicado brinda bases para una mejor comprensión 
de la evolución de las dos entidades, que por las razones explicadas al inicio, son ejemplos de 
industrialización manufacturera de los últimos  años. Hemos puesto la atención  sobre el proceso 
conjunto de crecimiento de la manufactura y la terciarización, lo cual nos ha permitido mostrar la  
conformación de una región económica homogénea desde el punto de vista sectorial.   
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Anexo 1

 Metodología
Usamos el modelo de regresión lineal para calcular correlaciones simples y multivariadas, usando 
datos en series de tiempo o corte transversal, en niveles o logaritmos según la conveniencia de cada 
caso y de la información disponible para nuestros fines. La correlación indica la fuerza, dirección 
y proporcionalidad entre dos variables y dicho cálculo en su sentido estadístico, no implica alguna 
causalidad: el supuesto utilizado en este sentido en la presente metodología proviene de la literatura 
económica al respecto que indica que la manufactura tiene la capacidad de impulsar crecimiento 
en otros sectores. 
a. Índice de especialización.
El índice de especialización es una medida tradicional que muestra la participación que un sub-sec-
tor tiene en un estado determinado, con relación a la participación de esa actividad a escala na-
cional. Un estado se especializará en un sub-sector si la aportación de éste, respecto al total del 
estado, es mayor que la aportación de ese sector a nivel nacional, es decir, si el valor del índice es 
mayor que la unidad. Si éste es menor que uno, indica que el estado no está especializado en dicho 
sub-sector. La especialización es mayor en la medida que rebasa la unidad.
 El Índice de Especialización de cada rama lo calculamos con el valor agregado que reporta 
cada uno de los censos económicos que empleamos, y se define como: 
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b. Índice de Herfindhal e Hirschman  (IHH).
La naturaleza de este indicador identifica y cuantifica en términos generales el comportamiento 
de cualquier estructura en algún momento del tiempo. Usada en Economía habitualmente para 
calcular el grado de concentración (y por analogía, de competencia) en determinados mercados,  
nosotros la empleamos para conocer la diversificación o concentración dentro del aparato manu-
facturero de cada estado.
 En el ejercicio estadístico aquí desarrollado, no evaluamos la composición de un mercado 
en términos de competencia, si no la estructura del valor agregado del sector manufacturero de cada 
estado perteneciente a la muestra. El cien por ciento en el análisis de competencia en un mercado 
es el tamaño del mismo (medido en ventas totales, utilidades o alguna otra variable proxy); en el 
contexto de nuestra propuesta, el cien por ciento es la totalidad del Valor Agregado Censal Bruto 
(VACB) manufacturero estatal. Por otro lado, el equivalente a las empresas en el  enfoque habitual, 
aquí son los 21 sub sectores que conforman al sector “31-33 industrias manufactureras” según la 
clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), incluyendo al 
subsector “339 Otras industrias manufactureras”. 
 Con datos de los Censos Económicos de los diferentes años usamos como base la partici-
pación porcentual de cada rama manufacturera para cada estado, por lo tanto el índice se calcula de 
la siguiente manera:

 El IHH es la suma de los cuadrados de las participaciones de cada una de las m ramas ma-
nufactureras en la producción estatal de este sector; en el presente trabajo utilizamos como variable 
el Valor Agregado Censal Bruto, pues este indicador no toma en cuenta el consumo intermedio. 
Este índice toma valores que van desde cercanos a cero hasta 10,000. Entre más cercano es el re-
sultado a dicho valor máximo, indica mayor concentración, por el contrario si el valor es más bajo, 
indica mayor diversificación de actividades, es decir, la producción más equilibrada.
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c. Sensibilidad de los servicios ante incrementos en la producción manufacturera. 
Con la clasificación de servicios explicada en inciso 2 , calculamos el grado de respuesta de los 
diferentes tipos de servicios ante un incremento en mil pesos de la producción manufacturera; nos 
basamos en el modelo básico de regresión lineal con datos en niveles, tomando como muestra in-
formación estatal del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) reportado en los Censos Económicos 
1999, 2004, 2009 y 2014 por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 
cada modelo se plantea de la siguiente manera:

 Al utilizar ambas series en niveles, el coeficiente β1 expresa el cambio en el grupo de ser-
vicios cuando cambia la producción manufacturera expresada en valores alrededor de uno, dicha 
cifra la multiplicamos por mil, de esta manera sabemos en cuántos pesos se incrementa la produc-
ción de servicios ante un incremento de mil pesos en la manufactura total. Definimos este cambio 
como sensibilidad de los servicios ante el crecimiento en la producción de la manufactura.  
 Los datos de los que se compone la muestra para el cálculo de dicha sensibilidad en cada 
estado, son el valor agregado censal bruto de cada uno de sus municipios según la actividad evalua-
da. Para el caso del promedio nacional, la muestra son los valores estatales; es pertinente precisar 
que para éste último estadístico, se excluye al Distrito Federal pues presenta una dinámica distinta 
a la de la tendencia nacional. Esto queda ilustrado en la gráfica 11, en donde se muestra la relación 
que existe entre la producción manufacturera y de servicios (PIB) durante el periodo 2003-2013. 
Cada punto representa a los niveles de producción de ambos sectores de un estado en alguno de los 
diez años en cuestión. Es claro que el Distrito Federal, dentro del círculo punteado, lleva una lógica 
distinta al resto del país pues, sin reportar los niveles más altos de producción manufacturera, si 
presenta, y por mucho, los niveles más altos en producción de servicios, esto sugiere que su lógica 
de coevolución intersectorial responde de manera distinta o a otros factores que lo hacen no com-
parable al resto de los estados. 
 Para evitar el sesgo al alza que provoca un outlier como el que representa el Distrito Fede-
ral, optamos por hacer la evaluación prescindiendo de esta entidad. Por otro lado, constatamos que 
la tendencia en la sensibilidad general entre manufactura y servicios, no sólo es positiva sino de tipo 
cuadrática.
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Gráfica 11

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica BIE, INEGI.

Manufacturas y Servicios por estados 2003-2013
Miles de millones de pesos, precios constantes 2008
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