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Las actividades de servicios son tan antiguas como las ciudades,
pues son consustanciales a 10 urbano: concentracion de personas
en una localidad, con elevada densidad y en forma permanente,
que se dedican a actividades no agricolas. Desde los mas remotos

origenes de las ciudades, en Babilonia y Mesopotamia, hace alre
dedor de diez mil afios, y posteriormente en Egipto, surgen los

soldados, medicos, sacerdotes, comerciantes y estratos dirigentes,
actividades tipicamente de servicios. En el periodo clasico griego,
el pensamiento econ6mico conceptualiza la adrninistracion del

Estado, el comercio y las actividades financieras en el analisis de
la producci6n agricola en haciendas esclavistas. De esta suerte,
aunque las actividades terciarias son tan antiguas como la huma

nidad, dado el dominio abrumador de la agricultura hasta el si

glo XVII y la dinamica manufacturera a partir del XVIII con el adve
nimiento de la Revoluci6n Industrial, se explica que los enfoques
conceptuales se centren en la producci6n de bienes manufacturados.
Como corolario, el sector terciario ha sido escasamente atendido
en la teoria economica, asi como en la praxis de las acciones publi
cas de impulso a la produccion.

Durante la segunda mitad del siglo xx emerge una Revolucion
Terciaria detonada en Estados Unidos a partir de 1950, cuando los

trabajadores del sector servicios superaron 50% de 1a poblaci6n
econ6micamente activa y del producto intemo bruto. Posterior

mente, e1 resto de los paises desarrollados transitan hacia 1a socie
dad posindustrial 0 terciaria impulsados, a1 igual que en Estados
Unidos, por los nuevos paradigmas tecno16gicos que e1evan expo
nencialmente 1a produccion de bienes industriales a1 combinar la
revoluci6n de la producci6n flexible, los grandes inventos en se

miconductores, microelectronica, c6mputo y rob6tica industrial,
asi como en la telematica y la biotecnologia. Por e1lado de la de
manda tambien se impulsa la servicializaci6n acelerada de las

19
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economias al aumentar el consumo terciario ante los mas elevados

ingresos de los ciudadanos y una -alta elasticidad-ingreso de la
demanda de servicios; los cambios demograficos y de los estilos
de vida, que se orientan hacia mayores requerimientos de salud,
educaci6n y entretenimiento; asi como por politicas gubernamen
tales y requerimientos del aparato productivo y la poblaci6n de

largo plazo que implican mas y mejores servicios, equipamientos
e infraestructuras publicas en ciudades y regiones.

El avance de la sociedad terciaria en Estados Unidos es verda
deramente irreversible, pues en 2005 se mantienen a la vanguardia
de esta transformaci6n estructural con 81% de su fuerza de traba

jo y producto en los servicios, la mayor parte de la cuallabora en

actividades con un alto componente de conocimiento.
En Mexico, a pesar de permanecer como pais de desarrollo

intermedio de futuro incierto, durante la segunda mitad del siglo xx

tambien se observa una transformaci6n en su estructura ocupacio
nal de una economia agricola a otra dominada por las actividades
terciarias y secundarias, aunque en menor proporci6n que en los

paises desarrollados y con un tercio de actividades de servicios

y comerciales informales. Sea como fuere, en 1950 el sector prima
rio absorbia 58.4% de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA)
total, el terciario 25.7 y el secundario 15.9. En 2003la servicializaci6n
de la fuerza de trabajo en Mexico avanza y la PEA en servicios se

eleva a 58.3% de la total, muy por encima del 24.8% de la secun

daria y del 16.8% de la primaria. En terminos del producto interno
bruto (PIB), en 2003 el sector terciario absorbi6 67.0%, el secundario
25.8 y el primario 7.2 por ciento.

Mexico no necesariamente se encuentra en los inicios de una

etapa posindustrial al igual que los paises desarrollados por el
hecho de que la PEA y el PIB terciarios sean mayoritarios. Sin embar

go, el analisis pormenorizado de las caracteristicas de la estructu
ra productiva y ocupacional permitira determinar las peculiarida
des de la etapa en que se encuentra, a 10 cual habria que agregar
las correspondientes singularidades de la distribuci6n territorial
del comercio y los servicios en las ciudades y regiones del pais.

A pesar de la creciente hegemonia de las actividades terciarias
en Mexico, las investigaciones hist6ricas, sectoriales, asi como

urbanas y regionales del sector son practicamente inexistentes, por
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10 que se considera que es una tematica prioritaria que debe ser

analizada con la profundidad que su importancia reclama. Para

promover la investigaci6n territorial del sector terciario en el pais,
en 2005 se organiz6 un seminario con el objetivo de presentar al

gunos resultados parciales del proyecto Estructura y dinamica del
sector servicios en la Ciudad de Mexico, 1960-2003, en el cual participan
Gustavo Garza y Jaime Sobrino, y que se realiza con financiamien
to del Conacyt. A ella se agregaron otros trabajos de investigadores
y estudiantes de posgrado, cuyos resultados se publicaron en el
libro La organizaci6n espacial del sector servicios en Mexico.

Con el fin de continuar con dicho esfuerzo, e15 y 6 de julio de
2007 se organiz6 un segundo seminario titulado Evoluci6n del sector

servicios en ciudades y regiones de Mexico, para seguir avanzando en

la misma linea de promoci6n y difusi6n de reflexiones sobre la
tematica, presentando tanto nuevos resultados del proyecto como

de otras investigaciones de colegas 0 estudiantes de posgrado.
Se trata de mostrar la importancia cardinal que tiene el proceso de
servicializaci6n para el futuro de Mexico y de evidenciar la relevan
cia de promover su investigaci6n interdisciplinaria.'

El prop6sito general del seminario de 2007 fue discutir 17 nue

vos trabajos sobre la evoluci6n de la organizaci6n territorial del
comercio y los servicios en Mexico. Tratandose de un proceso
hist6rico secular, se desarro1l6 como Primera Parte un conjunto
de estudios del sector terciario en la Ciudad de Mexico en las

postrimerias del siglo XVIII, y se plane6 continuar con los siglos XIX

y primera parte del xx. En la Segunda Parte del seminario se pro
sigui6 con el analisis del comercio y los servicios de 1980 a 2003
en 11 estados y sus principales ciudades. En la Tercera Parte, fi

nalmente, se presentan aspectos especificos del sector terciario en

el ambito nacional e intrametropolitano. La finalidad basica es

continuar impulsando y difundiendo la investigaci6n del proceso
de servicializaci6n en Mexico, que por constituir el sector mas

importante de la economia exige un gran esfuerzo de investigaci6n
futura.

lSi al proceso de Revoluci6n Industrial se Ie ha denominado industrializaci6n
(industria> industrial> industrializaci6n), con el mismo razonamiento lingiiistico
ala revoluci6n de los servicios se Ie puede Hamar servicializaci6n (servicio > servicial
> servicializaci6n).
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En esa direccion, el presente libro compila los trabajos del se

minario que, junto con los dellibro de 2006, ya permiten tener una

vision de cierta envergadura sobre la organizacion territorial de
las actividades terciarias en el pais. En agosto de 2008 se realizo
un tercer y ultimo seminario para incorporar el resto de los esta

dos de la republica y con ella poder armar en su totalidad el gran
rompecabezas de la geograffa de las actividades comerciales y de
servicios en Mexico. En 10 que sigue de este prologo se esquema
tizan los objetivos y conclusiones de los 17 capitulos dellibro para,
al final, hacer una reflexion preliminar sobre una vision compren
siva de la organizacion espacial de los servicios por estados y
principales ciudades de Mexico.

PRIMERA PARTE
CARACTERlSnCAS HIST6RICAS DEL SECTOR SERVICIOS

EN LA CIUDAD DE MEXICO

La organizacion territorial de las actividades economicas y la po
blacion de las naciones contemporaneas es el resultado final de

siglos 0 aun milenios de evolucion, durante los cuales se van en

tretejiendo las condiciones generales de la produccion (CGP) con los
recursos naturales que constituyen elementos fundamentales que
determinan la forma de la evolucion de la estructura social y eco

nomica, Con el fin de introducir determinantes mas remotos de la
elevada concentracion de los servicios en la Ciudad de Mexico en

la segunda mitad del siglo XX, para ir conjuntado los elementos
necesarios para una explicacion de tipo historico-estructural, mas
cercana a la economia politica de la urbanizacion que a los enfoques
neoclasicos, en esta Primera Parte se presentan cuatro trabajos al

respecto: la cuantificacion de la importancia del sector terciario en

la economfa novohispana; la naturaleza del Consulado de Comer
ciantes de la Ciudad de Mexico; el caracter del aparato de gobier
no, y el sector terciario en el mercado de trabajo de la epoca.

El objetivo general del capitulo I, "Nueva Espana y Ciudad de
Mexico: hegemonia del sector servicios en las postrimerias del si

glo XVIII", de Gustavo Garza y Marfa Eugenia Terrones, consiste,
en primer lugar, en estimar la magnitud macroeconomica del co-
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mercio y los servicios en la Nueva Espana para incorporarlos
dentro de las cuentas nacionales existentes en las postrimerias del

periodo colonial, que los excluian, En segundo, determinar la im

portancia del sector terciario en la Ciudad de Mexico y su partici
pacion dentro de la economia colonial en 1800. Finalmente, en

tercer lugar, analizar la construccion de las CGP en la capital de la
Nueva Espana. Se formula que la historiografia economica exis
tente en la actualidad analiza aisladamente el comercio, pero no

atisba la importancia real del sector terciario en su conjunto, ni de
la construccion colonial de las CGP como determinante historico
estructural de su abrumadora concentracion economica futura
durante el siglo xx .

. Considerando la importancia central del comercio novohispa
no como la actividad directriz del aparato productivo, en el capitu
lo II, titulado "Servicios fiscales y financieros del Consulado de
Comerciantes de la Ciudad de Mexico, siglos XVII y XVIII", Guiller
mina del Valle Pavon analiza dos de las principales funciones que
desempefiaba el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de Mexi
co: la administracion del derecho de alcabalas, que le otorgaba
atribuciones fiscales, y la de intermediacion financiera para satisfa
cer la demanda de emprestitos e ingresos extraordinarios requeridos
por la Corona espanola, 10 que le conferia un caracter bancario.

Se concluye que el poder financiero que detentaba el Consu
lado de Comerciantes de la Ciudad de Mexico y los permanentes
requerimientos pecuniarios de los reyes de Espana le permitieron
ala institucion fungir como autoridad fiscal en la Nueva Espana
mediante la administracion del impuesto de las alcabalas. Lo que
es mas importante para los propositos de este libro, el consulado

y las diferentes corporaciones eclesiasticas constituyeron las dos
unicas instituciones prestamistas en la Nueva Espana capaces de
financiar el comercio, la mineria y las actividades agropecuarias.
El atraso del mercantilismo espafiol, derivado de la imprevision e

ignorancia historica de su realeza dominante, impidio orientar el

capital financiero existente a su funcion primigenia de otorgar
creditos para promover el desarrollo del aparato productivo, 10

que oblige al consulado a ponerlo a disposicion del rey para sufra

gar sus permanentes aventuras belicas y la vida parasitaria de la
nobleza iberica.
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Desafortunadamente, esta practica constituye una referencia
historico-estructural que debe considerarse para entender ciertas

peculiaridades de los servicios financieros en el Mexico indepen
diente del siglo XIX, tal como se pretende estudiar en las partes si

guientes de la investigacion de la que este libro forma parte. Sin

tomaticamente.Ia mundializacion de la economia le ha significado
a Mexico volver dos siglos atras, pues su dependencia financiera
del exterior alcanza alturas insospechadas en los inicios del siglo XXI,
cuando el sistema crediticio del pais esta absolutamente dominado

por bancos trasnacionales que trasfieren sus monumentales ganan
cias monopolisticas a sus casas matrices en el exterior.

En el capitulo III, "El aparato de gobierno virreinal y el cabildo
de la Ciudad de Mexico", Regina Hernandez se propone describir
las particularidades del aparato gubernamental encargado de la
administracion de la Ciudad de Mexico, funcion crucial del sector

servicios. En el capitulo I se establece que las actividades guberna
mentales representaban 8.8% del producto interno bruto de la
Nueva Espana en 1800, pero dentro del estudio historico del sec

tor terciario es necesario incorporar el caracter cualitativo de los
servicios publicos, dada su funcion rectora de la vida economica,
politica y social del virreinato y responsable, en buena medida, del
devenir de la vida colonial.

La Ciudad de Mexico se consolido al final de la Colonia como

la sede de la clase dominante y, por ello, como centro de control
del sistema de decisiones politicas y administrativas, no solamen
te de la urbe, sino de toda la Nueva Espana. Al fungir como ruicleo
politico, economico, militar y eclesiastico. desarrollo el mas impor
tante sector de servicios de gestion gubernamental y mercantil de
la epoca, 10 cualle facilitaria, en el Mexico independiente, fortale
cerse como la ciudad dominante en practicamente todas las activi
dades de la nueva nacion.

En el capitulo IV, "Peculiaridades del sector terciario en la
Ciudad de Mexico, 1790-1842", Sonia Perez Toledo analiza la im

portancia y tipologia de las actividades terciarias en la Ciudad de
Mexico, mostrando algunas de sus implicaciones sociales y los
cambios ocurridos entre 1790 y 1842.

En la rama de servicios que forman parte del actual sector

terciario,la informacion del padron de 1790 arroja un total de 1584
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personas que representan 61% de la fuerza de trabajo total, pero
debe tenerse en cuenta que se trata unicamente de tres cuarteles
de la ciudad donde los trabajadores agricolas solo constituyen 2%.
Es mas representativo de toda la ciudad el padron de 1842, donde
se observa que la magnitud de la servicializacion de la economia
de la Ciudad de Mexico desde el punto de vista laboral fue de
46.4% del total. A guisa de conclusion principal, puede sefialarse

que existio una amplia y "temprana" participacion del sector ter

ciario en la Ciudad de Mexico, pues su elevada importancia data

por 10 menos de 1790, esto es, hacia finales del regimen colonial.
Con la consideracion de los anteriores elementos historicos,

se quiere evidenciar que ningun modelo de crecimiento economi
co urbano puede realizarse en un vado historico ni fuera del
contexto nacional, sino que es metodologicarnente insoslayable
plantear el analisis de los factores que determinan la Iocalizacion

y dinamica de las ciudades dentro de modelos de corte historico
estructural.

SECUNDA PARTE
AMBITOS TERRITORIALES DE LAS ACTIVIDADES ECON6MICAS TERCIARIAS

Una vision historico-estructural sistemica concibe la ciudad como

una totalidad constituida por tres subsistemas: poblacion urbana,
activos de capital publico y privados, y recursos naturales en el
area urbana. Los tres subsistemas se eslabonan segun su distribu
cion en el espacio urbano, siguiendo otros tantos procesos que
definen sus interrelaciones: 1) el proceso economico en el cuallos
subsistemas acnian comofactores de produccion, 2) el proceso social

y cultural en donde adquieren un caracter de factores cualitativos

urbanos, y 3) el proceso politico y administrativo en el que los tres

subsistemas se identifican como factores politicos e institucionales.
En su conjunto, la evolucion de los tres procesos y sus interrelaciones
con los subsistemas determinan el desarrollo urbano. Con el fin de
establecer los lineamientos conceptuales que orienten la interpre
tacion futura de la estructura y dinamica del sector servicios en los
estados y ciudades de Mexico, en el primer capitulo de esta Segun
da Parte se propone un marco conceptual que permita explicar el
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crecimiento economico de las ciudades. Posteriormente, los capi
tulos restantes analizan los casos especificos de los 11 estados de
la republica con sus principales ciudades, 10 cual proporciona la
vision actualmente mas detallada de la organizacion espacial del
sector terciario en Mexico.

En el capitulo V, "Hacia una nueva teoria del desarrollo econo
mico urbano", Gustavo Garza analiza algunos de los principales
enfoques que intentan explicar el crecimiento economico de las
ciudades. En primer lugar considera los modelos de corte neocla
sico en los que la expansion economica esta deterrninada por ellado
de la oferta empresarial, asi como otros enfoques poskeynesianos
en los que la demanda es el elemento propulsor. En segundo, plan
tea una teoria de corte historico-estructural que trata de identificar
los factores que se concatenan a 10 largo del tiempo para determinar
la expansion economica en el espacio urbano. En esta ultima teoria
se propone una conceptualizacion para explicar el crecimiento
economico de las ciudades y, con ello, de las naciones.

El capitulo V sirve de puente metodologico entre los cuatro

capitulos historicos de la Primera Parte del libro y los capitulos
restantes que analizan la estructura y dinamica del sector terciario
en un conjunto de estados y ciudades del pais. Se trata de impulsar
una linea de investigacion que permita vincular los nexos histori
cos del proceso de servicializacion de Mexico desde el siglo XVIII

hasta los inicios del XXI, centrada en la interaccion de las condicio
nes generales de la produccion, el desarrollo economico, asi como

la concomitante transformacion de la estructura economica i ur

bana de Mexico.
Las ciudades de Baja California muestran una acelerada ex

pansion demografica, en buena medida por su ubicacion como

frontera binacional con el estado de California, Estados Unidos. En
el capitulo VI dellibro, "Disparidades en la dinamica del sector

servicios de Baja California", Tito Alegria y Eduardo Mendoza se

proponen delinear las caracteristicas del sector servicios en Baja
California, en la escala estatal, y en Tijuana y Mexicali en la urbana,
en el periodo de 1980 a 2003. Con la base de datos obtenida de los
censos de comercio y servicios correspondientes, se aplican diver
sos indices de crecimiento y localizacion para evaluar los factores
locales y fronterizos que determinan la expansion del sector en Baja
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California, as! como se reflexiona sobre las implicaciones de la

heterogeneidad que presentan dichas actividades.
Los autores concluyen que las actividades de comercio y servi

cios al productor en Baja California participan en menor grado
relativo dentro de la estructura interna del sector en comparaci6n
con el ambito nacional, pero son mas dinamicas que los servicios
al consumidor. Esto ultimo se debe principalmente al signiflcativo
crecimiento de los servicios profesionales a empresas, pues el co

mercio de equipo e insumos industriales ha decrecido relativamen
te por la debil interrelaci6n de las firmas, la propensi6n de las

maquiladoras a consumir servicios profesionales en la parte nor

teamericana, as! como por la ausencia de factores econ6micos,
sociales y tecno16gicos end6genos para estimular el desarrollo. En

Baja California y en Tijuana se observa una mayor especializaci6n
en el comercio de bienes del hogar y personales, servicios profe
sionales a empresas, servicio de preparaci6n de alimentos, y co

mercio de alimentos y bebidas, en ese orden de importancia.
Finalmente, en la clasificaci6n de las entidades segun aumen

ten 0 reduzcan su participaci6n en el sector terciario nacional, se

observa que aunque Baja California eleva su concentraci6n de 3.2%
del total nacional en 1980 a 3.8% en 1998, en el ultimo lustro la
reduce a 3.0%; asi, queda entre las que bajan su participaci6n en

todo el periodo analizado. Esto ocurre, muy probablemente, por
la reducci6n absoluta de la actividad maquiladora a partir del afio

2000. Tijuana es indudablemente el node terciario mas dinamico,
pues eleva su participaci6n en el PIB terciario nacional de 1.3 a 1.6%
entre 1980 y 2003, aunque sufri6 la recesi6n de las maquiladoras,
puesto que en 1998 habia alcanzado una magnitud de 2.3%. Mexi

cali, sin embargo, se desploma de 1.5 a 0.9% en el periodo consi

derado, con 10 que sus perspectivas futuras se tornan inciertas, ya
que la economia de Baja California se ha transformado esencial
mente en terciaria al absorber este sector 74.2% del PIB total de la
entidad en 2003.

Guillermo Olivera, en el capitulo VII, "Especializaci6n en co

mercio y servicios al consumidor en Morelos, 1980-2003", analiza
estadisticamente la evoluci6n del sector servicios en esa entidad,
considerando su estructura, expansi6n y grado de concentraci6n

segun dos unidades espaciales: 1) la primera, regional, se centra
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en contrastar las peculiaridades de los servicios de Morelos respec
to a la republica mexicana para determinar la tendencia de su

participacion: 2) la segunda, urbana, estudia el proceso de servi
cializacion de las ciudades mas importantes del estado: Zona

Metropolitana de Cuemavaca, Zona Metropolitana de Cuautla,
Subsistema Urbano del Sur (Zacatepec, Puente de Ixtla, [ojutla,
Tlaquiltenango) y el resto del estado. Con ella se propone contribuir
al conocimiento de la situacion de especializacion y complemen
tariedad economica entre las ciudades de Morelos con sus contra

partes del Subsistema Urbano de la Ciudad de Mexico.
Morelos participa en 1980 con unicamente 0.9% del PIB del

comercio y los servicios de Mexico, magnitud que alcanza un

maximo de 1.2% en 1993, para declinar a 1.0% en 2003. La partici
pacion de la entidad en los servicios al productor tiene un patron
muy peculiar, pues parte de 0.7% del total nacional en 1980, 10
eleva a 0.9 en 1993, para caer a 0.6 en 2003. Como conclusion ge
neral para la comprension de la organizacion espacial del sector

terciario en Mexico, puede decirse que Morelos no es una de las
entidades del pais que absorben parte de las actividades terciarias

que se desconcentran relativamente de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de Mexico, a pesar de que las principales ciudades mo

relenses forman parte del subsistema urbano del centro del pais.
En el interior de Morelos, la distribucion de las actividades

terciarias observa cierta paradoja. En efecto, la desconcentracion
de los servicios al productor de Cuemavaca hacia la region deno
minada resto del estado se explica, al parecer, porque los pocos
municipios ---como Xochitepec- que concentran esas actividades

constituyen unidades periurbanas de la Zona Metropolitana de
Cuemavaca. Asi, la paradoja desaparece si se considera que en el
futuro previsible este municipio se integrara a la Zona Metropoli
tana de Cuemavaca. Una explicacion adicional es la existencia
atomizada de innumerables centros recreativos y turisticos que
saturan la geografia morelense (Oaxtepec, Cocoyoc, Tepoztlan, Las

Estacas, El Rollo, entre otras muchas localidades y centros de es

parcimiento). Por 10 tanto, la tendencia logica hacia la concentracion
de los servicios al productor en las grandes ciudades se mantiene

incolume, tanto en el caso del nodo nacional, constituido por la
Ciudad de Mexico, como en el rnicleo periferico de Cuemavaca.
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En el capitulo VIII, "EI sector terciario de Jalisco: superconcen
tracion en Guadalajara, 1980-2003", Gustavo Garza y Adriana Ruiz
Frias analizan la evolucion del sector terciario en Jalisco, el grado
de su participacion nacional, asi como la organizacion espacial
segun sus principales ciudades: Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciu
dad Guzman, Lagos de Moreno, Ocotlan y Tepatitlan, EI proposi
to es determinar que parte ha captado la entidad de la perdida de
10 unidades porcentuales de la concentracion terciaria en la Ciudad
de Mexico respecto al total del pais. Ademas, se estudian las mo

dificaciones experimentadas en la estructura terciaria de la entidad

y sus ciudades.
Se concluye que el desarrollo diferencial entre Jalisco y Mexico

implica un avance moderado de la importancia de la entidad en la
economia nacional, al aumentar su participacion en el PIB total de
5.6% en 1980 a 6.3% en 2003, gracias a la mayor expansion industrial

y agropecuaria. Sin embargo, segun Cuentas Nacionales, reduce
su participacion en el sector terciario del pais de 6.6 a 6.4%, esto es,

experimenta un proceso de servicializacion menos dinamico que
el registrado en la republica. Esto es un punto crucial para contras

tar con la informacion de los Censos Economicos y llegar a una

caracterizacion correcta de las tendencias de la organizacion terri
torial de las actividades terciarias en Mexico.

El comercio y servicios al productor (csr) y el comercio de
bienes de consumo duradero, segun Censos Economicos, absorben
alrededor de 70% del PIB terciario en Mexico y en [alisco desde 1993,
siendo las actividades terciarias basicas y motrices por excelencia.
Sin embargo, en relacion con la concentracion de la entidad en los
valores nacionales, absorben 6.8% del terciario en 1980, valor se

mejante a su participacion en la poblacion total mexicana, de 10

que se deriva que experimentaba un proceso de servicializacion

proporcional a su importancia demografica. En el ultimo periodo,
de recuperacion-recesion, eleva ligeramente su concentracion de
los servicios nacionales a 7.4% en 2003, esto es, 0.6 unidades por
centuales mas que en 1980. De esto puede concluirse que, segun
Censos Economicos, y contrariamente al resultado de Cuentas
Nacionales, Jalisco sf eleva su participacion terciaria en el total

nacional, pero absorbe solo 6% de las 10 unidades porcentuales
que pierde la Ciudad de Mexico. Esta cifra es significativamente
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menor de 10 que conceptualmente pudiera esperarse, pues al ser

Guadalajara la segunda metropoli mas grande del pais, deberia

captar una mayor parte de la magnitud de la descentralizacion

experimentada por la capital de la republica, equivalente al menos

a la de Monterrey, ciudad que Ie sigue en tamafio.

Se podria plantear la hipotesis de que el potencial de Guada

lajara como segunda metropoli de la republica para atraer la des
concentracion de los servicios de la zona centro del pais se ha
visto reducido porque se le extrae buena parte de las ganancias de
la industria maquiladora y de las empresas terciarias nacionales

que se localizan en ella, 10 que frena su dinamica de crecimiento.
El objetivo del capitulo IX, "Una vision mitica de estado indus

trial: la hegemonia del sector terciario en las ciudades de Nuevo

Leon, 1980-2003", cuya autora es Belem Vasquez Galan, es analizar
el crecimiento del sector terciario en Nuevo Leon y la Zona Metro

politana de Monterrey (ZMM), asi como en las cinco ciudades que
le siguen a esta ultima dentro del subsistema urbano altamente

preeminente de la entidad: Cadereyta de Jimenez, Sabinas Hidalgo,
Linares, Montemorelos y Allende. Se trata de determinar las carac

teristicas y tendencias de localizacion y especializacion del sector
terciario en este conjunto de ciudades entre 1980 y 2003.

El capitulo revela que Nuevo Leon ha experimentado un sig
nificativo cambio estructural en su economia hacia un creciente
dominio del sector servicios; se destaca que su participacion en el
terciario nacional se elevo de 6.8 a 8.4% entre 1980 y 2003, esto es,
en 1.6 unidades porcentuales. Esto casi triplica el aumento de Ja
lisco y hace a Nuevo Leon, entre las consideradas en este libro, la
entidad que mas absorbe de las 10 unidades porcentuales que se

desconcentran de la Ciudad de Mexico.
En cuanto a los cambios observados en la estructura del sector

terciario neoleones, se concluye que el comercio y los servicios al

productor se muestran como las actividades con mayor dinamica
e impacto en su economia. La superioridad de los servicios es mas
notable en 2003, cuando sustituyen a la industria manufacturera
como nodo principal en la generacion de produccion y empleo, y
se convierte en el sector motriz del crecimiento economico estatal.

En el periodo considerado se observa una alta concentracion
del sector servicios en la ZMM, que absorbe 94% del PIB terciario de
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la entidad en 2003. Aunque en las cinco ciudades pequefias solo se

distribuye e16% restante, sobresale que en todas ellas los servicios
a empresas son la actividad mas dinamica segun empleo, por 10

que ocurre cierta desconcentracion de este grupo altamente com

petitivo fuera de la capital regiomontana.
El capitulo X, "Hegemonia de los servicios en la peninsula de

Yucatan, 1980-2003", fue elaborado por Eurosia Carrascal e Israel
Baxin Martinez. En forma intempestiva, nuestra colega Eurosia
Carrascal fallecio el 8 de febrero de 2008 y nos permitimos dejar
constancia de nuestro pesar por tan infausto suceso. Queda con

nosotros en este libro su profesionalismo y el entusiasmo con que
participo en este proyecto intelectual, de modo que el capitulo
constituye su obra postuma. El trabajo tiene como proposito des
cribir la evolucion de las actividades comercial y de servicios en

las tres entidades y las cuatro principales ciudades estructuradoras
del subsistema regional urbano. Los autores demuestran que la

peninsula de Yucatan fue un espacio ganador en la evolucion del
sector terciario en Mexico porque su participacion en el agregado
nacional se elevo de 3.2% en 1980 a 4.2 en 2003, esto es, una ganan
cia de un punto porcentual.

Dicho avance participativo ocurrio fundamentalmente por el
exitoso desempefio mostrado por el subsector de comercio y ser

vicios al productor (csr), puesto que en 1980 la peninsula de Yuca
tan solo concentraba 1.7% del PIB nacional de este tipo de activida
des, aportacion que ascendio a 3.9% en 2003. Asimismo, el
subsector de comercio y servicios al consumidor (esc) tarnbien

registro un avance en la region, pero en menor grado, al elevar su

participacion en el contexto nacional de 4.3 a 4.6 por ciento.
La posicion ganadora de la peninsula de Yucatan fue tambien

para las tres entidades que la conforman; el estado de Campeche
registro el mayor ritmo de crecimiento en sus actividades terciarias,
en tanto que Yucatan observe un dinamismo mas cercano respecto
al nacional. Quintana Roo, por su parte, consolido su posiciona
miento participativo en las actividades turisticas, al tiempo que
diversifico su economia hacia el subsector de csr.

Una de las conclusiones que ofrecen los autores es que la evo

lucien del subsector de csr no se ajusta a la teoria y evidencia

empirica, puesto que el mayor crecimiento no ocurrio en Merida,
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la principal metropoli de la region, sino en Cancun y Ciudad del
Carmen. La expansion de este tipo de actividades no se oriento al

aprovechamiento de las mayores economias de aglomeracion de
la gran ciudad, sino mas bien por su vinculacion con las estructu

ras economicas locales mas dinamicas: interrelacion con el turismo
en Cancun e interdependencia con las actividades de Pemex en

Ciudad del Carmen. Por 10 tanto, Merida ha ido perdiendo su

papel hegemonico en el subsistema urbano regional.
El capitulo XI, "Distribucion territorial de los servicios al

productor y al consumidor en la Zona Metropolitana de Puebla,
1980-2003", elaborado por Isabel Angoa y Marco A. Lopez, ofre
ce un examen sobre la evolucion del terciario en la cuarta urbe
mas poblada del pais. En primer termino, se describe 10 ocurrido
en el sector en los estados de Puebla y Tlaxcala, entidades donde
se asienta esta zona metropolitana, relacionandolo con el creci
miento terciario del pais. Una conclusion inicial que se despren
de es el comportamiento dual de la Zona Metropolitana de
Puebla (ZMP), puesto que entre 1980 y 2003 su participacion
nacional en el subsector de csr disminuyo de 2.3 a 1.8%, pero tal
merma fue resarcida por el rubro de csc, que avanzo de 1.7%
en 1980 a 2.6 en 2003. En otras palabras, la evolucion del tercia
rio en esta zona metropolitana estuvo mas relacionada con la
demanda de su poblacion residente, y menos con las interrelacio
nes del aparato productivo.

En segundo termino, los autores detallan el cambio en la dis
tribucion intrametropolitana del sector terciario ocurrido entre 1980

y 2003. Para ello, la zona metropolitana es dividida en ciudad
central (municipio de Puebla), anillo interior (municipios de Cuau

tlancingo, San Andres Cholula y San Pedro Cholula), anillo exterior

(Atlixco, San Martin Texmelucan y Tepeaca), y municipios conur

bados de Tlaxcala (Papalotla de Xicotencatl, San Pablo del Monte

y Zacatelco).
Los autores demuestran la tendencia a la dispersion de la po

blacion ocupada y el PIB terciario desde la ciudad central hacia los

municipios perifericos, pero tambien el peso aun preponderante
de la primera en ambas variables. Asi, el municipio de Puebla en

1980 concentraba 85% del PIB terciario metropolitano, pero en 2003
su participacion disminuyo a 76%. Por ellado del CSP, la descen-
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tralizacion fue mas abrupta, al caer de 89 a 69%, mientras que
respecto al subsector de esc su participacion se mantuvo mas 0

menos constante en el periodo de analisis, con una participacion
superior a 80 por ciento.

Sin embargo, esta dispersion fue selectiva, ya que los munici

pios perifericos mas exitosos en la atraccion de actividades tercia
rias fueron Cuautlancingo y San Martin Texmelucan, unidades que
mejoraron sensiblemente su aportacion metropolitana en el rubro
de csr, 10 que denota una relacion territorial entre emplazamiento
industrial y evolucion de los servicios al productor.

El capitulo XII, escrito por Ana Maria Chavez y Fidel Olivera,
se titula "Especializacion turistica del sector servicios en Guerrero".

Este estudio de caso es relevante por cuanto incorpora a la entidad
federativa donde se localiza el otrora nodo turfstico principal del

pais, el puerto de Acapulco. Por principio de cuentas, los autores

describen el declive de la participacion de Guerrero en el PIB tercia

rio nacional de 1.8 a 1.4% entre 1980 y 2003, no obstante que el
subsector de csr la aumenta de 0.6 a 1.0 por ciento.

La explicacion al desempefio desfavorable de la entidad recae

en 10 ocurrido en el subsector de ese y, en especial, en el grupo de
actividad de hoteles, moteles y posadas, en el que en 1980 el esta

do generaba 1 792 millones de pesos de PIB naeional (15.8%), pero
en 2003 el manto se desplomo a 715 millones (6.4%). Asi, las acti
vidades turisticas no solo dejaron de crecer, sino que registraron
una significativa contraccion absoluta.

Posteriormente, los autores abordan el desarrollo del sector

terciario en las principales ciudades del estado: Acapulco, Chilpan
cingo, Zihuatanejo y Taxco. En Guerrero ocurrio un proceso de

dispersion de las actividades terciarias, puesto que en 1980 estas

cuatro ciudades concentraban 85.3% del PIB estatal, en tanto que en

2003 su aportacion se redujo a 71.9%. Acapulco fue la urbe con el

mayor decremento participativo en el contexto estatal, al tiempo
de ser tambien una de las mas regresivas en su aportacion al PIB

terciario del pais. El polo opuesto fue Zihuatanejo, la eual elevo su

participacion tanto en el agregado estatal como en el nacional,
ademas de registrar una evolucion en su sector terciario, en el que
el crecimiento de los grupos de hoteles, moteles y posadas y de
servicios profesionales a empresas estuvo a la par (proeeso similar
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al ocurrido en Cancun), Esta bipolaridad podria dar cuenta de las
caracteristicas evolutivas de un centro turistico contemporaneo,

El capitulo XIII lleva el titulo de "Servicios al productor como

actividades motrices en Queretaro, 1980-2003", y este cierra el

conjunto de los trabajos dellibro sobre la estructura y dinamica del
sector servicios en diversas entidades y ciudades del pais. En este

capitulo, Carolina Santiago intenta responder a la hipotesis sobre
la vinculacion espacial entre desarrollo industrial y crecimiento de
los servicios al productor. La expansion del sector servicios en el
estado fue notoria durante los 23 afios de analisis, a tal grado que
su participaci6n en el PIB total terciario nacional ascendi6 de 0.6 a

1.6%. Asimismo, el subsector de csr registro un notable crecimien

to y su contribucion en el agregado nacional paso de 0.4% en 1980
a 1.4 en 2003.

Al analizar la distribuci6n territorial del sector terciario en el
estado, la autora encuentra que la zona metropolitana de Queretaro
no s610 concentra el grueso del PIB, sino que tambien su grado de
concentracion aument6. En 1980 la urbe generaba 80%, en tanto que
en 2003 aumento en dos puntos porcentuales. Por otro lado, San Juan
del Rio, la segunda ciudad mas importante de la entidad, en 1980
tenia 13% del PIB terciario estatal, y al terminar el periodo de analisis

registraba una contribucion de 12%, un punto porcentual menos.

Mediante el modele de cambio y participacion, la autora iden
tifica los grupos mas dinamicos en cada unidad territorial. Encuen
tra que en Queretaro y en San Juan del Rio, ambas ciudades espe
cializadas en industria manufacturera, entre 1980 y 2003 los grupos
motrices fueron aquellos relacionados con el subsector de csr, en

especial los servicios profesionales a empresas en la primera y el
comercio al mayoreo y de equipos industriales en la segunda. Los
resultados de este ejercicio muestran, entonces, una asociaci6n

positiva entre auge industrial y crecimiento del subsector de csr.

TERCERA PARTE
SINGULARIDADES DEL SECTOR TERCIARIO POR CIUDADES Y REGIONES

Una vez analizada la estructura y dinamica del sector servicios en

11 entidades del pais y sus principales ciudades, los ultimos capf-
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tulos del libro se abocan al estudio de los patrones y comporta
miento de este tipo de actividades en el interior de las urbes. La
teoria y los estudios ernpiricos establecen que en el seno de la ciu
dad las actividades terciarias vinculadas al consumidor siguen
la movilidad de la poblacion, con un patron de descentralizacion
desde la ciudad central hacia la periferia. Sin embargo, dicho patron
no es del todo compartido por el comercio y los servicios al pro
ductor, cuya distribucion se halla mas concentrada en la ciudad
central. El principal factor que explica 10 anterior es la accesibilidad

para los primeros y las economias de aglomeracion y alcance en

los segundos.
El capitulo XIV lleva por titulo "Dinamica espacial del empleo

en la industria y los servicios superiores en Mexico: desconcen
tracion, difusion y bifurcacion" y fue escrito por Isabel Angoa y
Mario Polese. Su proposito es comparar el crecimiento del empleo
en la industria manufacturera y en los servicios superiores entre

1988 y 2003, desagregando el territorio nacional en tres grandes
regiones (norte, centro y sur) y dividiendo los municipios del

pais en subgrupos, segtin tamafio poblacional, afiadiendo las
zonas metropolitanas de la Ciudad de Mexico, Guadalajara y
Monterrey.

Los autores proponen la existencia de cuatro grandes procesos
espaciales. En primer lugar, una rapida terciarizacion en la estruc

tura ocupacional, tanto en las tres zonas metropolitanas del pais
como en los municipios con poblacion de mas de 100 mil habitan
tes y ubicados en las regiones centro y sur. En segundo lugar, una

desconcentracion del empleo manufacturero desde las principales
metropolis del pais hacia municipios de menor tamano, pero en

especial en aquellos con poblacion de mas de un millon de habi
tantes. En tercer lugar, cierta difusion de los servicios superiores
hacia municipios menores de 15 mil habitantes, aunque dichos
servicios presentan una elevada concentracion en la Ciudad de
Mexico. Y, en cuarto lugar, una desconcentracion de actividades
intensivas en trabajo hacia zonas perifericas.

Los autores mencionan que estos procesos tambien se han
evidenciado en otros paises del planeta, pero 10 peculiar de Mexi
co es que la dinamica del empleo manufacturero en la region
norte ha estado desligada del crecimiento de los servicios locales
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al productor, y existe una especie de desviacion del patron normal
de crecimiento regional por el efecto frontera.

En el capitulo XV, "Polaridad socioeconomica de los trabaja
dores terciarios en la Ciudad de Mexico, 2000", Emily Garr realiza
un ejercicio exploratorio de la posible mayor polaridad en la dis
tribucion de los ingresos entre la poblacion ocupada en el sector

terciario respecto a otras ramas de actividad, segun informacion
de la muestra del censo de poblacion de 2000.

La autora encuentra que la mediana de ingreso para los casi
8 millones de ocupados en la Ciudad de Mexico se ubico en

2143 pesos en 2000, habiendo un amplio rango desde los 750 pesos
en el sector primario hasta 2 200 en el terciario. En el interior de

este, el rango de variacion oscilo de 1 714 pesos en el comercio al

por menor y servicios de preparacion de alimentos, a 7 000 pesos
en el grupo de direccion de empresas y corporativos.

Segtin calculos del Indice de Gini, la autora encuentra que,
efectivamente, las actividades terciarias en Ia Ciudad de Mexico
tertian una polaridad de ingresos laborales mas pronunciada que
la observada en los sectores primario y secundario en 2000. En el
seno del terciario, ademas, existian algunas actividades con una

polaridad mayor, constituyendo una de ellas los servicios profe
sionales y tecnicos, actividad caracterizada por sua de trabajadores
en la metropoli.

A mas de explorar la polaridad en los ingresos por tipo de
actividad economica, Garr tambien investiga algunas caracteristi
cas socioeconomicas de la poblacion ocupada. Ratifica el conocido
hecho de que la remuneracion entre hombres y mujeres en activi
dades y condiciones de trabajo similares es inequitativa para las

mujeres, aspecto que contribuye a la polaridad. Una cuestion mas
es la inexistencia de alguna asociacion estadistica entre ingresos de
la poblacion y afiliacion a servicios publicos de salud, aunque si se

observa entre ingresos y nivel educativo.
En el capitulo XVI, "Estructura locacional del comercio al me

nudeo en la Ciudad de Mexico", Jaime Sobrino documenta la
transformacion sectorial que ha evidenciado el comercio formal en

otras latitudes del planeta, su ejemplificacion al caso mexicano y
de la Ciudad de Mexico, y el cambio en la geogra£fa metropolita
na del empleo comercial entre 1960 y 2003. Para ello, desde una
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perspectiva sectorial, el comercio formal al menudeo se divide en

modemo y tradicional, mientras que territorialmente la Zona Me

tropolitana de la Ciudad de Mexico se desglosa a una escala de

delegaciones y municipios.
El autor encuentra que la evolucion del comercio al menudeo

en la Ciudad de Mexico presenta una triple dualidad: en el merca

do laboral coexisten el formal y el informal; en la demanda de

trabajadores se combinan establecimientos tradicionales con mo

demos; en la distribucion territorial se aprecia un proceso de

descentralizacion, pero aun con una importante presencia de la
ciudad central.

Uno de los hallazgos del estudio es que, a diferencia de 10

presenciado en otras grandes metropolis del mundo, el ritmo de
crecimiento del comercio modemo entre 1980 y 2003 fue inferior
al registrado por el comercio tradicional, por 10 que su participacion
en el PIB comercial de la metropoli se desplomo de 32.6 a 20.4%.
La caida en el ingreso real de la poblacion fue un elemento central

para inhibir la expansion del comercio modemo.
Por otro lado, el patron locacional en ambas categorias indica

un peso importante de la ciudad central, pero se observa cierta

descentralizacion, sobre todo del comercio tradicional. En 2003 la
ciudad central concentraba 9% de la poblacion metropolitana y
26% del empleo comercial, constituyendose en la gran concentra

dora relativa del empleo en ese sector.

Por ultimo, en el capitulo XVII, "Estructura espacial del empleo
terciario en el Area Metropolitana de Toluca, 1993-2003", Carlos
Garrocho y Juan Campos abordan el tema de la estructura urbana

policentrica de la metropoli mexiquense, segun informacion del

personal ocupado de los Censos Economicos a una escala de area

geoestadistica basica (AGEB).
Una vez descrita la evolucion del empleo en la Zona Metropo

litana de Toluca (ZMT) en ellapso 1994-2003, dominada por el cre

cimiento de los servicios al consumidor, los autores presentan un

metoda para identificar subcentros de empleo, definiendo un doble
umbral, en el que se combinan una densidad y una magnitud de

empleo terciario por arriba del promedio de la ciudad de estudio.
Este indice compuesto se aplico a todas las AGEB pertenecientes a la
Zona Metropolitana de Toluca.
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EI metoda permitio identificar subcentros de empleo terciario

que articulan la estructura comercial y de servicios toluquense,
ademas de profundizar en el estudio sobre su ruimero, tamafio,
densidad, jerarquia, localizacion, especializacion economica y
evolucion, Los subcentros pudieron dasificarse en economicos,
mixtos, administrativos e integrados.

Los autores conduyen que si bien el estudio se concentro en

la ZMT, muy bien puede servir como punto de partida para prose
guir la investigacion sobre patrones de estructuracion urbana en

todas las metropolis del pais.

BALANCE PARCIAL DEL PROCESO DE DESCONCENTRACI6N TERCIARIA

EN Mf:XICO

Una primera aproximacion para identificar la existencia de patro
nes de la organizacion territorial de las actividades terciarias pue
de derivarse del tipo de expansion que han experimentado los
11 estados y ciudades mencionados. Se considera un primer patron
la concentraci6n preeminente del sector servicios en la Ciudad de

Mexico, que en 1980 absorbio 45.4% del PIB total terciario nacional.
Sin embargo, en los 23 afios considerados la urbe experimenta una

desconcentracion relativa al disminuir su participacion a 35.4% en

2003, esto es, aunque persiste un esquema de elevada concentracion,
otras ciudades experimentan una mayor dinamica y captan las
10 unidades porcentuales (up) perdidas por la capital de la repu
blica. Interesa determinar cuales de los 11 estados induidos ganan
y cuanto de dichas up, asi como identificar, por tentativo que esto

pueda ser, la existencia de tendencias definidas seguidas por el

proceso desconcentrador.
Se observa, en primer lugar, que no unicamente la Ciudad de

Mexico pierde participacion en el periodo analizado, sino tambien

Baja California y Guerrero, que en conjunto disminuyen 10.62 UP

(cuadro 1). En segundo lugar, destaca que la Corona de Ciudades

que rodea a la Ciudad de Mexico gana 1.8 UP, que representan 16.9%
del total en cuestion, el mayor porcentaje de todos los otros ambi
tos territoriales considerados. Esto se ajusta perfectamente a la
teoria y complementa el patron de concentracion en la principal
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ciudad por uno de desconcentracion dentro de su area de influen
cia inmediata. Se puede bautizar como desconceniracum periferica
concentrada, la cual explica la emergencia de nuevas formas de

aglomeracion de escala megalopolitana 0 de region urbana poli
nuclear.

En tercer lugar, Nuevo Leon y [alisco le siguen a la Corona de
Ciudades como las entidades que mas ganan en participacion, pues
en esos dos estados se localizan las dos ciudades que constituyen
el segundo y el tercer rango en el sistema urbano nacional. Existe,
sin embargo, mucha diferencia en la magnitud que ganan las dos
entidades, y Guadalajara es mas poblada que Monterrey, por 10

que, en principio, deberia tener una mayor ganancia. Sin embargo,
entran en juego los factores locales y geopoliticos al tener la capital
regiomontana una burguesia relativamente mas emprendedora y
localizarse mas cerca de la frontera con Estados Unidos y dentro
del eje carretero del TLCAN. No obstante, se comportan tambien de
acuerdo con los planteamientos conceptuales que postulan la ten

dencia de la localizacion de los servicios en las ciudades que le

siguen en rango de tamafio a la principal, 10 cual en este caso cons

tituiria un tercer patron que se puede denominar desconcentracion
hacia las grandes metropolis.

En cuarto lugar se tiene a Quintana Roo, con 4.8% de las UP

ganadas, que se aparta claramente de los pronosticos teoricos, pues
esta muy lejos de la Ciudad de Mexico y no tiene grandes metro

polis, ademas de estar poco poblada y sin desarrollo industrial.
Como se sabe, en Quintana Roo se ha desarrollado Cancun como

nueva ciudad esencialmente turistica desde los afios setenta, la cual

experimento un crecimiento explosivo, apareciendo por primera
vez en el sistema de ciudades mexicano en 1980 con 33 mil habi

tantes, para alcanzar 573 mil en 2005. Por esta circunstancia, Quin
tana Roo tiene 94% del PIB estatal en el sector terciario en 2004,
superando con mucho su magnitud relativa en la estructura eco

nomica de Estados Unidos y de todas las entidades de la republica
mexicana, y se halla en una etapa de servicializacion verdadera
mente avanzada. Por la peculiaridad de depender de una ciudad

especializada en una sola actividad terciaria, la turistica, se podria
considerar ese cuarto patron como desconcentracion terciaria especia
lizada, que podria ser un tipo de enclave como en Quintana Roo, 0
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de divisiones economicas mas amplias. En esta ultima caracteris
tica se podria agregar Yucatan, que tiene un PIB terciario de 72% en

2004, pero una modesta aportacion de 0.5% en las 10.62 UP que se

descentralizaron (cuadro 1). Aunque el turismo es importante en

su estructura economica, esta es mas diversificada y tiene 13.6%
de su PIB total en manufacturas, contra 2.5% de Quintana Roo.

Un ultimo esquema de distribucion espacial de los servicios 10

ejemplifican Campeche y Tabasco, que tienen 4.5 y 2.2% de las UP

que se reasignan entre 1980 y 2003 (cuadro 1). En el primer estado,
Ciudad del Carmen ha sido la gran ganadora en la atraccion de
unidades economicas de servicios al productor para atender las
necesidades de Pemex. La misma situacion se presenta en Tabasco,
donde Villahermosa concentra las actividades de servicios locales
relacionadas con la industria petrolera. Esta realidad en ambas
entidades se ajusta al cuarto patron de desconceniracion terciaria

especializada, con la salvedad de que en vez del turismo de Quin
tana Roo se tiene a la actividad del petroleo, En este caso quedaria
Sinaloa, que tiene una participacion marginal en las UP desconcen
tradas de 1.3% (cuadro 1), pero cuyo sector terciario se vincula a la

agricultura capitalista de exportacion,
Como conclusion general, puede sefialarse que las entidades

consideradas en el cuadro 1 explican 50.8% de la reduccion de
-10.62 UP de la Ciudad de Mexico, Baja California y Guerrero en

el PIB terciario nacional entre 1980 y 2003. Los patrones de descon
centracion principal los constituyen la Corona de Ciudades y
Nuevo Leon y Jalisco (Monterrey y Guadalajara), que al participar
con 4.0 UP explican 37.5% de las -10.62 UP, ademas de 73.8% de las
5.4 UP que aumentan el total de entidades del cuadro 1. De esta

suerte, el patron de desconceniracum hacia las grandes metropolis,
esto es, hacia las urbes perifericas a la Ciudad de Mexico, ademas
de las dos ciudades que le siguen en tamafio, es el dominante. Esto
concuerda con los planteamientos teoricos del capitulo V sobre la
tendencia hacia la concentracion de los servicios en las megaciu
dades. Empero, existe otro patron de desconceniracion terciaria es

pecializada, que se rige por la existencia de divisiones economicas

dominantes en ciertas regiones, como las actividades turisticas y
petroleras que demandan servicios especializados al consumidor

y al productor.
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En el capitulo VIII se plantea hipoteticamente que los patro
nes de desconcentracion se rigen por la monumental y creciente
centralizacion sectorial del capital, la cual implica la progresiva
expansion geogrMica de la inversion que persigue criterios de
maximizacion de utilidades para continuar con la acumulacion
incesante del capital. Quedara por seguir desarrollando este plan
teamiento en el futuro, as! como incorporar el analisis de la evolu
cion del sector servicios del resto de estados de la republica para
armar en su totalidad el rompecabezas de la organizacion espacial
del sector terciario en Mexico.

Cuadro 1

.Mexico: participaci6n de las entidades analizadas en el incremento
del PIB total nacional del sector servicios, 1980-2003

Entidades 1980 2003 Diferencia % ganancias

Ciudad de Mexico 45.4 35.4 -10.00 -10.62

2 Nuevo Leon 6.84 8.42 1.58 14.90

3 Jalisco 6.79 7.39 0.60 5.60

4 Corona de Ciudades" 4.00 5.80 1.80 16.90

5 Baja California 3.20 3.00 -D.20

6 Sinaloa 2.00 2.14 0.14 1.30

7 Guerrero 1.84 1.42 -D.42

8 Quintana Roo 1.58 2.09 0.51 4.8(1

9 Yucatan 1.27 1.32 0.05 0.50

10 Tabasco 1.12 1.35 0.23 2.20

11 Campeche 0.32 0.80 0.48 4.50

Total 50.80

Fuente: la Ciudad de Mexico, la Corona de Ciudades y Sinaloa, de Gustavo
Garza (coord.) (2006); el resto de los estados, de los capitulos de este libro. Tabasco
se presento en el seminario de 2007, pero no fue posible entregar una version mas
acabada que cumpliera con los requisitos para su publicacion .

a Se calcula el porcentaje que representa la diferencia de cada entidad de la
columna anterior respecto al valor absoluto del-l0.62 que suman las tres entidades
con diferencia negativa. Representa el valor de 10 que gana cada entidad en la

participacion del PIB terciario nacional.
b La Corona de Ciudades de la ZMCM comprende seis zonas metropolitanas:

Cuernavaca, Cuautla, Pachuca, Puebla-Tlaxcala, Queretaro y Toluca, por 10 que no

se consideran en este cuadro los estados donde estas se ubican, los cuales se han
analizado en este libro (Queretaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala).
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1. NUEVA ESPANA Y CIUDAD DE MEXICO:

HEGEMONIA DEL SECTOR SERVICIOS
EN LAS POSTRIMERIAS DEL SIGLO XVIII

Gustavo Garza"
Maria Eugenia Terrones

Adam Smith mantiene la idea fisiocratica de la improductividad
de las actividades de servicios en su obra Investigaci6n sabre fa na

turaleza y causas de fa riqueza de las nacianes publicada en 1776, pero
transfiere de la tierra al trabajo manufacturero la capacidad de crear

valor (Smith, 1981: 300). El imperio britanico se habia encargado de

promover profusamente la obra para convencer a otras naciones
de las ventajas dellibrecambio (al menos para la expansion de su

producci6n industrial), y hacia finales del siglo XVIII habia logrado
influir en los economistas y estadistas de Espana y de sus colonias
en el Nuevo Mundo. Esto y la gran importancia de las actividades

primarias, el creciente dinamismo de las manufacturas en Europa
y el escaso desarrollo de la contabilidad nacional explican que el
sector terciario, constituido fundamentalmente por el comercio y
los servicios de transporte, asi como los servicios publicos y los

profesionales, no fuera ni siquiera incluido en las estimaciones de
la producci6n en Nueva Espana. Uno de los prop6sitos generales
de este capitulo es, precisamente, indagar en realidad la magnitud
que representaban los servicios en la economia novohispana .

• Este documento constituye un avance del proyecto de investigaci6n Estruc
tura y dinamica del sector servicios en la Ciudad de Mexico, 1960-2003, coordinado por
Gustavo Garza y con la participaci6n de Maria Eugenia Terrones en la parte hist6-
rica de la que este capitulo forma parte. Se deja constancia de nuestro reconocimien
to al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia por el financiamiento otorgado para
su realizaci6n.
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Las actividades agricolas, mineras, manufactureras y los servi
cios se distribuyen en el territorio segun 10 exigen un conjunto de
determinantes que se van articulando historicarnente. Durante las

primeras decadas del periodo colonial los factores geograficos
relacionados con la distribucion territorial de las comunidades

indigenas (fertilidad de la tierra y disponibilidad de agua) y, a

mediados del siglo XVI, los recursos minerales, fueron elementos

que influyeron decisivamente sobre el tipo de poblamiento de
Nueva Espana en torno a haciendas, reales de minas y localizacion
del poder virreinal. Sin embargo, la aparente ausencia de activida
des terciarias explica la inexistencia de planteamientos sobre su

logica de distribucion territorial, excepto en el caso de los puertos
de Veracruz y Acapulco, que servian como nodos del comercio
exterior. Los puertos y el sistema de caminos constituian la infra
estructura indispensable para la circulacion de mercandas y la

ampliacion del mercado. En este escrito se utiliza la categoria de
condiciones generales de la produccum (CGP) como instrumento con

ceptual para articular historicarnente al conjunto de renglones in
fraestructurales que explican la organizacion territorial de los
sectores productivos, cuya construccion se inicia en la Colonia y
se prosigue en el Mexico independiente. Las CGP son un determi
nante primigenio para la acumulacion del capital y la reproduccion
de la fuerza de trabajo y, junto con estos dos factores, conforman
las fuerzas productivas de la sociedad de cuya expansion depende
el desarrollo economico.

Este capitulo forma parte de un proyecto mas amplio que
tiene como objetivo principal analizar la evolucion de las activida
des comerciales y de servicios de la Ciudad de Mexico de 1960 a

2003, segun su estructura y distribucion por delegaciones y muni

cipios. El punto de partida conceptual, empero, establece que las
teorias convencionales de localizacion industrial, lugar central y
base economica, entre otras, por su caracter parcial, normativo

y ahistorico, no permiten comprender la organizacion territorial
de las actividades economicas. Es preciso, por ende, ubicar el ana
lisis de la localizacion de las actividades economicas dentro del
metoda historico-estructural incorporando variables sociales, eco

nornicas, politicas y geograficas que se van entretejiendo en el
decorrer del tiempo para producir el espacio urbano y regional.
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Se considero necesario, por 10 tanto, incluir una primera parte
de tres capitulos sobre la evolucion de las actividades comerciales

y de servicios en la Ciudad de Mexico en los siglos XVIII, XIX Y pri
mera mitad del xx. Con esto se pretende incorporar, aunque sea de
manera fragmentada por la inexistencia de series estadisticas rigu
rosas, algunos elementos de la elevada concentracion econornica

que representa en los valores nacionales, estableciendo como el

principal determinante de dicha aglomeracion la construccion
secular de las condiciones generales de la produccion en la urbe y
su region de influencia. En esta oportunidad se expone una version
abreviada del primero de dichos capitulos.

El objetivo general del escrito es triple: 1) estimar la magnitud
macroeconomica del comercio y los servicios en Nueva Espana
para incorporar estas ramas economicas dentro de las estadisticas
de contabilidad nacional existentes en las postrimerias del periodo
colonial; 2) determinar la importancia de dicho sector en la Ciudad
de Mexico, asi como su participacion dentro de la economia colonial
a fines del siglo XVIII, destacando sus funciones economicas y la
estructura de la fuerza laboral; 3) estudiar el nivel de dotacion de
sus CGP para evaluar su adecuacion a los requerimientos del apa
rato productive.' Se formula, como hipotesis inicial, que a pesar
de que la Ciudad de Mexico ejerciera el monopolio economico,
politico y financiero, adernas de ser el nodo del Camino Real de
Tierra Adentro que constituia la columna central dellimitado sis
tema de caminos, la historiografia economica existente analiza
aisladamente el comercio, pero no atisba la importancia real del
sector terciario en su conjunto, ni mucho menos su abrumadora

hegemonia futura.

1 La investigaci6n de las CGP se ubicaria en la "escuela de infraestructura" de
historia urbana, la cual se deriva de las corrientes de historia en administraci6n

publica, medio ambiente urbano y tecnologia. En Estados Unidos algunos de sus

representantes principales son Melosi, 1980, 1981, 2000, Y Teaford, 1984 (Kupel,
2001: 520). A estos autores se les pueden agregar Ruchelman, 2000, y Graham

y Marvin, 2001. El presente trabajo analiza la ternatica de la infraestructura median
te el instrumental de la economia politica, como hacen los dos ultimos autores, de
la cual se desprende la categoria de condiciones generales de la producci6n.
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EL SECTOR TERCIARIO INVISIBLE EN LA NUEVA ESPANA
Y LA CIUDAD DE MEXICO

El punta de partida fundamental para explicar la situacion de la
Nueva Espana es la funcion economica que le confirio la Corona

espanola y la articulacion de ambas dentro del sistema mundial,
antes y durante la naciente Revolucion Industrial del siglo XVIII

(Palerm, 1979: 98).
El intento de Carlos III de revertir el deterioro que habia sufri

do el poder espafiol, de manera especial a partir del edicto del Co
mercio Libre de 1778,logro ciertos resultados halaguenos. El comer

cio maritimo y los pagos aduaneros se triplicaron en su valor,
ademas de que los precios de los productos, asi como los insumos a

la mineria en la Nueva Espana bajaron significativamente, y esto

beneficio a su poblacion (Brading, 1979: 296). No obstante 10 ante

rior, estas medidas fueron insuficientes y el desequilibrio en el
comercio exterior espafiol trajo como resultado que las rentas en

metalico obtenidas terminaran en el exterior, ademas de que los
"mercados de las colonias americanas fueron inundados por tex

tiles europeos baratos, al punto de que la industria local fue des
truida" (Brading, 1979: 297).

Agricultura, mineria y manufacturas bajo la egida
del capital comercial

Las perspectivas de expansion economica de la Nueva Espana
dependian basicarnente de las caracteristicas de la acumulacion de

capital en sus principales sectores y, fundamentalmente, de la ca

pacidad propulsora del sector hegemonico.
Existe cierto consenso en torno del dominio del capital comer

cial en la Nueva Espana sobre las haciendas, reales de minas

y obrajes en la segunda mitad del siglo XVIII (Chiaramonte, 1983:

169-170). La supremacia de las actividades comerciales era analoga
a 10 que ocurria en Espana y en la Europa continental, donde el

capital comercial controlaba las actividades primarias y secundarias
definiendo "una economia sustancialmente precapitalista" (Chia
ramonte, 1983: 172).
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Se puede considerar que la transicion del capitalismo comercial
al industrial ocurrio en forma triple: 1) el comerciante se transfer
ma directamente en empresario fabril; 2) el comerciante convierte
a pequerios maestros artesanos en sus intermediarios, 0 tambien
le compra directamente al productor particular; 3) el industrial
asume funciones de comerciante y produce directamente en gran
escala para su venta directa (Marx, 1976: 429).

Mientras en paises como Inglaterra se mezclaban las tres alter
nativas que impulsaban una acelerada metamorfosis fabril, se

plantea hipoteticamente que en Espana, y mas aun en el virreinato,
prevalecio basicamente la segunda modalidad, que impidio el
advenimiento de la Revolucion Industrial ante la ausencia de la
acumulacion originaria necesaria para financiarla.

Informacion macroeconomica

Despues de elaborar una serie de calculos con las tasas del produc
to interno bruto (PIB) de 1700 a 1900, Garner y Stefanou (1993: 13)
concluyen que el PIB en 1800, basado en la estimacion de Humboldt,
se ubicaria entre el amplio rango de 100 a 190 millones de pesos,
mientras que con la informacion de Jose Maria Quiros estaria entre

220 y 250. Considerando estas grandes disparidades, as! como el
interes de este trabajo por la estructura de la produccion mas que
por sus montos absolutos reales, se juzgo conveniente utilizar las
estadisticas de Quiros y a partir de ellas estimar la parte de comer

cio y servicios, ramas no incorporadas por este autor.
Cabria aclarar que existen algunos intentos de ajustar la infor

macion de Quiros, por considerar que presenta exclusiones de al

gunas ramas, asi como problemas de doble contabilidad (Romero
y Jauregui, 1986; Rosenzweig, 1963; Ladd, 1976; y Coatsworth,
1990). Teniendo en cuenta que la participacion de los tres sectores

utilizados por Quiros (agricultura, manufactura y mineria) es se

mejantes a la de las correcciones efectuadas, ademas de que el

problema de doble contabilidad es relativamente menor, ya que
Quiros sigue esencialmente el metodo de gasto 0 consumo final,
la estructura de la produccion quedaria mas 0 menos invariable.
Siendo esta cuestion esencial para los propositos de esta investiga
cion, se justifica la utilizacion de los datos originales de Quiros en
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este trabajo.? Sin embargo, a partir de ellos se realizara un ajuste
de su estructura para estimar la participacion del comercio y los

servicios, ramas que se incluyen implicitamente en sus estimacio
nes de ventas finales, dentro de las cuales participan obviamente
el sector comercio y los servicios (transporte, eclesiasticos, gobier
no, profesionistas).

Es importante aclarar que Coastworth estima la estructura del
PIB para 1800, 1845, 1860, 1877, 1890 Y 1910 a precios constantes de
1900 y, en principio, esta informacion permite tener una idea gene
ral de la participacion del sector terciario. No obstante, el autor

afirma que las "estimaciones ... sobre silvicultura, pesca y caza,

construccion, transportes y sector comercial de la economia mexi
cana de la epoca, de hecho representan mas conjeturas que datos
solidos" (Coastworth, 1990: 132). Agrega que "los sectores de la

construccion, del transporte y comercial se calculan sobre la base de
su ponderacion en el PIB de Mexico despues de 1895" (Coastworth,
1990: 133), sin explicar la metodologia utilizada para obtener dichas

ponderaciones con datos casi un siglo posteriores a 1800, y cuya
validez es verdaderamente incierta. Tampoco explica por que si el
PIB de Quiros es de 228 millones de pesos corrientes en 1800, el uti
liza la cifra de 240 millones (Coastworth, 1990: 117). Esto se debe, al

parecer, a la inclusion de los gastos de gobiemo (excluyendo remi
siones a ultramar), 10 cual efecnia de manera erronea, pues los suma

al PIB total sin restarselos a las actividades economicas que los paga
ron (agricultura, manufacturas y mineria), y mezcla incorrectamen
te el metoda de valor agregado del calculo de Cuentas Nacionales
con el de bienes finales que habia utilizado Quiros. No obstante, se

presentan en forma comparativa sus cifras de 1800 con las estimadas
en este capitulo, pues su serie del PIB sectorial en el transcurso del

siglo XIX es muy valiosa, a pesar de las limitaciones que presenta.

2 La unica informacion alternativa de la epoca es la de Humboldt, pero se ha
sefialado que subvalu6 drasticamente la producci6n industrial, situandola entre 7

y 8 millones de pesos, que al parecer s610 incluye la textil, as! como la agricola que
estima en 29 millones, y en la que no incorpora la ganaderia ni la producci6n de las
comunidades rurales. El mismo estima las cosechas de maiz y trigo en 24 millones,
por 10 que no es creible que todo 10 demas sume unicamente 5 millones (Rosenzweig,
1963: 493-494). La estimaci6n reciente de Coatsworth (1990) si presenta algunas
ramas terciarias, pero en los servicios unicamente incluye al gobierno en forma
distorsionada, como se explica en el texto.
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Produccion agricola en haciendas

La agricultura, por su cuantia y poblacion empleada, era el sector

mas importante de la Nueva Espana y le imprimfa un caracter
esencialmente rural a la sociedad colonial. En 1790 la poblacion
rural constitufa 91.9% de los habitantes de nueve de las principales
intendencias, mientras que la urbana representaba el 8.1 % restan

te (Secretarfa de Programacion y Presupuesto, 1977: 107). Las esti
maciones de producto promedio anual agricola de Quiros de 1800
muestran una cantidad de 138.8 millones de pesos a precios de
mercado, cifra que representa 60.9% del producto total. Empero,
con el ajuste que realiza Rosenzweig el valor absoluto de la agri
cultura se mantiene, aunque se eleva su participacion a 65.9%

(cuadro 1.1).
Los terratenientes espafioles 0 criollos sohan estar ausentes de

sus haciendas 0 mayorazgos para vivir en las ciudades, desde don
de dirigfan las labores del administrador. Los principales proble
mas de la agricultura hacendaria eran la mala distribucion de la
tierra que mantenia ociosas grandes extensiones, 10 cual constituia
"un obstaculo para los progresos de agricultura y comercio de estas

tierras", segun el virrey Revillagigedo; el monopolio del mercado

agricola por los comerciantes, que "abatia hasta la ruina los precios
de las cosechas"; el bajo nivel tecnologico por la existencia de uten

silios mas rudimentarios que los usados en Espana, y el estrecho
mercado interno, dada la dificultad de la transportacion de los

productos por la insuficiencia y mal estado de los caminos y su

encarecimiento por las alcabalas 0 derechos de transite por cada
escala que hacian los arrieros (Rosenzweig, 1963: 465-466).

EI sistema de la hacienda en Nueva Espana era basicarnente

autarquico, pues, como se menciono, solo se exportaba 3.5% de la

produccion agropecuaria. No llega a ser un sector con el dinamis
mo necesario para impulsar el crecimiento economico, pero sf

perrnitio el surgimiento de una veintena de los personajes mas
afluentes de la elite colonial. De las 19 personas con una riqueza
de mas de un millon pesos entre 1770 y 1810, siete tenian a la agri
cultura como unica fuente de su fortuna, y 10 mas a esta actividad

junto con la mineria 0 el comercio. En sintesis, 90% de los miembros
de la oligarquia colonial eran principalmente hacendados y casi
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Cuadro 1.1

Nueva Espana: producto intemo bruto de los principales
sectores segun Quiros

(miles de pesos, precios corrientes)

Quiros Rosenzweig"
Total % Total %

Agricultura 138850.1 60.9 138850.1 65.9

Manufacturas 61011.8 26.8 44 011.8 20.9

Mineria 27951.0 12.3 27951.0 13.3

Total 227812.9 100.0 210 812.9 100.0

Fuentes: Quiros, 1973: 264; Rosenzweig, 1963: 492 .

a Rosenzweig considera, "con grandes reservas", que deben restarse de las
manufacturas 17 millones de insumos agricolas que utilizan para incluir unicamen
te su valor agregado (Rosenzweig, 1963: 492). No obstante, no hace 10 mismo con

los otros sectores -restar los insumos-, por 10 que es mas consistente para pro
positos de analizar la estructura economica mantener las cifras de Quiros, que serian

equivalentes al valor bruto de la produccion de las actuales Cuentas Nacionales de
Mexico.

todos tenian titulos nobiliarios, por 10 que la tierra se constituia
como la base de un feudalismo colonial dual por su coexistencia
con los pueblos indios (Ladd, 1976: 184-185).

Mineria como base exportadora

El descubrimiento de America se deriva del intento por encontrar
nuevas rutas hacia la India, pero elleitmotiv de la Corona espano
la en America Latina fue la extraccion de metales preciosos, fun
damentales para su vision mercantilista del mundo. Aunque el
valor de la mineria estimado por Quiros fue de 28 millones de

pesos anuales (12.3% del producto total y 13.3% segun Rosenzweig,
cuadro 1.1), muy por debajo de la produccion agricola y manufac
turera, la produccion practicamente se iba integra a Espana, esto

es, 96.7% del total (Ladd, 1976: 26). Ello constituyo uno de los

principales lastres para el crecimiento economico novohispano, al

impedir que esos recursos se destinaran a la inversion en caminos,
en puertos y en las mismas ciudades mineras, de modo que se

descuido la expansion de las condiciones generales de la produccion
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como elemento crucial para impulsar la transicion del capitalismo
agricola-comercial al fabril.

Las fuerzas economicas que intervenian en el sector minero
eran diferentes que las que actuaban en la agricultura y el comercio,
pero los propietarios de las minas mas ricas se dedicaban tambien
a negocios en otras actividades, como ya se senalo. De los 19 indi
viduos con las mayores fortunas, nueve participaban en actividades
mineras y solo el conde de Valenciana 10 hacia unicamente en ese

sector, pues los restantes tenian haciendas 0 comercios, 0 ambas
cosas (Ladd, 1976: 184).

Durante los dos siglos y medio de explotacion de las minas de

plata en los virreinatos espafioles del Nuevo Mundo se produjeron
alrededor de 100 mil toneladas de plata con un valor estimado de
2.9 billones de pesos, de los cuales 60% fueron en Nueva Espana y
e140% restante en la region andina (Garner y Stefanou, 1993: 109).
Como casi toda esta produccion se remitio a Espana, esta magnitud
representa la parte principal del monto del proceso de desacumu
lacion originaria de capital en sus colonias.

Protoindustria colonial

Las manufacturas hasta finales de la Colonia fueron basicamente

procesadoras de productos primarios, tales como el algodon, la
lana, pieles, veladoras y jabon, pero en los textiles muestran una

mayor division regional del trabajo (Brading, 1971: 17). Este desa
rrollo relativamente limitado se derivaba de que la produccion
manufacturera para su venta estaba restringida y muy regulada en

la Nueva Espana.
Los articulos baratos y pesados, sin embargo, tenian que pro

ducirse localmente, dado el dificil acceso a muchas ciudades que
estaban lejos de la costa, en el altiplano 0 en las zonas mineras,
pues a la insuficiencia y mal estado de los caminos se agregaba el

pago de alcabalas que encarecian el transporte del producto, asi
como la inexistencia de rios interiores navegables.

Las manufacturas novohispanas correspondian a una etapa
anterior a la revolucion fabril. Predominaban los pequenos talleres

agrupados por gremios en las ramas de alimentos (azucar, pan,
mezcal), quimica (jabon, polvora, velas), textiles, del cuero, de al-
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gunos minerales no metalicos (cal, ladrillos, loza) y diversos ar

ticulos de consumo duradero (plateria, carroceria, instrumentos

musicales, etc.). No obstante, habian surgido algunos casos de fa
bricas capitalistas que concentraban a los trabajadores en un solo
taller al mando de un patron, tales como grandes obrajes textiles

y las fabricas de los estancos reales del tabaco y la polvora (Rosen
zweig, 1963: 479 y 480).

Quiros calculo que el valor del producto manufacturado en los

obrajes era de 61 millones de pesos anuales en 1800, esto es, 26.8% del
total. Sin embargo, con la modificacion del PIB que hace Rosenzweig
la participacionmanufacturerasereduce a 20.9% (cuadrol.1). En todo

caso, las manufacturas se sinian como el segundo sector mas impor
tante de la Nueva Espana en cuanto a su valor, aunque probablemen
te no desde el punto de vista del control del proceso productivo.

De las 19 personas mas ricas hasta los inicios del siglo XVIII,

ninguna tuvo a las manufacturas como fuente de su riqueza, don
de dominaban los mineros, comerciantes y hacendados, que solian

participar en dos actividades 0 en las tres (Ladd, 1976: 84; Brading,
1971: 208).

La discreta hegemonia terciaria

Las exportaciones constituyen el motor de la economia y su ope
racion cae dentro de la orbita de la circulacion de mercancias, esto

es, en el comercio. lPor que se excluye la rama de comercio en los
calculos de Quiros y Humboldt? lY los servicios tales como el

gobierno, el Ejercito, la Iglesia, la transportacion maritima y terres

tre, los profesionistas como abogados, medicos, letrados?
Existen dos respuestas principales a estas interrogantes. Una

de corte tecnico, por cuanto el calculo de Quiros, el mas compre
hensivo, sigue el metoda del gasto 0 consumo final para sus esti

maciones, que no considera el valor agregado de los sectores de

origen, sino las ventas totales a los consumidores finales. La segun
da respuesta, mas especulativa, supone que bajo el dominio del

pensamiento de Adam Smith, para quien el comercio y los servicios
eran actividades improductivas, ademas de representar una pe
quefia fraccion del producto nacional, pues simplemente se consi
dero que se podrian soslayar.
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Coatsworth, sin embargo, estima las ramas de comercio,
gobierno y transportes del sector terciario, aunque calcula en

forma inadecuada los servicios publicos, adernas de que ignora
los eclesiasticos, Esto ultimo es grave, pues "en visperas de la

Independencia la Iglesia era la institucion mas poderosa y rica de
la Colonia" (Blanco y Romero, 2000: 71). Tratando de subsanar la
omisi6n de Quir6s y tener una vision alternativa a la de Coats
worth para 1800, a continuaci6n se realiza una estimaci6n de la

participaci6n del sector terciario en la estructura productiva no

vohispana.
Un primer componente del sector terciario facilmente cuanti

ficable es la participaci6n del gobierno virreinal. En ingresos pu
blicos se estiman, en terminos generales, 20 millones de pesos en

1803, de los cuales destaca, en primer lugar, el impuesto del estan

co del tabaco y los naipes, de 8.5 millones; los derechos sobre

productos de minas, de 5.5 millones; las alcabalas, que representan
3.2 rnillones, y el tributo personal de los indios, con 1.2 millones

(Romero y Jauregui, 1986: 131). Si se restan los 20 millones a los
227.8 del PIB total, quedarian 207.8 millones como el PIB que actual
mente se denomina a precios de producci6n, mientras que la pri
mera cifra es a precios de venta (cuadro 1.2). Los 20 millones son

fundamentalmente utilizados en sueldos de la administraci6n vi
rreinal central (6.2), del Eiercito y la Armada (5.3), asi como de

justicia, pensiones y reditos (0.5), y, finalmente, alrededor de 8 mi

Hones en cargas generales, excluyendo remesas a Espana (Tribunal
del Consulado, 1973: 224-225; Rosenzweig, 1963: 466).3 Todos estos

egresos se pueden clasificar dentro del concepto de servicios pu
blicos y forman parte del PIB colonial, cifra que se debe restar pro
porcionalmente a los tres sectores originales de Quiros, los cuales

quedan a precios de productor.
Esencialmente se trata de una transferencia por via de los im

puestos que debe ser ajustada como se ha hecho, con el fin de que
la estructura del producto registre las actividades publicas como

parte del sector terciario, cosa que oculta el metodo de comprado
res finales utilizado por Quir6s. Sea como fuere, considerando solo

3 Esto excluye 5.3 millones de remesas a Espana, 10 que produce una disrninu
cion de 6 millones de las existencias de la real hacienda (Tribunal del Consulado,
1973: 225).



Cuadro 1.2
Nueva Espana: PIB con estimaciones del sector terciario, 1800

PIB l' PIB 2b PIB 3' (1885)

Sector

Total % Total % Total %

I.PRIMARIO

170305.7 52.2 175126.0 52.6 3090.0 47.7

Agropecuario 141192.7 43.3 147808.0 44.4 2652.0 40.9

Minerfa

29113.1 8.9 27318.0 8.2 438 6.8

II.

SECUNDARIO 65566.5 20.1 76324.0 22.9 933 14.4

Manufactura 63548.5 19.5 74306.0 22.3 890 13.7

Construccion 2018.0 0.6 2018.0 0.6 41 0.6

Electricidad 2 0.0

III.TERCIARlO

90210.4 27.7 81607.0 24.5 2460.0 37.9

Comercio 41873.7 12.8 55670.0 16.7 1170.0 18.0

Transporte 9806.0 3.0 8311.0 2.5 228 3.5

Servicios" 38530.8 11.8 17626.0 5.3 1062.0 16.4

TOTAL

326082.7 100.0 333057.0 100.0 6483.0 100.0

Fuentes: cuadro 1.1 para PIB 1; pm 2 de Coatsworth, 1990: cuadro Y.3; PIB 3 de Solis, 1969: cuadro 1.

'Informacion de Quiros en miles de pesos de 1900 = 100. Se transformo a precios de 1900 con un fndice implfcito obtenido de

Coatsworth,

1990: cuadro V.2 (1800 = 1.386): A partir de las cifras originales unicamente para agricultura, manufacturas y mineria,

seestirn6la

participaci6n del comercio suponiendo una tasa de ganancia media anual de 15% del valor del precio de las mercancfas

delastres

ramas, a las que se les sustrajo la magnitud de la ganancia y se sum6 para constituir el valor agregado del sector comer

cio.Se

estima el transporte terrestre por el pago salarial de mil arrieros a 40 pesos anuales, mas las mulas muertas tasadas por



Quirosen

675 mil pesos que se excluyen de la agricultura. La cifra calculada se resta a las actividades originales segtin su peso

relativo.

En la rama de construccion se utilize la de la columna PIB 2. La rama de servicios publicos estimados por la recaudacion

de

impuestos (20 millones, Rosenzweig, 1963: 466) y el ingreso eclesiastico por diezmos de 1.8 millones en seis obispados (Tribunal

del

Consulado, 1973: 203). El diezmo se Ie tiene que restar al sector agricola, que es el que 10 pagaba.
Como ingresos eclesiasticos generados por la institucion que no se encuentran comprendidos en otras ramas estan las rentas

anuales

dedicadas a sufragar gastos y obras pias de 12 millones de pesos anuales (Tribunal del Consulado, 1973: 181). Los gastos

en

alimentacion y vestido ya estan incluidos, por 10 que se considerara 50% de la cifra (6 millones), que se tiene que sumar a la

estimacion

de Quiros en calidad de servicios eclesiasticos.

b

Informacion de Coatsworth (1990). Este autor incluye las ramas de gobiemo y "diversos", que se agrupan en servicios.

Laparte

de gobiemo la constituyen los ingresos totales del virreinato, pero excluye las remisiones a ultramar al gobiemo espanol

por13750

miles de pesos a precios de 1900. La diferencia de la cifra de Coatsworth con la de Quiros, de 12 millones de pesos co

rrientes,se

debe al pareeer a la introduccion del gobierno, 10 eual tiene la gran limitacion que se explica en el texto.

'Este

es el primer afio en que se tiene informacion dentro del actual sistema de Cuentas Nacionales y las cifras estan a precios

de1950'"

100. El sector I, en la rama agropecuaria, incluye agricultura, ganaderia y silvicultura; los servicios incluyen gobiemo y

"otros

servicios" que son basicamente educativos, de salud, profesionistas y personales en 1895. En el PIB 1 de 1800 incluye los

servicios

eclesiasticos, Se considera mas realista la participacion del sector III de 37.9% en Solis, 1967 (cuadro 1), que la de 58.9% de

Solis,1981

(p. 79).

d

Cabria la posibilidad de agregar los diezmos del sector agricola, pero habra que investigar si son independientes del gasto

de

consumo. En 1805, por ejemplo, en seis obispados son de 1.8 millones (Tribunal del Consulado, 1973: 203). Sin embargo, las

rentas

eclesiasticas en ese afio son de 5.7 millones de pesos (Tribunal de Consulado, 1973: 183-198). Si estas rentas son generadas

porla

Iglesia, deberia sumarse al producto en la rama de servicios, con 10 que se elevaria el total del producto a 233.5 millones y

los

servicios a 25.7, que representarian 11.0% del PIB. Sumando transporte y comercio, se tendria un sector terciario con 27.4% del

PIB.Sin

embargo, se sabe que una parte del gasto de esa renta sf esta en el producto de Quiros, quien al menos estima el gasto de

ropade

los curas.
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las actividades piiblicas, los servicios dentro de la estructura de la

produccion representarian 8.8% del total.
La Iglesia era, casi sin duda alguna, la mas rica corporaci6n de

la Nueva Espana; a fines de la epoca colonial contaba con 4 229
miembros del clero secular y 5 210 del regular (Von Wobeser, 1994:

13). La instituci6n era la principal prestamista, y considerando que
de las 200 mil personas que segun Abad y Queipo participaban
en actividades econ6micas s6lo 20% poseia su propio capital de

trabajo, la gran mayoria 10 obtenia en prestamo de la Iglesia, prin
cipalmente, de tal suerte que la agricultura, las manufacturas y el
comercio dependian completamente de los fondos eclesiasticos

(Costeloe, 1967: 129). Los juzgados de capellanias, que manejaban
las donaciones a la Iglesia, basicamente por herencias, para cuya
administraci6n se designaba un capellan, eran quiza la instituci6n
financiera principal. De acuerdo con ciertas estimaciones, hacia fines
de la Colonia estos juzgados manejaban alrededor de 4.2 millones de

pesos, a 10 que se agregaban 1.7 millones de los conventos (Costeloe,
1967: 88).

La principal fuente de ingresos, sin embargo, eran los diezmos

que pagaban fundamentalmente las haciendas.' Hacia fines del

siglo XVIII la Iglesia contaba con una compleja organizaci6n admi
nistrativa para colectarlos; se estima que unicamente en la dioce
sis metropolitana representaron entre 1771 y 1780 mas de cuatro

millones de pesos, los cuales aumentaron a siete en la siguiente
decada (Costeloe, 1967: 17).

En fin, la Iglesia generaba ingresos considerables en forma de

diezmos, capellanias, limosnas, donaciones e intereses de los pres
tamos que otorgaba, tanto por los tribunales de capellanias como

por otras instituciones del clero regular. En el caso de los diezmos,
estes constituyen una transferencia de una actividad primaria a

una del sector servicios. Si se quiere contabilizarlos en este ultimo

sector, al igual que se hizo con los impuestos, deben restarse a la

4 Se ha senalado que el diezmo era pagado por todos los productores agricolas
y manufactureros, con excepci6n de los indios y el c1ero. Los causantes debian

entregar 10% de su producci6n bruta a los recaudadores del impuesto. EI 50% se

distribuia al obispo y al capitulo catedralicio de cada di6cesis y el restante 50%
se dividia en nueve partes: cuatro para el cabildo; dos para el rey; una y media para
la catedral; y una y media para el mantenimiento de un hospital (Von Wobeser,
1994: 14).
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actividad que los erogo (agricultura), y trasladarlos a la iglesia que
los recibe para utilizarlos segun disponga. De esta suerte, las cifras
del cuadro 1.2 ya incorporan la sustraccion en la rama agropecua
ria de los 1.8 millones de pesos otorgados como diezmos y su

metamorfosis en servicios eclesiasticos (Tribunal del Consulado,
1973: 203). A estos se les agregan 6 millones de los 12 que requirio
la Iglesia para la realizacion de sus actividades en los nueve obis

pados novohispanos (Tribunal del Consulado, 1973: 181). Se con

sidero solo 50% de los gastos de la Iglesia, suponiendo que otro

tanto ya esta comprendido en el producto novohispano, en forma
de compras de alimentos y vestido de sacerdotes y monjas que
incluyo Quiros en sus estimaciones del consumo de bienes. Suman
do los 7.8 millones de estas dos partidas a los 20 de los servicios

gubemamentales, se tienen 38.5 millones de pesos en la rama de
servicios (cuadro 1.2).

El segundo componente del sector terciario es el comercio, que
en esa epoca era ligeramente mas importante que los servicios. Esta
actividad podria dividirse en el comercio de los productos agrico
las y manufactureros, ademas del comercio intemacional, en el que
se exportaba basicamente plata y se importaban productos espa
fioles. Las exportaciones estan claramente incluidas en las estima
ciones de Quiros, pues manifiesta que sus calculos se han realiza
do "graduando los consumos interiores y uniendo 10 que se extrae

para mar en fuera" (Quiros, 1973: 235). En fin, importaciones y
exportaciones estan comprendidas en sus estimaciones, pero el

gasto del transporte y la ganancia comercial estan incluidos en los
tres sectores considerados (Lerdo de Tejada, citado en Romero y
Jauregui, 1986: 133).

La parte mas importante de estos dos componentes es el co

mercio. Se considera que el margen de ganancia del comerciante
era muy amplio, tratandose de un mercado monopolizado por los
consulados de comercio y, dentro de ellos, de los almaceneros, que
eran los mas ricos.

La estructura de mercado monopolista permitia elevadas ga
nancias comerciales, que a fines del siglo XVIII se calculaban en un

rango de entre 8 y 20% en la intendencia de Mexico, de 25% en la
de Puebla y de 20% en las regiones del sureste (Sola-Corbacho,
2001: 619). El comercio en la Ciudad de Mexico, segun se ha esti-
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mado, presentaba ganancias anuales sobre el capital invertido de
10 a 40% (Sola-Corbacho, 2001: 621).

La anterior informacion permitiria suponer la existencia de
una tasa de ganancia comercial promedio de 20% anual. Sin em

bargo, con el fin de ser cautos al estimar la participacion del co

mercio en la estructura de la produccion novohispana, se conside
rara una ganancia media de 15% sobre las ventas de los productos
agricolas, mineros y manufactureros estimadas por Quiros (cua
dro 1.1). Las magnitudes obtenidas suman 31171.9 miles de pesos,
a 10 que se le restan 960 mil pesos que paga el comercio a la rama

del transporte, como se vera en 10 que sigue, para dar la cifra de
41873.7 miles del cuadro 1.2.

Finalmente, se tiene que estimar el sector transporte, un servi
cio "'captado en el precio final de todos los articulos objeto de

transporte" (Rosenzweig, 1963: 491). En realidad, Quiros no inclu

yo la arrieria dentro del precio de los productos al consumidor, sino
unicamente parte de su valor agregado. Estimo el costo de 45 mil
mulas que, supuso, mueren anualmente, en 675 mil pesos (15 pesos
cada una), de las alrededor de millen y medio existentes, asi como

480 mil en caballos y 32 mil en burros, esto es, 1.2 millones de pesos
(Quiros, 1973: 241-242). De este modo, diferencio muy hicidamente
10 que es un stock de unflujo anual, y estimo 10 que seria la II

depre
ciacion" de las mulas. Como no todos estos animales participaban
en el transporte terrestre de recuas, se ha calculado en 400 mil las

que sf 10 hacian, las cuales eran conducidas por 80 mil arrieros

(Suarez, 1994: 256). Ademas, se sefiala que los trabajadores de pri
mera como los arrieros recibian un salario de 80 pesos anuales

(Rosenzweig, 1963: 461). Multiplicando el ruimero de arrieros por
su salario anual, se tiene la cifra de 6.4 millones de pesos, a la cual

podrian sumarse los 675 mil de la II

depreciacion" de las mulas (que
se restan a la agricultura), para totalizar 9.8 millones de valor agre
gado del transporte terrestre (cuadro 1.2). Quedan fuera de la con

tabilizacion el transporte maritimo y los pagos por servicios profe
sionales privados, todo ello del sector servicios,"

5 Quiros estuvo consciente de que habia cierta subvaluaci6n en sus estimacio
nes de la produccion novohispana, y sefialo que bien examinados sus calculos por
"

... sujetos que tengan la competente instruccion e inteligencia en cada uno de los
diversos ramos que abraza la idea general de los consumos y extracciones de frutos



NUEVA ESPANA Y CIUDAD DE MEXICO 63

Los resultados obtenidos muestran la importancia real de las
actividades terciarias en una economia virreinal basicamente rural.
El sector primario es el principal, con 52.2% del PIB de la Nueva

Espana en 1800, pero, contra 10 que corminmente se cree, este era

seguido por el terciario, con 27.7% del total. En tercer sitio se en

cuentra el secundario, con 20.1 % (columna PIB 1 en el cuadro 1.2).
La participacion porcentual de las ramas de esta nueva estructura

de la produccion, en orden de importancia, sedan: 1) agropecuaria,
43.3; 2) manufacturas, 19.5; 3) comercio, 12.8; 4) servicios, 11.8;
5) mineria, 8.9, y 6) transportes, 3.0 (cuadro 1.2). Es sorprendente
que el comercio, los servicios y el transporte, excluidos de las esti
maciones de la produccion novohispana de la epoca, absorban
27.7% del producto total, esto es, 90.2 millones de pesos, que su

peran la cifra manufacturera y representan la segunda actividad
de mayor importancia en la economia.

Las estimaciones anteriores coinciden en terminos generales
con las realizadas por Coatsworth en 1990; ambas fueron calculadas
a precios de 1900 para hacerlas comparables (PIB 1 Y PIB 2, cuadro

1.2). En los dos casos el sector terciario se ubica en el segundo sitio,
pero la diferencia central se encuentra en la rama de los servicios,
actividad analitica central en esta investigacion. Asi, mientras
Coatsworth estima que los servicios representan 5.3% del produc
to total, en este trabajo se calcula una magnitud de 11.8%, mas del
doble. No obstante, la mayor magnitud que presenta el comercio
resulta en una menor diferencia en el sector terciario en su conjun
to. Incuestionablemente, en cualquiera de los casos el terciario es

un sector de gran significacion en la economia de la Nueva Espana
en los inicios del siglo XIX.

En el modemo sistema de Cuentas Nacionales en Mexico, que
se inicia en 1895, el sector comercio en ese afio absorbe 18.0% del

y manufacturas territoriales, habran de advertir y confesar que sin que sobrepujen
de 10 justo, son susceptibles del aumento de una tercera parte ...

" (Quiros, 1973:

255). Si se suma un 33% a su PIB se tendria un total de 303 millones de pesos en 1800.
Sin embargo, como el interes de esta investigacion se centra en la estructura del

producto, si se les aumenta uniformemente 33% a todas las ramas, su participacion
porcentual se mantiene invariable. La exclusion del transporte maritimo puede
estar en parte incorporada en el calculo del terrestre y los servicios profesionales
en los gastos gubemamentales y eclesiasticos, por 10 que la estirnacion del sector

terciario realizada es muy razonable.
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PIB total, los servicios 16.4% y el transporte 3.5%, esto es, el sector

terciario representa 37.9% del PIB total (PIB 3, cuadro 1.2). Situando
estas magnitudes como punto de referencia, al parecer la estimacion
realizada para 1800 en este trabajo es mas coherente que la de
Coatsworth (cuadro 1.2). En las dos estimaciones, no obstante, es

innegable la relevancia de los servicios y que estes son las activi
dades mas dinamicas durante todo el siglo XIX, como se desprende
de que el sector terciario eleva su participacion de 27.7% en 1800 a

37.9% en 1895.
La administracion virreinal, el clero, los consulados de comer

cia y los profesionistas eran los estratos dominantes en la Nueva

Espana, par 10 que no es exagerado decir que a pesar de su invisi
bilidad ante los ojos de Quiros y Von Humboldt, en su conjunto
como servicios se constituyen evidentemente en el sector rector de
la vida economica, politica y social de la Nueva Espana en las

postrimerias del regimen colonial.
El producto par trabajador en los tres sectores de la economia

se presenta en el cuadro 1.3, observandose que los servicios tienen
una productividad de 3 827 pesos anuales hacia 1800, mientras que
las manufacturas llegan apenas a 1 139 Y la agricultura iinicamen
te a 348, con todo y que incluye la mineria (cuadro 1.3). De esta

suerte, el sector terciario sextuplica la productividad media de la
economia, siendo la actividad principal del proceso de acumulacion
de capital mercantil y, por ende, la que deberia conducir el finan
ciamiento de la expansion capitalista fabril. La apropiacion del
excedente minero por la Corona espanola, ademas de sistematicas

imposiciones extraordinarias de gran cuantia, frustro esta posibi
lidad. Un ejemplo de los afios iniciales del siglo XIX fue la real ce
dula de consolidacion de vales reales de 1804, que extrajo de la

Iglesia y de las personas mas acaudaladas 10.3 millones de pesos
(Blanco y Romero, 2000: 73; Marichal, 1999: 170). Esta cifra repre
sentaba 4.5% del PIB de ese tiempo, por 10 que este tipo de exaccio
nes agregadas a las cargas ordinarias verdaderamente impedian el
desarrollo de las fuerzas productivas novohispanas."

6 La Consolidacion de Vales Reales constituyo "la estatizacion de algunos de
los bienes rakes y capitales de la Iglesia", los cuales "la Corona deseaba transferir a

sus cajas para amortizar 0 consolidar los vales reales" (Marichal, 1999: 161 y 163).
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Cuadro 1.3
Nueva Espana: productividad parcial por persona ocupada,

segun principales sectores economicos, 1800

Poblaci6n Productividad Diferencial
Sectores' PIBb trabajadora parcial' productividad

I. PRIMARIO 170305.7 488896 348 0.6

II. SECUNDARlO 65566.5 57548 1139 2

III. TERCIARIO 90210.4 23571 3827 6.7

TOTAL 326082.7 570015 572

Fuentes: cuadros I.2 y I.4 .

a El sector I incluye agricultura y mineria; el II, manufacturas y construcci6n;
el III, comercio, transporte y servicios.

b Precios de 1900 = 100 (en rniles),
'La productividad parcial del trabajo se obtiene dividiendo el PIB entre la

poblaci6n trabajadora (en pesos).

La supremacia terciaria de la Ciudad de Mexico

En la segunda mitad del siglo xvm el sistema agricola de la hacien
da alcanza su plenitud y la Nueva Espana refleja la silueta de un

mundo esencialmente rural. Esto implica la existencia de un lento

proceso de urbanizacion, aunque la Ciudad de Mexico logra con

solidarse como el centro comercial y sede de los poderes virreina
les y eclesiasticos,

Dinamica demografica y genesis del sistema de ciudades

La Nueva Espana tenia unicamente 3.3 millones de habitantes en

1742, cifra que se elevo a 5.2 millones en 1793, 10 cual representa
un incremento anual de 0.9%. La Ciudad de Mexico, por su parte,
crecio en esos 50 afios de 98 mil a 113 mil habitantes, con un leve
incremento anual de 0.3%, por 10 que perdio importancia relativa,
bajando de 2.9 a 2.1 % de la poblacion total novohispana. Esto im

plica que el crecimiento economico significativo ocurrido en la

segunda mitad del siglo XVIII se centro mas en las actividades agrico
las y mineras, pero su crecimiento presuponia la expansion del
comercio, los servicios y las manufacturas. Sea como fuere, siguio
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siendo la principal ciudad de la Nueva Espana y centro de la au

toridad virreinal, pero no ejercia un fuerte dominio sobre la inci

piente jerarquia de ciudades coloniales.
En 1790 la capital solo tenia 30% mas poblacion que Puebla

y el naciente sistema urbano de nueve ciudades era muy uniforme,
sin existir una localidad urbana altamente preeminente. La Ciudad
de Mexico, Puebla y Queretaro eran las tres mayores ciudades en

ese afio y constituian una especie de triple centralidad al absorber
63% de la poblacion urbana y conformar los micleos comerciales

y protoindustriales principales. No obstante, en esos afios se em

pieza a construir el andamiaje que le permitiria a la Ciudad de
Me.Jco fungir como centro fabril preeminente en los albores del

capitalismo mexicano durante la segunda mitad del siglo XIX, como

se evidenciara en la segunda parte de este capitulo, en la que se

analiza la estructuracion de las condiciones generales de la pro
duccion en tomo a la urbe.

En 10 que respecta a la urbanizacion novohispana, entre 1790

y 1803 sobresale la aparicion de cuatro nuevas localidades urbanas,
con 10 que se forma un sistema de 13 ciudades que constituye el
embrion de un proceso secular que llega a conformar un sistema
de 367 ciudades en 2005.

Productividad, mercado laboral y estructura economica

Nueve de las 10 ciudades de 1790 eran centros agricolas, mientras

que todas realizaban actividades comerciales, pues cualquiera que
sea la base economica urbana principal, la metamorfosis de mer

candas a valor exige su realizacion en el mercado. Por otro lado,
excepto Zacatecas, todas las ciudades ternan produccion artesanal
o manufacturera, 0 ambas. Finalmente, solo Zacatecas y Guanajua
to son ciudades mineras. Las ciudades de Mexico y Puebla, las mas

grandes, son las unicas diversificadas con cuatro ramas de espe
cializacion,

En el ambito novohispano, en ocho intendencias y dos provin
cias, la poblacion ocupada en 1790 era de 570 015 trabajadores, de
los cuales 85.8% laboraban en el sector primario, 10.1% en el se

cundario y unicamente 4.1% en el terciario (cuadro 1.4). La estruc

tura del empleo en las ciudades, no obstante, aun en esa epoca



Cuadro 1.4
Nueva Espana: poblacion trabajadora de algunas intendencias y provincias segun sectores, 1790'

Intendencias Total % Primaries % Secunda rio' % Terciario» %

Mexico

400349 100.0 365740 91.4 22716 5.7 11893 3.0

Guanajuato 111270 100.0 81113 72.9 27358 24.6 2799 2.5

Tlaxcala

25312 100.0 21423 84.6 3149 12.4 740 2.9

Sinaloa

10291 100.0 9666 93.9 288 2.8 337 3.3

Nuevo

Mexico 9457 100.0 5862 62.0 2518 26.6 1077 11.4

Durango

6177 100.0 1506 24.4 966 15.6 3705 60.0

Sonora

4996 100.0 3293 65.9 502 10.0 1201 24.0

Puebla"

1458 100.0 0 0.0 0 0.0 1458 100.0

Alta

California 502 100.0 185 36.9 29 5.8 288 57.4

Baja

California 203 100.0 108 53.2 22 10.8 73 36.0

Total

570015 100.0 488896 85.8 57548 10.1 23571 4.1

Fuente: SPP, I Censo de Poblaci6n de la Nueva Espana, 1790, Mexico, SPP, 1977: cuadro 38.

aLa

informacion de estas intendencias y provincias
"

... puede considerarse representativa del pais, ya que incluye jurisdic

cionesde

todas las latitudes y grados de desarrollo economico y social" . La proporcion de la poblacion trabajadora respecto a la

totalen

estas circunscripciones es de 31.7%, mientras que en 1960 es de 32.4% (srr, 1977: 21).
bTributarios, labradores, gananes, duefios de rancho, mineros y jornaleros.

c

Fabricantes y artesanos.

d

Religiosos, empleados del Estado, nobleza, letrados, estudiantes, escribanos, dependientes del foro, con fuero militar, con

fuerode

marina, comerciantes, medicos, cirujanos, barberos y sangradores.

eLa

fuente solo proporciona el mimero de religiosos.
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precapitalista tenderia a ser mas homogenea con mayor participa
cion de los servicios.

Con informacion laboral para cinco de las 10 ciudades mas

importantes, se tiene que 19.7% de sus trabajadores son terciarios;
destacan Veracruz con 36.9% y Guadalajara con 33.5%, mientras

que la Ciudad de Mexico tiene 17.9% (cuadro 1.5). Considerando
como punto de referencia esta ultima magnitud, se puede concluir

que es consistente la estimacion de una participacion de 27.7% del
sector terciario en el PIB total novohispano en 1800, dada la mayor
productividad de su fuerza de trabajo.

Es pertinente estimar, para concluir este primer apartado del

capitulo, cual seria la participacion del sector terciario de la Ciudad
de Mexico segun PIB, as! como de las otras urbes del cuadro 1.5.
La productividad media laboral novohispana para cada sector

(cuadro 1.3) se puede multiplicar por la poblacion trabajadora de
las ciudades del cuadro 1.5, estimando su PIB sectorial. A pesar de las
limitaciones de este procedimiento, que aplica la misma producti
vidad media colonial de cada sector a los correspondientes de todas
las localidades, dados los propositos de esta investigacion que
requiere eonocer la estructura economica de la urbe en las postri
merias del siglo XVIII, el sesgo es menos grave.

Ante la invisibilidad del sector terciario en el analisis econo
mico de la Nueva Espana efectuado por los especialistas en los
inicios del siglo XIX y los estudios fragmentarios de los principales
sectores de sus ciudades, resulta sorprendente que en ellas el sec

tor servicios represente 54.6% del total, el primario 23.1 % Y el se

cundario e122.3% restante (cuadro 1.6). Para las cinco ciudades en

cuestion estos valores son 59.2,13.7 Y 27.1%, en ese orden. La es

tructura productiva de las urbes se percibe mas logica, pues las
manufacturas cobran mayor relevancia que el sector primario, y el
sector terciario es el hegemonico cuantitativamente y en terminos
del control del proeeso productivo y de la vida politica y social. La
Ciudad de Mexico se comporta como el conjunto de ciudades, con

56.6% en el sector terciario, 28.4% en el secundario y el restante

15.0% en el primario,? Cabe destacar que las ciudades de Guada-

7La cifra del sector terciario pareceria muy elevada, pero puede ser 16gica si
se considera que en 1998 los servicios de la urbe absorben 76.2% del total (Sobrino,
2000: 163). En el Distrito Federal representan 81 % en 2004.



Cuadro 1.5
Nueva Espana: poblaci6n trabajadora por ciudades y subdelegaciones segun las ocupaciones principales, 1790

Ciudades/subdelegaciones Total % Primario» % Secundario b % Terciario' %

Ciudades

46138 100.0 23065 50.0 13983 30.3 9090 19.7

Ciudad

de Mexico 31998 100.0 16653 52.0 9631 30.1 5714 17.9

Puebla

4814 100.0 2823 58.6 1635 34.0 356 7.4

Oaxaca

4669 100.0 1438 30.8 1824 39.1 1407 30.1

Guadalajara 3052 100.0 1574 51.6 457 15.0 1021 33.5

Veracruz

1605 100.0 577 36.0 436 27.2 592 36.9

Subdelegaciones 55648 100.0 44406 79.8 5848 10.5 5394 9.7

Albuquerque 1173 100.0 850 72.5 320 27.3 3 0.3

Antequera 21303 100.0 17830 83.7 1937 9.1 1536 7.2

Charcas

12012 100.0 10891 90.7 826 6.9 295 2.5

Durango

1892 100.0 1506 79.6 183 9.7 203 10.7

Guanajuato 5839 100.0 4472 76.6 631 10.8 736 12.6

Mapimi

394 100.0 39 9.9 342 86.8 13 3.3

Merida

5751 100.0 2264 39.4 1551 27.0 1936 33.7

Santiago

de los Valles 7284 100.0 6554 90.0 58 0.8 672 9.2

TOTAL

101786 100.0 67471 66.3 19831 19.5 14484 14.2

Fuente: SPP, I Censo de Poblaci6n de la Nueva Espana, 1790, Mexico, SPP, 1977: cuadros 39 y 40 .

a

Tributaries. labradores, mineros y jomaleros.

b

Fabricantes y artesanos.

<Religiosos, empleados del Estado, nobleza, letrados, estudiantes, escribanos, dependientes del foro, con fuero militar, comer-

ciantes,

medicos, cirujanos, barberos y sangradores, abogados, pulperos, corredores y notarios.



Cuadro 1.6

Nueva

Espana: estimaci6n del producto bruto total segun poblaci6n trabajadora ponderada por productividad
media sectorial, por ciudades y subdelegaciones, 1790

(en miles de pesos de 1900 = 100)

Ciudades/subdelegaciones Total % Primario % Secundario % Terciario %

CIUDADES

58755.0 100.0 8034.6 13.7 15931.3 27.1 34 789.1 59.2

Ciudadde

Mexico 38642.5 100.0 5801.0 15.0 10972.9 28.4 21868.5 56.6

Puebla

4208.7 100.0 983.4 23.4 1862.8 44.3 1362.5 32.4

Oaxaca

7963.9 100.0 500.9 6.3 2078.1 26.1 5384.8 67.6

Guadalajara

4976.5 100.0 548.3 11.0 520.7 10.5 3907.6 78.5

Veracruz

2963.4 100.0 201.0 6.8 496.8 16.8 2265.7 76.5

SUBDELEGACIONES 42775.4 100.0 15468.7 36.2 6662.8 15.6 20643.8 48.3

Albuquerque 672.2 100.0 296.1 44.1 364.6 54.2 11.5 1.7

Antequera

14296.5 100.0 6211.0 43.4 2206.9 15.4 5878.5 41.1

Charcas

5864.0 100.0 3793.9 64.7 941.1 16.0 1129.0 19.3

Durango

1510.0 100.0 524.6 34.7 208.5 13.8 776.9 51.5

Guanajuato

5093.5 100.0 1557.8 30.6 718.9 14.1 2816.8 55.3

Mapimf

453.0 100.0 13.6 3.0 389.7 86.0 49.8 11.0

Merida

9965.2 100.0 788.7 7.9 1767.1 17.7 7409.4 74.4

Santiagode

los Valles 4921.0 100.0 2283.1 46.4 66.1 1.3 2571.9 52.3

TOTAL

101530.4 100.0 23503.4 23.1 22594.2 22.3 55432.9 54.6

Fuente:

calculos realizados con los valores de los cuadros 1.3 y 1.5. Por ejemplo, en el cuadro 1.3 se tiene que la productividad

parcialdel

trabajo en el sector primario es de 348.34 pesos anuales; multiplicada esa cifra por los 16653 trabajadores primarios en

laCiudad

de Mexico del cuadro 1.5, se estima su PIB en 5 801 miles de pesos anuales. Se supone constante la productividad media

delaNueva

Espana, y para los servicios muy probablemente era superior en la capital y su valor puede estar algo subvaluado.
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lajara, Veracruz y Oaxaca son notablemente mas terciarias, toda
vez que alcanzan niveles caracterfsticos de los inicios del siglo XXI

(cuadro 1.6). Al parecer, la elevada hegemonfa terciaria existente
en las ciudades preindustriales reaparece en las urbes posindus
triales, evidenciando la dialectica de la estructura productiva en

su transici6n sistemica,

Finalmente, la concentraci6n de los sectores econ6micos de la
Ciudad de Mexico segun poblaci6n trabajadora en relacion con

la Nueva Espana, las ciudades y subdelegaciones, y las cinco ciu

dades, es muy considerable. Respecto a la Nueva Espana, que es

el indicador mas robusto, la capital absorbe 5.6% de los trabajado
res totales, 3.4% de los agrfcolas, 16.5% de los manufactureros y
24.2%.de los del sector terciario (cuadro 1.7). De esta suerte, a pesar
de tener 2.2% de la poblaci6n total, en 1790 representa una super
concentraci6n de casi una cuarta parte de los trabajadores terciarios
de la Nueva Espana, prefigurando la elevada concentraci6n en este

sector que adquirirfa en el siglo xx. Los antecedentes hist6ricos son

verdaderamente sintomaticos del futuro de la concentraci6n de las
actividades econ6micas en la Ciudad de Mexico, especialmente en

las actividades de servicios.
El principal obstaculo para el desarrollo econ6mico de la Nue

va Espana -ademas de la desacumulaci6n de capital que repre-

Cuadro I.7

Ciudad de Mexico: poblaci6n trabajadora respecto del total colonial,
de ciudades y de ciudades mas subdelegaciones, 1790

(porcentajes)
Total Primarur Secundarior Terciario'

Ciudad de Mexico/ total colonial 5.6 3.4 16.7 24.2

Ciudad de Mexico/ total ciudades
mas subdelegaciones 31.4 24.7 48.6 39.5

Ciudad de Mexico/ total ciudades 69.4 72.2 68.9 62.9

Fuentes: cuadros 1.4 y 1.5.
a Tributaries, labradores, mineros y jomaleros.
b Fabricantes y artesanos.

<Religiosos, empleados del Estado, nobleza, letrados, estudiantes, escribanos,
dependientes del foro, con fuero militar, comerciantes, medicos, cirujanos, barberos

y sangradores, abogados, pulperos, corredores y notarios.
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sentaba la relaci6n de subordinaci6n- estaba ubicado en el sedor

terciario: "la ausencia de un efectivo sistema de transportes y co

municaciones", pues "el gobierno, no obstante sus sustanciales
aumentos de ingresos, invertia muy poco para expandir 0 mejorar
el sistema" (Gamer y Stefanou, 1993: 1 y 179). La gran ausencia de
rios navegables y la escasa utilizaci6n de las vias maritimas para
la comunicaci6n interna, asi como la insuficiencia de caminos
adecuados y los altos costos del transporte, fueron factores que
imposibilitaron acrecentar la producci6n mercantil y expandir los
hinterlands locales hacia la conformaci6n de un mercado nacional.
La cuesti6n de la penuria de las condiciones generales de la pro
ducci6n, desde entonces, deberia considerarse prioritaria para
entender los obstaculos al desarrollo econ6mico.

INSUFICIENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PRODUCCI6N

EN LA CIUDAD DE MEXICO

Las condiciones generales de la producci6n (CGP) son "todas aquellas
condiciones materiales que han de concurrir para que el proceso de

trabajo se efectue", pero que no forman parte de los medios de pro
ducci6n intemos de las empresas. Este tipo de condiciones hace un

siglo y medio estaban formadas "por la tierra misma, que es la que
brinda al obrero ellocus standi y a su actividad el campo de acci6n";
"Otros medios de trabajo de este genero, pero debidos ya al trabajo
del hombre, son, por ejemplo, los locales en los que se trabaja, los

canales, las calles, etc." (Marx, 1968: 133).
De 10 anterior se desprende que las CGP son naturales y construi

das. Estas ultimas se subdividen en medios de trabajo orientados a la
acumulaci6n de capital (circulaci6n y producci6n) y medios de con

sumo colectivo dirigidos a la reproducci6n de los trabajadores (Gar
za, 1985: 205-206). Actualmente, los primeros pueden ejemplificar
se con la infraestructura electrica, de hidrocarburos, hidraulica, de

transportes y de telecomunicaciones, mientras que los segundos
estarian representados por el aparato educativo, de salud, vivienda,
servicios y equipamiento publico, entre otros. Sin embargo, en la
Nueva Espana eran mucho mas limitadas y los primeros se circuns
cribian al sistema de caminos y los puertos, y los segundos se cen-
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traban en la trama urbana misma, donde destacaban para atenci6n
de la poblaci6n edificaciones de salud, educaci6n y sanidad.

En esta segunda secci6n se toma como punto de partida el
desarrollo comercial y protoindustrial de la Ciudad de Mexico, a

partir de 10 cual se introducen el sistema de caminos, transportes
e hidraulico, para continuar con su funci6n basica como centro de
abasto y el intento modemizador de su estructura urbana. En for
ma por demas preliminar, se trata de evidenciar el papel crucial

que desempefian las CGP en la transici6n de ciudad mercantil a

capitalista fabril.

Cardcter mercantil y protoindustrial

La naturaleza de las ciudades protoindustriales y la funci6n gene
ral que cumplen en las economias mercantiles constituyen las bases
de la Revoluci6n Industrial europea y americana. Esto no ocurre

como mera evoluci6n lineal, sino que se tienen que sentar las bases

para el transite de una ciudad tradicional mercantilista hacia una

modema industrial (Sjoberg, 1960: 6). Parad6jicamente, a pesar de

que las ciudades elevan en forma muy significativa su participaci6n
industrial con el advenimiento del capitalismo fabril del siglo XIX,
nunca llega a superar la importancia de las actividades de servicios.
En una segunda fase, que se puede denominar capitalismo tercia
rio y que emerge durante la segunda parte del siglo YX, las activi
dades de servicios retoman de manera verdaderamente abruma
dora su importancia en la economia posindustrial.

La protoindustria, no obstante, predomin6 en el abastecimiento
de los grandes mercados europeos desde el siglo XIV hasta el XVIII.

Desde el punto de vista hist6rico, la polemica acerca de su importan
cia como elemento decisivo en el fomento del crecimiento urbano

adquiere significaci6n, ya sea como un estadio en la secuencia
hist6rica del sistema capitalista, 0 como un engranaje que coexisti6
con otros sistemas de producci6n que modificaron los modelos de
las economias tradicionales en las que la tierra, el trabajo y los
instrumentos de producci6n estuvieran en proceso de liberaliza

cion, es decir, en vias de ser incorporadas al mercado (Heilbroner,
1972: 9-43). Asi, la protoindustria puede ser caracterizada como



74 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

"industrializacion previa a la industrializacion", localizada en areas
urbanas y rurales en las que su poblacion "vivia de la produccion
manufacturera masiva dirigida a los mercados interregionales 0

internacionales" (Kriedte, 1986: 19).
Se ha planteado que la "clave del desarrollo urbano" de la

Ciudad de Mexico fue el "dominio de los campos circundantes",
proveedores de alimentos, materias primas y poblacion, adaptan
do 1a teoria norrnativa del1ugar central (Hassig, 1990: 13). Ademas,
para interpretar 1a distribucion de las actividades economicas del
Mexico central se utilize el modelo de lugares concentricos de Von
Thunen (Thiinen,1966). En esta investigacion se considera que este

tipo de enfoques se apoyan en supuestos irreales que los invalidan,
ademas de que suponen 10 que quieren probar. En contrapartida,
se establece como tesis que 1a construccion paulatina de un con

junto creciente de condiciones generales de la produccion es la base
estructural que explica la configuracion del espacio economico y
el papel de dominacion de una 0 de algunas cuantas ciudades.

En la Ciudad de Mexico este proceso se inicia desde la cons

truccion de las calzadas y canales para comunicar a la capital
mexica con el area circundante, 10 cualle permitio el transite del
comercio interregional hacia los mercados de Tenochtitlan y Tla
telolco (Hassig, 1990: 69). Esta concentracion demografica y eco

nomica, asf como la infraestructura urbana y de comunicaciones

y transportes, permitio la continuidad del predominio politico y
economico de la Ciudad de Mexico a raiz de la conquista espano
la en 1521 (Sjoberg, 1960: 63).

La Ciudad de Mexico en el siglo XVIII presenta los rasgos co

munes de las ciudades comerciales y protoindustriales. Quiza el
mas distintivo de todos sea la diversificacion de las actividades
economicas, y su historia puede leerse, como en otros casos, "segun
la acumulacion de funciones" (Herlihy, 1981: 118). Es probable que
las tecnicas clasificatorias de la actividad economica que son utili
zadas en el estudio de las economias industriales y posindustriales
deban matizarse y ponerse a prueba en la experiencia preindustrial
(Rodriguez, 1995: 153-164).

La Ciudad de Mexico concentro y controlo las actividades
comerciales de la Nueva Espana gracias al privilegio real que Fe

lipe II le concedio al otorgarle una institucion creada ex profeso en
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1592: el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de Mexico.
El gremio de mercaderes fue, durante dos siglos, el unico "organo
de conciliacion y diligencia judicial en materia mercantil", ade
mas de que ejercia el monopolio de la representacion de todos los
comerciantes novohispanos (Valle, 1997: 10). El espacio comercial
de la Ciudad de Mexico se extendia hacia las rutas trasatlanticas de
las naves espafiolas que la vinculaban con Sevilla y Cadiz, asi como

en el oceano Pacifico con la ruta del Almirantazgo del Sur con Peru

y el Galeon de Manila, que desembarcaba en Filipinas y la enlaza
ba con el comercio asiatico, fundamentalmente con el chino (Souto,
2001: 28-33; Nakamura, 2000).

Abastecimiento de agua y caminos reales

Las CGP construidas pueden subdividirse en condiciones generales
de la circulacion y medios de produccion socializados (Garza, 1985:

208). El sistema de caminos novohispanos conforma una condicion

general de circulacion por excelencia, la principal de la colonia,
que se constituye en el andamiaje infraestructural del sistema de

transportes.
La Ciudad de Mexico ha fungido, desde sus origenes como

capital de la Nueva Espana, como el nodo principal en la organi
zacion espacial del territorio colonial y articuladora del sistema de
ciudades (Garcia, 2006: 63). Su capacidad para vincular funciones
territoriales complejas puede reconocerse en diversos planes, pero
uno de los mas significativos fue la definicion del trazo de los ca

minos coloniales, cuya expansion establecio su zona de influencia
en el conjunto de la Nueva Espana.

El Camino Real de Tierra Adentro, columna vertebral del sis
tema carretero, comunicaba a la Ciudad de Mexico con Santa Fe
en Nuevo Mexico. Su construccion se inicio en 1598 y tenia una

longitud de 2 560 kilometres, y fue la arteria principal hacia el
norte hasta 1882. Cruzaba los actuales estados de Mexico, Quere
taro, Guanajuato, San Luis Potosi, Aguascalientes, Zacatecas,
Durango, Chihuahua, para llegar a Texas y Nuevo Mexico. Exis
tieron cuatro vias troncales del Camino Real que unian a la Ciudad
de Mexico con Acapulco, Veracruz, Guatemala y Santa Fe. Obvia-
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mente, la ruta estaba disefiada en funcion de una orograffa escar

pada y los nodos fueron definidos por el establecimiento de centros

mineros, haciendas y presidios para la pacificacion del norte. No
se tiene informacion del costo de construccion de esta red principal,
pero fue con mucho la principal inversion del gobiemo colonial.

El camino de Toluca establecia el vinculo entre la capital no

vohispana y Michoacan y conectaba a estos puntos con la costa

oeste. Dos caminos relacionaban a la Ciudad de Mexico con Cuer
navaca y Cuautla y con el resto del Marquesado del Valle -usu

fructuado por Heman Cortes=-, y tenian como destino final dos

puertos en el Pacifico: Acapulco y Huatulco.
Puebla y Mexico tenian dos rutas directas y de ahi nuevamen

te existia una bifurcacion para establecer dos trayectorias: una que
se desviaba rumbo a Veracruz, pasando el valle de Atlixco, Perote,
Jalapa y Paso de Ovejas, y otra que pasaba por Orizaba y Cordoba

y que tarnbien tenia en el puerto de Veracruz su ultimo destino

(Gibson, 1981: 370; Valle, 2007: 2). Ambas trayectorias fueron cons

truidas y patrocinadas en forma erratica por diversos gobiemos
virreinales y supusieron diversas fases constructivas y confiictos
entre diferentes grupos de interes.

La peninsula de Yucatan tenia su propio camino real desde

Campeche hasta Progreso, pero aunque pasaba por diversas juris
dicciones, su trazado "ponia de manifiesto [ ... J el dominio indis
cutible que la Ciudad de Mexico estaba ejerciendo desde un prin
cipio en estas nuevas provincias [ ... J era la capital virreinalla que
imporua reglas, la que provefa y, desde luego, la que recogfa la

plata u otros productos de la tierra" (Garcia, 2004: 50).
Una dificultad mayor fue la provision de fuerza de trabajo para

la construccion de la infraestructura de caminos. Durante los si

glos XVI Y XVII las autoridades locales y virreinales hicieron uso del

tequio, del servicio personal y del trabajo obligatorio asignados a

los pueblos de indios (Guarisco, 2003: 33). Para el siglo XVIII la esca

sez de mano de obra oblige al uso de trabajo asalariado, 10 cual

supuso un alto costo, tanto para comerciantes y hacendados como

para los ayuntamientos.
El "patron de articulaciones regionales" existente permitio

cierta integracion de ciudades y regiones novohispanas hacia el
exterior y entre ellas, siendo el sector mercantil y los servicios de
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transporte (arrieria) los que aglutinaron el espacio en funcion de
circuitos comerciales (Ibarra, 2000; Romero y Jauregui, 2003: 171).
La pertinencia de estas rutas se manifiesta en que fueron seguidas
en el disefio de los ferrocarriles y carreteras en los siglos XIX Y XX.

El sistema de caminos anteriormente esquematizado constitu

yo la CGP principal de la Nueva Espana, 10 que posibilit6la circu
laci6n mercantil y, con ello, la supremada del sector terciario en el
contexto economico de fines del periodo colonial. Sin embargo, la
red caminera fue insuficiente para integrar vastas regiones del
territorio colonial para promover la mercantilizacion de su produc
cion, con 10 que se inhibi6la expansion de los mercados. La Ciudad
de Mexico, no obstante, como asiento del comercio monopolista y
por ser la urbe mejor comunicada, se perfila a ser la mejor opcion
de localizacion para el establecimiento de las actividades econo
micas en el Mexico independiente.

La obra hidraulica de la cuenca de Mexico

La ingenieria prehispanica creo una tipologia extensa y compleja
de obras diversas y complementarias en las ciudades lacustres de
la cuenca de Mexico, y alcanz6 su maximo desarrollo en Tenochti
tlan. El conjunto de obras de ingenieria hidraulica funcionaba de
manera integral antes de la llegada de los conquistadores, y todas
ellas constituyen, junto con los templos -entre los que destacaba
el Templo Mayor-, calzadas, plazas y viviendas que simboliza
ban el poder azteca, las obras sobre las cuales se erigiria la ciudad

espanola.

La infraestructura hidraulica en la ciudad espanola

La "muy noble, insigne y muy leal e imperial Ciudad de Mexico"
se funda en 1521 sobre las ruinas de Tenochtitlan. La vulnerabilidad
del modelo urbanistico hispano se manifesto en diferentes planes:
los canales que cruzaban la ciudad eran considerados mas bien
obstaculos que vias de comunicaci6n y, por tanto, fueron cegados;
su subsuelo blando construido con el sistema de chinampas no
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soportaba el peso de edificios de piedra; el sistema de protecci6n
de inundaciones a traves de diques y calzadas fue destruido du
rante la guerra de conquista y ella quebrant6 estas obras de inge
nieria hidraulica: los solares para recompensar a los soldados, asi
como la creaci6n del sistema de encomiendas, redefinieron los usos

de suelo y el valor de la tierra para la producci6n agricola y gana
dera, asi como para las edificaciones urbanas; la posesi6n y tenen

cia de la tierra fue privilegiada sobre el valor del agua, por 10 que
la desecaci6n de pantanos y lagunas se considero una prioridad.
De esta suerte, "se produjo una creciente contradicci6n entre las
medidas protectoras de la Ciudad de Mexico y la conservaci6n de
las funciones utiles del agua: para la agricultura y pesca y para el
-de la cultura lacustre de la cuenca" (Connolly, 1997: 200).

Ello signific6 que la capital novohispana sufriera una serie de
calamidades por los embates de las inundaciones. Para enfrentarlas,
el virrey de Mendoza mand6 realizar un acopio de los conocimien
tos acumulados en ingenieria hidraulica indigena mediante la recu

peraci6n oral y documental de las tecnicas empleadas y los tipos
de obras realizadas por los naturales. Otros virreyes, como Luis de

Velasco, reconstruirian en su ejercicio algunos de los diques que
contenian las aguas dellago de Texcoco, como aquel que original
mente fue disenado por Ahuizotl, que provenia del Tepeyac y des
embocaba en San Lazaro, en la Ciudad de Mexico (Palerm, 1973).

El"mar Texcucano" se desbordo en multiples y terribles ocasio
nes a principios del siglo XVI y en el XVII, ocupando durante la terce

ra decada de ese siglo la mayor parte de la zona urbana de la capital
novohispana. Con sus calles anegadas y convertidas en canales, la
Ciudad de Mexico sufri6 la catastrofe de no tener una forma de

proteger su superficie urbanistica contra las inundaciones.
Las autoridades espafiolas estudiaron diversos proyectos de

desecaci6n de los lagos y eligieron el propuesto por Enrico Marti
nez. Este se comenz6 a construir entre 1607 y 1608, abriendo un

socavon en Huehuetoca como desague artificial de la cuenca; de
este modo se desviarian las aguas del rio Cuautitlan hacia el cauce

del Tula. Para tal efecto era necesario realizar un canal entre Zum

pango y Huehuetoca. En menos de un afio, la fuerza de trabajo de
miles de indigenas -reclutados forzosamente para ello-logr6la
apertura de un canal de seis kilometres. A la altura del pueblo de
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Huehuetoca cruzaba un tunel de 6.5 kil6metros de largo por 54 me

tros en su punto mas bajo, y se perforaron 42 pozos que dejaban
penetrar aire y luz.

La obra de ingenieria de Enrico Martinez fue considerada

paradigmatica en el mundo preindustrial, pero su culminaci6n
fue postergada tanto por los defectos de construcci6n del socav6n
como por las inclementes condiciones laborales, con su enorme

mortandad de trabajadores. En la decada de 1620 el socav6n fue
clausurado por 6rdenes del virrey marques de Galves, pero como

resultado subieron las aguas del lago de Texcoco, dejando muy
vulnerable a la capital.

La pertinencia de la obra de Martinez y el desatino del virrey
al clausurarla tendrian en la inundaci6n de 1629 uno de los claros

ejemplos de 10 que podia ocurrir sin el desague. Aguaceros torren

ciales agitaron las aguas dellago de Texcoco, con 10 que se rompie
ron los diques defensivos de la Ciudad de Mexico y se inundaron
las calles: "5610 quedaron en seco la Plaza Mayor y la del Volador ...

por las demas calles fue preciso circular en canoas" (Humboldt,
1946, t. II: 241). Durante cinco afios los habitantes y autoridades
civiles y religiosas enfrentaron peste, muerte y destrucci6n y un

terrible problema de desabasto; como consecuencia, la poblaci6n
asentada en los barrios indigenas fue arrasada.

Pese a las calamidades, la capital novohispana permaneci6 en

su sitio, en buena medida por las presiones ejercidas por los grupos
de poder acantonados en la urbe y que privilegiaron sus intereses
sobre las necesidades sociales. Fue durante esos terribles afios de

anegamiento cuando las autoridades coloniales previeron la posi
bilidad de trasladar la capital a tierra firme, alejada de la ribera del

lago, tal como fue dispuesto por el rey. Una de las razones mas

importantes para evitar el traslado de la capital novohispana fue
ron las perdidas econ6micas que ella representaba, pues el valor
estimado de la ciudad fue de "veinte millones de pesos" (San Vi

cente, 1990: 147).
En posteriores inundaciones se volvi6 a ponderar la pertinen

cia de la evacuaci6n de autoridades y pobladores. Segun esta

misma fuente, a mediados del siglo XVII, "haciendo nuevo avahio,
se ha1l6 haber crecido tanto, que valia ya cincuenta millones, de
modo que creci6 un mill6n por cada afio", Tomando la mitad de
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esa cifra como un referente de crecimiento anual de sus "fabricas,
asi en 10 primoroso como en 10 dilatado", hacia 1768 se calcu16 el
valor en 115.5 millones de pesos (San Vicente, 1990: 147). Tales eran

las magnitudes de valor de este incipiente capital social que cons

tituia la urbe y que le permitia albergar a 112 mil almas en 1772

y conformar el centro politico y religioso de la Nueva Espana.
En 1637 el virrey marques de Cadereyta decidi6 convertir el

tune 1 de Huehuetoca en canal abierto. La obra concluyo en 1798,
casi dos siglos despues de haberse iniciado.

La infraestructura de distribuci6n de agua potable

Fue en el siglo XVII cuando el aumento de poblaci6n de la capital
novohispana oblig6 a las autoridades coloniales a construir acue

ductos y una red de distribuci6n de agua por medio de fuentes

publicas, Siguiendo los principios prehispanicos, se construy6 una

red de aprovisionamiento de agua mediante acueductos a tajo
abierto, aprovechando los manantiales de los alrededores, como

fue el caso del acueducto de Chapultepec. Este se convirti6 en un

eje de la urbanizaci6n colonial precisamente por su traslado de

agua y por la posibilidad de drenar 0 desviar su contenido duran
te su recorrido hacia huertos, obrajes, molinos y caserios de nuevos

avecindados.
Otro acueducto provenia del ojo de agua ubicado en Santa Fe,

a 14 kilometres de la ciudad. Desembocaba en Tacubaya, en Molino
del Rey, y Hegaba hasta el convento de Santa Isabel, despues de re

correr una arqueria "de mas de novecientos arcos", Hamada de la

Tlaxpana, y remataba en una caja real en el puente de la Mariscala.
El ayuntamiento de la Ciudad de Mexico fue el encargado de

dotar de agua potable a la capital. Para el efecto, daba manteni
miento a los dos acueductos mencionados y se encargaba de con

servar en buen estado 28 fuentes publicas y las 505 tomas privadas
de conventos, casas solariegas y negocios. La ciudad contaba con

11 059 varas de cafieria que beneficiaban sobre todo al area central,
habitada por poblaci6n espanola (Tortolero, 2000: 43).
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Los caminos de acceso a la ciudad

Ala Ciudad de Mexico se ingresaba a fines del siglo XVII por cuatro

calzadas de origen prehispanico y tres mas construidas durante el

periodo colonial: la de Guadalupe, ubicada al norte y que, por
tanto, vinculaba a la Ciudad de Mexico con el Camino Real de
Tierra Adentro; al poniente la de Tacuba y la de Chapultepec, y la
de San Anton 0 San Antonio Abad, localizada "al medio dia", es

decir, hacia el sur (Ramirez, 1976: 51-53). El lado oriente estaba
comunicado con el resto del entomo lacustre a traves de canales y
acequias, desde los cuales se comunicaba con Texcoco, Iztapalapa,
Xochimilco y Chalco, para nombrar las poblaciones mas importan
tes de Ia cuenca. Las calzadas de la Piedad y Santiago vinculaban
ala urbe con el poniente y fueron construidas por diversas autori
dades coloniales (Vetancourt, 1990: 44).

Los diversos proyectos de reconstruccion de calzadas se ini
ciaron desde el siglo XVII con objeto de recuperar su funcion primi
genia como diques, contenedores de las aguas provenientes del

lago de Texcoco y tambien como vias de comunicacion terrestre,
dandoles asi "mayor importancia a sus medios de defensa" (Ra
mirez, 1976: 50).

La comunicacion terrestre de la urbe requeria la construccion
de caminos para hacer posible el desarrollo de sus actividades
economicas al generar las condiciones necesarias para la circulacion
de mercancias, insumos y mana de obra, pero no fue un tema toral

que fuese atendido como politica publica. La nocion de las vias y
calles como espacios publicos fue concebida en forma muy tardia
en el periodo colonial, y correspondio a la reforma urbana borbo
nica introducir las medidas necesarias para embellecer calles y
avenidas, unicamente como forma de modernizacion urbana.

En sintesis, la obra hidraulica de la cuenca de Mexico, junto
con la continua edificacion de la capital, fueron un conjunto de
obras iniciadas ancestralmente que se fueron ejecutando a 10

largo de los siglos por sus diferentes pobladores y gobemantes.
Se concluye que la construccion secular de un conjunto complejo
de obras infraestructurales en una ciudad, en relacion con su

tiempo, son fundamentales para el desarrollo de la economfa.
La emergencia de empresas capitalistas requiere un andamiaje de
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condiciones generales de la produccion y circulacion de mercan

cias que constituyen un capital social indispensable para la acu

mulacion de capital privado en el proceso de produccion de
bienes y servicios.

Arrieria como servicio general de la circulacion

Ala Revolucion Terciaria, iniciada desde mediados del siglo xx, Ie
sera consustancial una nueva categoria denominada servicios ge
nerales de la produccion (SGP). En analogia con las CGP, son todos
los servicios requeridos para que el proceso de trabajo se efectue,
pero que no son internos de la empresa, aunque se puedan propor
cionar de manera mercantil por otras firmas 0 por el Estado. Este
es precisamente el caso del sistema de transporte, que surge histo
ricamente como el primer SGP, al cual se Ie iran agregando con el

tiempo nuevos servicios generales hasta llegar a la actual sociedad
telematica.

En el siglo XVII, conforme se fue expandiendo la ganaderia, las
recuas de mulas confirmaron ser el medio de transporte idoneo y
la arrieria prevalecio tambien por el mal estado que guardaban los

caminos, pues pocos eran transitables para las carretas (Suarez,
1994: VI). En ocasiones, el camino real entre Mexico y Veracruz

podia hallarse en un estado optimo, pero la situacion de los cami
nos empeoraba continuamente y para el siglo XVIII las deficiencias
acumuladas en la infraestructura carretera del pais constituyeron
"uno de los principales obstaculos para el florecimiento del trafico
comercial" (Garza y Pescador, 1992: 6).

La eficacia relativa de la arrieria se anulaba con el sistema al

cabalatorio, pues imponia fuertes gravamenes que elevaban los
fletes de los productos: "El gobierno virreinal [ ... J nunca reinvirtio
en la red de caminos los ingresos fiscales que am colectaba, por 10

que los aranceles se convirtieron en una via para transferir recursos

del comercio a otros sectores" (Garza y Pescador, 1992: 8). Los ca

minos no fueron considerados una obra publica responsabilidad
exclusiva del Estado, y tanto los particulares como las corporacio
nes intervinieron en su insuficiente desarrollo, sin contar con un

proyecto definido.
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En ese contexto, el traslado de mercancias resultaba por 10

general costoso y la distancia elevaba el precio del flete hasta 25%
del valor del producto (Jauregui, 2004: 31-32). El paso por las adua
nas trababa el flujo de los convoyes de mulas y retardaba mas el
recorrido de los arrieros con las mercancias. Por ejemplo, el trasla
do de mercancias orientales traidas a la Nueva Espana por la Nao
de China ocupaba a los arrieros 16 dias de camino por el cruce de
rfos y por montafias y la supervision de la carga y el pago corres

pondiente de distintos impuestos en las cuatro aduanas que se

localizaban en la ruta Acapulco-Mexico (Jauregui, 2004: 35).
El monto de inversion que suponian la compra, la reposicion,

el mantenimiento, el embalaje y la administracion de las recuas,

restringio la entrada de transportistas. Fueron los miembros del
Consulado de Comerciantes de la Ciudad de Mexico y los nobles

novohispanos los principales empresarios del negocio transportis
ta, junto con los conventos propiedad del clero regular que poseian
haciendas y relaciones comerciales e institucionales suficientes para
centralizar desde la Ciudad de Mexico el funcionamiento del trans

porte en toda la Nueva Espana.
A fines del siglo XVIII la hegemonia de la arrieria como medio

de transporte en el territorio novohispano era incuestionable: entre

250 mil y 400 mil mulas poblaban los caminos reales y la carga en

transite era de 37500 a 60 mil toneladas. EI ruimero de trabajadores
oscilaba entre 64 mil y 80 mil, por 10 que en esta rama del sector

terciario se podria ubicar entre 1 y 1.3% de la poblacion trabajado
ra (Suarez, 1994: 256). Aunque espacialmente no se concentraban
en la capital novohispana, la mayoria de los arrieros se localiza
ban en varias poblaciones aledafias. Sin embargo, iniciando la
tendencia hacia la concentracion espacial de los corporativos mo

demos, las grandes empresas transportistas se concentraban en la
Ciudad de Mexico, y esta propensi6n espacial era un "fenomeno
alentado por la propia administracion virreinal alli asentada, que
otorgaba contratos de transporte, 10 que privilegiaba y proporcio
naba seguridad a estos empresarios" (Suarez, 2003b: 176). La su

basta de contratos de transporte para el traslado de azogue, plata
y cobre se realizaba en la capital novohispana.

El encarecimiento de los productos a causa del paso por res

guardos y aduanas entorpeci6la expansion mercantil pero, en una
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perspectiva de corto plazo, beneficia a la Corona y a los negocian
tes que dominaban el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de
Mexico, los cuales habian arrendado el ramo de alcabalas durante
115 afios (1639-1754). La construccion de garitas y una fosa que
rodeaban la capital colonial se logro gracias al financiamiento del
Consulado y a su hegemonia dentro del sistema tributario (Valle,
2007: 970; Torre, 1999).

En fin, las alcabalas fueron un impuesto oneroso para el consu

midor y complicado para el transportista, pero un ramo muy renta

ble para la institucion encargada de recaudarlo. Se carecia de la vision
de 10 importante que era destinar una parte sustantiva de los ingre
sos correspondientes para la expansion de las condiciones generales
de la circulacion, base material para la formacion del mercado na

cional, por 10 que este sistema tributario constituyo una verdadera
remora para el desarrollo economico de la Nueva Espana.

Centro de consumo y distribuci6n

El auge comercial y el incremento de los ingresos fiscales como

resultado de las reformas borbonicas impulsaron la creacion de un

sistema financiero centralizado en la Ciudad de Mexico y la conso

lidacion de su infraestructura comercial (Martinez et al.,1998: 8).
La capital era el centro de los almacenistas 0 grandes comerciantes
de productos de ultramar que habian monopolizado su comercio,
as! como el de la produccion local.

La mayoria de las mercancias importadas de Europa ingresaba
a la Ciudad de Mexico por la calzada del Tepeyac. Los mercados
o tianguis de San Juan y San Hipolito, el de Santiago Tlatelolco y
el de la Plaza Mayor cumplieron con la funcion de distribuir los

productos de la tierra y de ultramar entre la poblacion local (Valle
Arizpe, 1939: 304).

Indudablemente, la concentracion de las importaciones en la
Ciudad de Mexico supuso la existencia de grandes almacenes que
acopiaban mercaderias para ser redistribuidas en el resto del vi

rreinato: "La estadistica muestra que alrededor del 35% de las
mercancias europeas, e180% de las mercandas asiaticas y e135%
de las mercandas americanas se destinaron directamente desde los



NUEVA ESPANA Y CIUDAD DE MEXICO 85

puertos de importaci6n hacia la Ciudad de Mexico" (Nakamura,
2000: 7). Todas ellas desembarcaron en los puertos de Veracruz y
Acapulco, y fueron trasladadas directamente a la Ciudad de Mexi
co para su consumo interno y para la redistribucion hacia las

provincias del norte y el noroeste de la Nueva Espana. Pese a la

apertura comercial y al surgimiento de nuevos consulados en

Guadalajara y Veracruz, el Consulado de Comerciantes de la Ciu
dad de Mexico continu6 acaparando el mayor volumen de mer

candas importadas y "aunque la decadencia de los almacenistas

pudo haber tenido lugar, sin embargo, el poder mercantil como

conjunto de la Ciudad de Mexico seguia siendo impresionante"
(Nakamura, 2000: 7).

El equipamiento comercial de la Ciudad de Mexico se concen

traba en un radio de dos cuadras a la redonda de la Plaza Mayor.
El Parian era un gran conjunto de 180 "cajones" 0 tiendas grandes
dedicadas principalmente a vender mercancias importadas en

edificaciones de una planta localizadas en el suroeste de la plaza.
Al oeste del Parian se ubicaba el Portal de Mercaderes con tiendas

minoristas, y hacia el sur el Portal de Flores. En 1816 se hizo un

recuento de los establecimientos comerciales; resultaron en total
679: 30 almacenes (mayoristas de mercancias importadas), 188

cajones (minoristas de importaciones), 208 pulperias 0 tiendas de

vecindad, y 170 vinaterias. Estos establecimientos constituian 87.7%
del total, en el que las vinaterias eran 25% y daban un toque muy
europeo a la ciudad. Les seguian en unos cuantos establecimientos
las cererias 0 expendios de cera (9), locerias 0 tiendas de loza (2),
sederias 0 tiendas de telas importadas (7), librerias (6), entre otras

(Kicza, 1983: 8). La informacion notarial registra 876 vecinos que
eran comerciantes entre 1765 y 1800, de los cuales 133 se dedararon
duefios de un almacen (Sola-Corbacho, 2001: 615).

El capital comercial privado de este conjunto de negociaciones
era el mas importante de la colonia, pero su patr6n de acumulacion
futura no dependia unicamente de su desempefio y eficiencia in

dividual, sino del desarrollo de las condiciones generales de la

circulaci6n, cuyo principal responsable debia ser el gobierno vi
rreinal. Esta situacion hist6rica le imprime una determinacion
social al proceso privado de acumulaci6n de capital.
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Modernizaci6n de la infraestructura urbana

De acuerdo con el animo reformista de los Borbones y las autori
dades coloniales novohispanas, un signo inequivoco de la moder
nizacion seria la transforrnacion de los espacios urbanos. Para ello,
la Ciudad de Mexico requeria obras de infraestructura que redefi
nieran su morfologia, pero tambien la dotacion de servicios que
transformaran su fisonomia y el paisaje urbano. Asi, las obras de

empedrado, alumbrado, servicio de limpia de calles y acequias,
obras de desague para controlar el agua de la cuenca de Mexico,
fueron algunas de las acciones publicas que constituyeron la infra
estructura urbana. Esta politica parece corresponder a un "periodo
de euforia inversora", caracteristico de la Europa preindustrial
(Cipolla, 1989: 54).

La politica borbonica de modernizar el ambito urbano de la

capital se tradujo en una ordenacion del territorio con cambios en

la estructura y morfologia urbana para redefinir jurisdicciones y
tambien para un mejor control politico y social (la delimitacion de
cuarteles mayores y menores); en la reorganizacion administrati
va del ayuntamiento, del corregimiento y la reorganizacion gene
ral de la burocracia virreinal; en la introduccion de servicios pu
blicos como el empedrado, el alumbrado y la recoleccion de
basura; en el nuevo inventario cartografico de la ciudad y sus al
rededores mediante planos y mapas realizados ex profeso por
ingenieros militares y agrimensores profesionales; en la remode
lacion urbana con edificios publicos, iglesias al estilo neoclasico y
la construccion de nuevos paseos, plazas, fuentes y estatuas para
revitalizar y ordenar las actividades sociales; en la cuantificacion
de la poblacion a traves de censos, y en la formacion de recursos

humanos, en el fomento y la creacion de nuevos cuadros y cuerpos
de profesionales como engranajes de esta nueva maquina moder
nizadora establecida por el Estado. Estes fueron los principales
renglones atendidos para reconstituir y refrendar el papel prota
gonico de la capital novohispana en el contexto colonial, los cua

les le permitieron acrecentar su primacia como nodo de servicios
de primer orden.
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CONCLUSIONES: LOS SERVICIOS

EN UNA CIUDAD PROTOINDUSTRIAL

Desde cierta perspectiva macroeconomica podria considerarse que
el sector agricola era el predominante a fines de la Colonia, puesto
que absorbia 52.2% de la produccion (cuadro 1.2). Pese a ello, 96.5%
de sus bienes se consumia en el mercado interno, mientras que la
mineria exportaba 96.7% de la plata, constituyendo la base econo
mica que balanceaba el comercio internacional, basicamente con

Espana. Este intercambio era desigual por la situacion de domina
cion politica y militar, pues se tertian que enviar a la peninsula
"cargas generales" que ascendian a 14.1 millones de pesos en 1799,
magnitud que representa parte del monto anual de desacumulacion
de capital en la Nueva Espana, pesado lastre que imposibilitaba
un desarrollo economico significativo.

Al extraer el comercio y parte de los servicios (gobierno y
transporte) de la estructura productiva originalmente compuesta
solo por los sectores agricola, manufacturero y minero, parece
asombroso que el inexistente sector terciario absorba 27.7% del

producto y, desde una perspectiva cuantitativa, represente la se

gunda actividad de mayor importancia en la economia colonial.
Siendo que los grandes comerciantes, los profesionistas, la admi
nistracion virreinal y la Iglesia conformaban la elite rectora de la

sociedad, cualitativamente los servicios se convertian en el sector

hegemonico de la vida economica de la Nueva Espana, del cual

dependia el monto de la acumulacion de capital y, por ende, del
desarrollo de las fuerzas productivas.

Se ha concebido a las condiciones generales de la produccion
(CGP) como una fuerza social productiva. En la Ciudad de Mexico
de fines del siglo XVIII estas se hallaban constituidas por el sistema de
caminos e hidraulico y por los servicios de transporte en el plano
regional. En esta direccion, se conduye que la preeminencia de la
Ciudad de Mexico como ciudad preindustrial y centro comercial,
financiero, politico y administrativo a finales del siglo XVIII, fue
reforzada por su condicion de encrucijada de caminos coloniales

y su capacidad de penetracion territorial por medio de la arrieria,
principal medio de transporte en la Nueva Espana. El sector del

gran comercio de la Ciudad de Mexico, agrupado en el Consulado
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de Comerciantes, pudo aglutinar todas estas funciones complejas
gracias a una red de caminos, con la capital como nodo basico, y
que sirvieron para reforzar su calidad de principal ciudad mercan

til de la Nueva Espana.
El acopio y la redistribucion mercantil no fueron las unicas

funciones del consulado. Tenia tambien la capacidad de acumular

importantes cantidades de plata y circulante que facilitaron su

hegemonia economica sobre la Nueva Espana por medio del ere

dito, el avio y la refaccion a la agricultura, mineria y manufactura,
funcion que compartia con la Iglesia. De esta manera, las activida
des terciarias aglutinadas en la capital desempefiaron un papel
fundamental en el crecimiento economico de las postrimerias del

periodo colonial.
El efecto propulsor de este despegue, sin embargo, fue limita

do por la insuficiencia de las CGP, especialmente en caminos y
transportes. Y aunque la arrieria logro ser funcional en el contexto

geografico y espacial del territorio novohispano y permitio la ar

ticulacion de regiones lejanas con la Ciudad de Mexico, su alcance
fue restringido. Esto ocurrio tanto por la ineficacia de los caminos
como por el imbricado sistema tributario, basado en una extrema

recaudacion de aranceles que incrementaban significativamente el

precio de las mercandas, al elevar el ya considerable alto costa del

transporte.
La recaudacion tributaria no se plasmo en obras de infraestruc

tura de caminos. Por el contrario, freno la expansion economica,
puesto que implico el disefio de una logistica complicada para el

transportista, asi como la construccion de obras publicas para su

implantacion, como el resguardo de la capital novohispana y otras

aduanas interiores, en vez de expandir y mantener en buen estado
el sistema de caminos. Desafortunadamente, solo se ejercio como

medio de recaudar circulante para el detentador 0 responsable de
su cobro, ya fuere la propia autoridad hacendaria 0, por arriendo
del ramo, el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de Mexico.

El sistema tributario, en fin, no fue un instrumento para finan
ciar la construccion de las CGP, base para promover el desarrollo
economico, De esta suerte, al carecer las autoridades coloniales de
esta vision, se debilito la posibilidad de expandir el mercado inter
no y superar el rezago economico de la colonia. Como corolario, la
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concentraci6n de las CGP bajo la egida de la capital novohispana y
la omnipresencia de la oligarquia capitalina en todos los ambitos
de la sociedad, lograron unicamente su consolidaci6n como pri
mera ciudad del reino y centro de los poderes econ6mico, politico
y religioso.

En su formulaci6n mas general, se concluye que el caracter del

capitalismo mercantil trasplantado a la Nueva Espana desde la

peninsula iberica explica la supremacia de las actividades comer

ciales y de servicios en la conducci6n del proceso productivo y
social. Esto constituye la raiz del futuro predominio de los servicios
en la segunda parte del siglo xx. Se trata de la edificaci6n de los
cimientos de un mundo posindustrial imposible de imaginar en

las postrimerias del siglo XVIII, pero que el analisis historico-estruc
tural permite entender en toda su complejidad desde su genesis.
De esta manera, sera posible desentrafiar los ineditos desafios

cognoscitivos que la Revoluci6n Terciaria representara durante
todo el siglo XXI.
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II. SERVICIOS FISCALES
Y FINANCIEROS DEL CONSULADO
DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD

DE MEXICO, SIGLOS XVII Y XVIII

Guillermina del Valle Pav6n*

La Ciudad de Mexico era ellugar de residencia y negociacion de los
mercaderes' mas acaudalados de Nueva Espana, quienes concen

traban el comercio al por mayor de bienes del exterior y de la colonia.
Su principal actividad consistia en abastecer a la produccion minera
con credito en dinero y mercancias, can el fin de concentrar ellos la

plata para realizar los intercambios de manera ventajosa. Asimismo,
producian los bienes agricolas y ganaderos para comercializarlos,
ademas de que financiaban la elaboraci6n de manufacturas y de
bienes indigenes. Para llevar a cabo sus actividades recibian presta
mos y depositos a interes, al tiempo que fungfan como acreedores
de tratantes, mineros y oficiales reales, entre otros. El control de la

plata y el tendido de redes de negocios basadas en lazos familiares,
de paisanaje y clientelares favorecian los intercambios que realizaban
los mercaderes en Nueva Espana, asi como en los principales ruicleos
mercantiles del Imperio Espafiol,

El poder economico, social y politico que detentaban los mer

caderes de Mexico se consolid6 mediante su asociaci6n en el Con
sulado de Comerciantes de la Ciudad de Mexico. Este fue uno de
los cuerpos mas influyentes de la Nueva Espana, tanto por los

* Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora (gvalle@rnora.edu.rnx).
I En el Antiguo Regimen se llamaba mercaderes a "los que cargan y venden

por grueso y trafican para esto de unos Reynos a otros por mar 6 por tierra" (SoI6r
zano y Pereira, 1972: 63).
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privilegios juridico-politicos que le concedio el monarca como por
las funciones fiscales y financieras que desempeno, Considerando
la importancia primordial de los mercaderes en la provision de
bienes y credito a la mineria y su papel como productores, el pre
sente capitulo tiene dos objetivos: 1) analizar el papel del consula
do en la administraci6n del derecho de alcabalas, que gravaba la

compraventa, la circulacion y el trueque de mercancias en el dis
trito fiscal de la Ciudad de Mexico, y 2) describir la forma en que
los representantes del cuerpo mercantil operaron como interme
diarios financieros de la real hacienda en la primera mitad del si

glo XVIII. Como se vera, los dos temas que se abordan guardan una

estrecha relaci6n. El monarca otorg6 al consulado el arrendamien
to de la gesti6n del derecho de alcabalas y, con el prop6sito de
conservar dicho privilegio, el cuerpo mercantil apoy6 financiera
mente las campanas belicas de la corona concediendo emprestitos
millonarios, cuyos servicios y restituci6n se pagaron con los pro
ductos del mencionado gravamen.

CONFLICTOS POR LA GESTl6N DE LAS ALCABALAS

EN EL SIGLO XVII

La concentraci6n de la actividad mercantil y financiera de la Nue
va Espana en la Ciudad de Mexico determine que los mercaderes
avecindados en ella realizaran las principales transacciones y cen

tralizaran los grandes capitales. La necesidad de que en su calidad
de mercaderes se comprometieran a pagar las alcabalas otorgando
una fianza en garantia para tal fin, hizo imprescindible su partici
paci6n en la administraci6n del gravamen. A continuacion se

examina la primera etapa en la que el consulado en que se agru
paban dichos mercaderes colabor6 con el ayuntamiento de Mexico
en la gesti6n de la renta de alcabalas. Este periodo, que comprende
la mayor parte del siglo XVII, se caracteriza por la resistencia que
present6 el cuerpo mercantil a satisfacer el gravamen sobre los
intercambios, fundamentalmente a raiz de que este se fue incre
mentado sin el consenso de los mercaderes.

A fines del siglo XV, cuando la naciente monarquia hispana
carecia de una estructura fiscal consolidada, deleg61a recaudaci6n
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del ramo de alcabalas a los concejos municipales de Castilla, a

cambio del pago de una renta anual. Por medio del denominado
encabezamiento, que era una forma de arriendo, la Corona cedia el
cobro del gravamen a los cabildos, porque eran la cabeza de los
distritos fiscales y los representantes legales de los contribuyentes.
Los cabezones se establedan por periodos determinados, en los

que los cabildos pagaban una anualidad, menor al rendimiento de
la contribucion, porque ternan que sostener el aparato de gestion
y vigilancia requerido para cobrar el impuesto. En esta forma la
real hacienda garantizaba una renta segura por concepto de un

gravamen dificil de cobrar.s
En la Ciudad de Mexico la alcabala se introdujo en 1575, una

vez que se vencio la fuerte oposicion que, durante varias decadas,
habia presentado la oligarquia para satisfacerla (Valle, 2002: 531,
532). La recaudacion directa por parte del erario virreinal resultaba

muy problematica, a causa de la practica generalizada del contra

banda y la evasion fiscal, asi como de la acumulacion de adeudos

por largos periodos. En el territorio de la Ciudad de Mexico el
contrabando se facilitaba de manera particular porque se ubicaba
en medio de una zona lacustre y el distrito de la urbe carecia de

muralla, u otro obstaculo, que restringiera el acceso de las nume

rosas canoas que navegaban en su entomo.

En razon de los problemas mencionados, por orden de Felipe II,
el virrey propuso al cabildo de Mexico en 1576 que se hiciera cargo
de encabezar las alcabalas de la jurisdiccion de la ciudad capital.
La iniciativa no progreso, posiblemente porque los mercaderes,
que eran los principales contribuyentes y quienes podian otorgar
la fianza requerida para administrar la renta, caredan de represen
tacion para participar en las negociaciones. Es probable que este

hecho influyera en el rey para que autorizara la ereccion del con

sulado, ya que una vez que este fue instituido, en 1594, se iniciaron
las negociaciones para establecer el primer cabezon (Valle, 2002).
Las negociaciones del primer cabezon se llevaron a cabo entre el

virrey y la real hacienda, por una parte, y la ciudad y el consulado,

2 El regimen de encabezamiento de la alcabala fue introducido en 1494 por los

Reyes Cat6licos en algunos pueblos de Castilla y su aplicaci6n se extendi6 paula
tinamente hasta 1535, afto en que se otorg6 el primer encabezamiento general
(Sureda, 1949: 176, 198; Artola, 1982: 40-52).
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por la otra, y concluyeron en 1601. Entonces se definieron las con

diciones del contrato, entre las que se destacan su duracion, el
monto de la renta anual y la [urisdiccion alcabalatoria. Mientras
estuvo vigente el sistema de encabezamiento, la tarifa de la alca
bala se tuvo en cuenta como referencia para establecer el monto de
la anualidad (Valle, 2003: 45-47; Valle e Ibarra, 2004). En el cua

dro 11.1 puede verse la informacion basica sobre los cabezones

vigentes entre 1602 y 1753.
La participacion del Consulado de Comerciantes en la gestion

de las alcabalas era imprescindible. El prior y los consules, que eran

los representantes y jueces de la corporacion, conocian las transac

ciones que realizaban sus miembros y, a traves de estes, las del
resto de los comerciantes y artesanos de Mexico, a quienes otorga
ban credito en dinero y mercandas para realizar sus negocios
(Hoberman, 1991: 127-131). Ademas, los mercaderes que se ubica
ban a la cabeza de la corporacion podian aportar la elevada fianza

que exigia el real erario para garantizar el pago de la renta. Por su

parte, el consulado se interesaba en participar en la recaudacion

para evitar que el cabildo recargara a sus miembros el gravamen
y facilitarles el pago de la contribucion. En los tres primeros cabe
zones (1602-1643), el cuerpo mercantil se hizo cargo de recaudar el

impuesto a sus miembros, a los comerciantes que no pertenecian
ala corporacion y a los artesanos (Hoberman 1991: 191-196; Valle,
2003: 45-47).

Aun cuando el sistema de encabezamiento presentaba ventajas
para el patrimonio real, la delegacion de la gestion de las alcabalas
en corporaciones cuyos representantes eran a la vez administrado
res y contribuyentes propicio la evasion y el recargo del gravamen
en otros causantes. Los representantes del consulado y sus allega
dos se dedicaban a la compraventa de ultramarinos y bienes de la
tierra, asi como a la produccion agricola y ganadera, mientras que
algunos de los regidores produdan ganado, granos, harina y azu

car para el abasto de la Ciudad de Mexico (Porras, 1982: 173-478;
Pazos, 1999: 335-377). El fraude fiscal por parte de los administra
dores era posible, en gran medida, porque las condiciones de los
contratos de arrendamiento de los cabezones que se negociaban
con la autoridad real tenian un caracter general y ambiguo (Smith,
1948; Hoberman, 1991).
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Cuadro ILl
Encabezamientos del ramo de alcabalas en Mexico, 1606-1753

Gastos
Cabezon Periodo Administracion % Renta administrativas

I 1602-1616 Ayuntamiento 2 77000

II 1617-1631 Ayuntamiento 2 91000

III 1632-1638 Ayuntamiento 4 180000

1639-1643 Ayuntamiento 6 254800

1644-1646 Consulado 6 254800

IV 1647-1661 Consulado 6 270275 15000

V 1662-1672 Ayuntamiento 6 270275 15000

1673-1676 Consulado 6 273000 15000

1677-1693 Administracion de la real hacienda

VI 1694-1708 Consulado 6 260000 28000

VII 1709-1723 Consulado 6 280000 34000

VIII 1724-1738 Consulado 6 280000 34000

IX 1739-1753 Consulado 6 280000 34000

Fuentes: Hoberman, 1991, y Valle Pavon, 1997.

Poco despues del inicio del primer contrato de arrendamiento

surgieron diferencias a causa de los adeudos de la renta. En la

negociacion del tercer cabezon, el cabildo atribuyo al consulado
las deudas de los dos primeros y se opuso a que participara en la

administracion, con el argumento de que imponia a sus miembros

gravamenes menores e incrementaba las tarifas de otros grupos
de causantes (Hoberman, 1991: 193, 208, 209; Valle, 1997: 59-65).
No obstante, el consulado mantuvo su posicion por su capacidad
para recaudar la alcabala.

El establecimiento del tercer cabezon alcabalatorio se dio en el
marco de la aplicacion del proyecto Union de Armas, mediante
el cual Felipe IV se propuso distribuir los gastos militares y admi
nistrativos que pesaban sobre Castilla, entre todos los territorios
del Imperio (Lynch, 1988: 99-111; Alvarez, 1997: 26). El virrey y el
cabildo de Mexico acordaron satisfacer la demanda de recursos

fiscales extraordinarios, principalmente, mediante el incremento
de la renta de alcabalas. Entre 1632 y 1639 dicha anualidad practi-
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camente se triplic6 respecto a la que se pagaba al termino del se

gundo cabez6n (cuadro ILl).3 En desacuerdo con la elevacion del

gravamen, los mercaderes se resistieron a satisfacerlo, incremen
taron el contrabando y el fraude, asf como demandaron privilegios
fiscales. Algunos obtuvieron descuentos y pr6rrogas mediante
determinaciones judiciales de los miembros de la audiencia, con

quienes ternan relaciones de connivencia (Hoberman, 1991: 197-210;
Valle, 2003: 46-53).

La resistencia del cuerpo mercantil a pagar las alcabalas dio

lugar a que la ciudad se declarara en quiebra. Con el ammo de
resolver el problema, el virrey Juan de Palafox negoci6 con el prior
y los c6nsules el pago de la mayor parte de sus deudas, al tiempo
que convenda a las autoridades de la metr6poli para que el con

sulado quedara a cargo del encabezamiento, "de la misma manera

en que son admitidas las ciudades" (Biblioteca Nacional de Madrid,
ms. 2940). El consulado se hizo cargo de la gesti6n del ramo por
los tres afios que faltaban para que concluyera el tercer cabez6n
(1644-1646) y arrend6 al cabildo la aduana de Mexico, que habia

empezado a funcionar en 1640. En las ordenanzas de la aduana se

habia impuesto la declaracion de los generos que se remitieran
fuera de la urbe, con el prop6sito de que el comprador pagara la

segunda alcabala. Al contar con una fuente de informacion exclu
siva sobre la circulaci6n de bienes en Nueva Espana y ultramar, el

prior, los c6nsules y sus allegados pudieron reducir los costos de
las transacciones que realizaban, circunstancia que hizo mas atrac

tiva la gesti6n del ramo (Ibarra, 1999: 135,136; Valle e Ibarra, 2004:
77-79,84,85).

El consulado obtuvo el cuarto cabez6n alcabalatorio (1647-
1661), luego de competir con el cabildo en el remate, mediante el
ofrecimiento de una renta de 270175 pesos (cuadro Ill). El tribunal
mercantil negoci6 una serie de privilegios que le permitieron ejer
cer mayor control sobre la recaudaci6n. Sus facultades judiciales
privativas se ampliaron a la cuesti6n alcabalatoria; los corredores
fueron obligados a presentar un libro en el que debian asentar los

3 Acerca de la politica fiscal del conde duque de Olivares, valido de Felipe IV,
la situaci6n belica a la que respondfa y las diffciles negociaciones que se llevaron
a cabo en 1a Ciudad de Mexico, veanse Alvarez, 1997: 26; Hoberman, 1991: 197-200;
Elliot, 1991: 251-254, 276-280.
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tratos en los que intervenian y los escribanos a rendir testimonio
de los contratos mercantiles de que daban fe (Documentos, 1945:

81-111). No obstante, el Consulado de Comerciantes contrajo nue

vos adeudos, que se agregaron a los del tercer cabezon, Se presume
que los representantes de la corporacion y sus allegados se bene
ficiaban de la recaudacion de las alcabalas porque cuando esta
estuvo a su cargo se suscitaron enfrentamientos para llegar a los
oficios de prior y consul (Valle, 2003: 53-70).

El virrey, presionado por la critica situacion economica de la

monarquia, en 1653 exigio a los representantes del cuerpo mercan

til que saldaran las deudas del ramo alcabalatorio. El prior y los
consules se negaron a pagar, por 10 que el virrey mando confiscar
susbienes y los puso bajo arresto domiciliario, hasta que satisficie
ron la mayor parte de los debitos y se comprometieron a abonar el
resto (Valle, 2003: 60, 61). Su accion muestra como los virreyes
podian recurrir a medidas coercitivas para obligar a pagar a los
deudores del erario, incluso tratandose de los poderosos miembros
del consulado.

El quinto cabezon alcabalatorio (1662-1676) quedo a cargo del

cabildo, al parecer por el interes del virrey en turno de favorecer a

sus miembros. La administracion de la ciudad quebro nuevamen

te, tanto por el manejo corrupto del ramo! como por la resistencia
de los mercaderes a pagar el gravamen. Una vez mas se subrogo
al cuerpo mercantilla gestion de los ultimos cuatro afios del asien

to, al termino de los cuales volvieron a quedar adeudos de consi
deracion." Ademas, no fue posible revisar las cuentas de la admi
nistracion del consulado porque los miembros de la audiencia y el
erario se negaron a hacerlo, muy probablemente a causa del con

tubernio con los mercaderes que se encontraban en la cupula de la

corporacion,"
4 El virrey dio cuenta de 10 "usurpado y robado" a la real hacienda. "Relacion

que de orden del rey dio el virrey de Mexico (D. Antonio Sebastian de Toledo,
marques de Mancera) a su sucesor (el excmo. Senor D. Pedro Nufio Colon, Duque
de Veragua), en 22 de octubre de 1673" (Instrucciones, 1991, t. I: 634).

5 "Relacion que de orden del rey...

rr

(Instrucciones, 1991, t. I: 633-635; Fonseca

y Urrutia, 1849, vol. 2: 18).
6 Se hace referencia a dicho problema en el "60. cabezon 0 arrendamiento al

Tribunal y universidad de los mercaderes del Consulado de las Indias, de las alca
balas, union de armas y armada de Barlovento de esta corte. 1694-1708" (Documen
ios, 1945: 119-121).
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Ante las costosas consecuencias de la delegacion de las funcio
nes fiscales en los principales cuerpos de la Ciudad de Mexico, en

1677 la real hacienda volvio a hacerse cargo de la administracion
de las alcabalas. Sin embargo, en Nueva Espana la venta de los

cargos publicos habia conducido a la corrupcion, el contubernio y
el ineficiente manejo del erario. En el caso de la real aduana de

Mexico, la Corona habia vendido a perpetuidad los cinco princi
pales oficios: contador, guarda mayor, alcaide, vista y oficial pri
mero de libros. En 1691 se puso de manifiesto que el administrador
del ramo de alcabalas no habia presentado cuentas los ultimos afios,
en tanto que el fiscal y el arrendatario de uno de los ramos cometian
fraude. No obstante, dos afios despues, el administrador mencio
nado solicito el incremento de los gastos de gestion (Documen
tos, 1945: 124-227; Archivo General de la Nacion, Reales cedulas

originales, vols. 23-36).
Durante los 14 afios en que las alcabalas estuvieron bajo admi

nistracion directa de la real hacienda (1677 a 1693) el ramo fructi
fico un promedio de 267 220 pesos anuales. Si se descuentan los

gastos de administracion y vigilancia, la recaudacion por parte de
los oficiales reales produjo menos que la renta del ultimo cabezon,
la cual fue de 273 000 pesos anuales (cuadro 11.1). Aun cuando la

produccion minera y la actividad comercial se reactivaron al inicio
de los afios noventa, los rendimientos de las alcabalas empezaron
a bajar de manera notable como consecuencia del mal manejo del
ramo. Ante tal situacion, la autoridad real restauro el sistema de
encabezamiento (Documentos, 1945: 122-126).

EpOCA OORADA DE LA GESTI6N FISCAL DEL CONSULAOO

El segundo periodo de la administracion de las alcabalas por par
te del consulado de Mexico se extiende de 1694 a 1753, afios en los

que sus representantes incrementaron los productos de la renta,
con el proposito de destinar los excedentes a sus negocios, entre

los que destaca la habilitacion del sector minero. Conforme avanzo
el siglo XVIII, la produccion minera y la poblacion se incrementaron,
10 cual dinamizo los intercambios y el consumo. La relacion de

interdependencia establecida entre el monarca y el consulado en
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el ambito fiscal, favorecio la canalizacion de recursos a la produc
cion minera y, por consiguiente, a los sectores agropecuario y ma

nufacturero.?
En 1694, la autoridad real volvio a recurrir al consulado para

que se hiciera cargo del ramo. La corporacion se valio del interes
del monarca en delegarles la administracion para favorecer su

posicion frente a los contribuyentes y la real hacienda. Entre las

principales clausulas que se negociaron se encontraban el monto

de la renta; los procedimientos de recaudacion: la imposicion del

gravamen a ciertos grupos, bienes y mercancias que habian estado
exentos; la introduccion de medidas para disminuir la evasion y el
fraude fiscal; asi como los derechos y responsabilidades adminis
trativas del consulado. Es importante sefialar que la propuesta de
este fue admitida una vez que se saldaron las deudas de los cabe
zones anteriores (Archivo General de Indias, Mexico, 2092).

Luego de largas discusiones, los representantes del cuerpo
mercantillograron que las autoridades reales aceptaran una renta

anual de 260 000 pesos, durante los 15 afios que comprendia el
contrato (cuadro 11.1). Aun cuando dicho monto no satisfizo las

expectativas del monarca, el contrato le convino por las siguientes
razones: se suprimieron los descuentos que se habian hecho en los
cabezones anteriores, cuando faltaban las flotas y las "naos de
China"; el consulado dio un adelanto de 100 000 pesos por concep
to de la primera renta; y otorgo una fianza por 90 000 pesos, suma

correspondiente a casi la tercera parte de una anualidad (Documen
tos, 1945: 143-148).

La jurisdiccion alcabalatoria comprendio a la Ciudad de Mexi

co, sus ejidos, junto con las alcaldias mayores y corregimientos de
Texcoco, Chimalhuacan, Tacuba, Tlalnepantla, Tacubaya, Coyoacan,
San Agustin de las Cuevas, Xochimilco, Ixtapalapa, Mexicalcingo,
Chalco, Tlalmanalco, Coatepec, Cuautitlan, Tepotzotlan, San Juan
Teotihuacan, Zumpango, Tula, Otumba y sus respectivos distritos.
Vale la pena destacar que el distrito de Mexico era el que producia
mayores rendimientos a la real hacienda, tanto porque la ciudad
era el principal centro de consumo, produccion y redistribucion de

7 La participaci6n de los sectores econ6micos hacia finales de la Colonia pue
de verse en Garza y Terrones, capitulo I de este libro.
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mercandas del virreinato, como por el hecho de que sus alcaldias

y corregimientos se encontraban entre los mas densamente pobla
dos de la Nueva Espana, en tanto que su cercania a la capital di
namizaba su produccion y comercio.

Como se menciono, desde el cuarto cabezon se habia otorgado
al tribunal mercantil jurisdiccion privativa en 10 referente a la ges
tion de las alcabalas, aunque las apelaciones se habian presentado
ante la audiencia y los jueces de provincia. En el contrato del sexto

cabezon alcabalatorio, el consulado logro que las apelaciones se

interpusieran ante el juez de alzadas del mismo tribunal mercantil,
que era el oidor mas antiguo de la audiencia, con el fin de evitar que
la recaudacion se inhibiera y retrasara. Ademas, la competencia de
dicho tribunal se amplio a las causas criminales relativas al ramo

de alcabalas, al ser facultados para "fulminar las causas y hacer la

averiguacion del delito, formando cabeza de proceso, despachan
do mandamiento de prision contra los delincuentes, sefialandoles
la carceleria y los guardas"."

En el contrato del sexto cabezon tambien se acordo que las
IIsobras" de la anualidad quedaran como

II

cuerpo de la renta" para
satisfacer la pension del afio siguiente. Unicamente se podria dis

poner del monto que resultara del pago de la anualidad al conduir
los 15 afios que duraba el cabezon (Documentos, 1945: 123-128).
El interes del monarca en que el consulado administrara las alca
balas tambien 10 condujo a exentarlo de rendir cuentas al erario,
siempre y cuando pagara la renta en los plazos convenidos.? Este

privilegio, unido a la posibilidad de conservar los excedentes del
ramo, hizo posible la constitucion de un fondo de "sobras" de al

cabalas,'? el cual motive a los mercaderes que se ubicaban a la ca

beza del consulado a introducir una serie de medidas para incre
mentar los productos de la recaudacion.

8 VI cabezon alcabalatorio modificado y aprobado por el Rey, Madrid, 20 de abril
de 1696 (Archivo General de la Nacion, Archivo Historico de Hacienda: 634-657).

9 Prior y consules solo debfan presentar las cuentas a sus sucesores, los dipu
tados y consejeros de la corporacion, VI cabezon alcabalatorio modificado y apro
bado por el Rey, Madrid, 20 de abril de 1696 (Archivo General de la Nacion, Archi
vo Historico de Hacienda: 634-657).

10 Dichos excedentes se debfan conservar para disponer de ellos el afio en que no

se completara la renta; solo se podian tener "sobras" cuando concluyeran los 15 aftos

que duraba el asiento iDocumentos, 1945; Archivo General de la Nacion: 634-657).
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La Guerra de Sucesion Dinastica condujo a Felipe V a plantear
una exigencia de caudales cada vez mas apremiante. En este con

texto el consulado negoci6 el contrato del septimo cabezon, de
modo que tuvo que incrementar la anualidad que pagaba al real
erario a 280 000 pesos a partir de 1709. En la negociaci6n de los

siguientes cabezones, prior y c6nsules se resistieron a aumentar la
renta de las alcabalas, aun cuando la circulacion de bienes se in
crement6 en las primeras decadas del siglo XVIII, como consecuen

cia del crecimiento de la poblaci6n en el distrito de la Ciudad de
Mexico y del aumento de la producci6n de plata. La anualidad
mencionada se mantuvo en 280 000 pesos, hasta que la real hacien
da retorno el ramo en administraci6n en 1754 (cuadro 11.1).

El contrabando continuaba realizandose en grandes dimensio
nes, problema que el consulado atribuyo, en parte, a que el distri
to de la Ciudad de Mexico estaba rodeado de agua y cienagas.
En consecuencia, invirti6 parte de los excedentes de las alcabalas
en el resguardo de la urbe. Construyo garitas en los caminos, puen
tes y desembarcaderos que daban acceso a las principales calzadas
de la urbe, asi como en los lugares mas desprovistos de vigilancia.
A los costados de las entradas de la ciudad se excavaron grandes
zanjas, las cuales unieron los canales naturales y el clique de San
Lazaro formando una gran fosa que rodeaba el distrito alcabalato
rio de la capital. En esta forma, la introducci6n de mercancias

qued6 restringida a unas cuantas entradas, las cuales, al igual que
la jurisdicci6n de la ciudad y los caminos de acceso, fueron custo

diadas por un cuerpo de guardas y comisarios (Torre, 1997: 43-45,
80-83). Con el prop6sito de tener mayor control sobre el creciente
volumen de mercandas que fiscalizaba, el Consulado de Comer
ciantes levant6 una nueva aduana. Esta se reubic6 en la plaza de
Santo Domingo, con el prop6sito de conectar de manera directa
con la calzada de Guadalupe, de donde partia el camino que enIa
zaba con el puerto de Veracruz por el noreste de Mexico (Valle
e Ibarra, 2004: 91-94).

La recaudaci6n de excedentes de la renta podria indicar que el
contrabando y el fraude fiscal disminuyeron con las medidas antes

expuestas. En los tres cabezones que se extendieron de 1709 a 1753,
en el fondo de sobras se acumul6 mas de un mill6n de pesos, suma

equivalente a casi cuatro anualidades de la renta. Todo parece indi-
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car que los mercaderes que se encontraban a la cabeza del cuerpo
mercantil destinaron parte del fondo en cuestion para el financia
miento de sus negocios. Esto se desprende, por una parte, de las

pugnas electorales que se presentaron en el consulado a raiz de que
este retorno la gestion de las alcabalas." Por la otra, de que los prio
res que adrninistraron el fondo de sobras fueron los banqueros de

plata, pertenecientes a las facciones de vizcainos y montafieses en

que se dividian los miembros de la corporacion, Estas casas mercan

tiles habilitaban a los principales rnineros y otorgaban credito a los
mercaderes que formaban parte de sus redes (Valle, 2007: 971-986).

La gestion de las alcabalas paso a manos de la real hacienda en

1754. Esta medida forme parte de un incipiente programa de refor
mas fiscales que tenia por objeto fortalecer a la Corona mediante la

generacion de mayores ingresos. Los oficiales reales se basaron en

la estructura de administracion y vigilancia que habia concebido y
organizado el consulado, la cual, a partir de entonces, fue utilizada

para gravar a sus rniembros. La hacienda virreinal se hizo cargo
de la aduana y las garitas, asimismo reemplazo a los elementos de

cuerpo de guardas y comisarios que custodiaba la ciudad. En con

secuencia, los productos del ramo crecieron de manera notable. Ese
mismo afio se recabaron 716408 pesos, suma que casi triplico el
monto de la renta que habia pagado el consulado en los tres iiltimos
cabezones (Fonseca y Urrutia, 1849, vol. 2: 57-60).

En atencion a la insistencia del cuerpo mercantil y el ayunta
miento, en 1757 se redujo la tarifa de alcabala de 8 a 6% y se supri
mio el cobro de la tarifa de reventa. Posiblemente como consecuen

cia de estas medidas, entre 1757 y 1760 la recaudacion disminuyo
a 575 200 pesos anuales en promedio. En la siguiente decada se

redujo a 523 000 pesos (Fonseca y Urrutia, 1849, vol. II: 61-120),
acaso por los pactos establecidos entre los mercaderes y los oficia
les reales que quedaron a cargo del ramo. De acuerdo con los datos

expuestos, y asumiendo que el consulado habia solicitado que se

le restituyera la gestion alcabalatoria por una renta anual de 375 000

pesos, con la tasa de 6%, la administracion real pudo haber obte
nido un aumento de entre 125 000 Y 150 000 pesos anuales en el
decenio mencionado (Smith, 1948: 35-36).

11 Hausberger (2003) plantea otras hip6tesis acerca de las causas de los conflic
tos que se dieron en el sene del consulado en las primeras decadas del siglo XVIII.
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Las cifras evidencian los elevados productos que generaba el
ramo de alcabalas. Luego de mas de veinte afios de que el Consu
lado de Comerciantes habia perdido la administracion del ramo,

seguia disponiendo del millonario fondo de sobras. Este fue des
cubierto por las autoridades reales en 1776, cuando una pequefia
faccion de mercaderes consulares denuncio su existencia a causa

de su descontento con las elecciones de dicho afio (Valle, 2007: 969-

986). Para recuperar el dinero que habia sido malversado por el

cuerpo mercantil, las autoridades tomaron diversas medidas. Por

sugerencia del ministro de Indias, Jose de Galvez, el cuerpo mer

cantil obsequio al rey la casa de la real aduana, valuada en mas de
200 000 pesos. El virrey presiono a los mercaderes implicados en

el manejo del fondo de alcabalas para que la corporacion donara
300 000 pesos para la construccion de dos buques de guerra y los
comisiono para que se hicieran cargo de la reconstruccion del

Hospital de San Hipolito, asi como de la casa y carcel de la Acor

dada, inmuebles que se encontraban en ruinas. En la primera obra
se invirtieron poco mas de 61 800 pesos y en la segunda 192 000

pesos (Valle, 2007: 1003-1007). El virrey tambien ejercio presion
sobre el grupo de mercaderes que habian denunciado la existencia
del fondo de sobras para que contribuyeran con 100 000 pesos para
renovar la moneda.F De este modo, las autoridades reales consi

guieron, cuando menos, 853 800 pesos de los recursos fiscales que
se habian recaudado sin declarar (cuadro 11.2).

Hasta donde se sabe, los capitales mencionados provenian del
fondo del derecho de averia, que gravaba las mercancias que en

traban por mar al virreinato, cuyos productos se destinaban al

sos!enirniento del consulado y, una parte minima, de las aporta
ciones de los mercaderes que habian usufructuado el fondo de
sobras de alcabalas en los ultimos anos." Es probable que estos
mercaderes hayan prestado otros servicios a la Corona, de los que

12 Servando Gomez de la Cortina era el mercader miembro del grupo denun
ciante que no habia podido acceder al oficio de consul (Archivo General de Indias,
Mexico, 2503).

13 Poco despues de la creaci6n del Consulado de Comerciantes, en 1595, se

introdujo en Veracruz el derecho de averia, cuyos productos se destinaron al pago
de los sueldos de sus jueces y ministros, y a sostener los gastos de los negocios que
se promovieran en beneficio de la corporaci6n; entonces la tasa de avena era de seis
al millar (0.6%) (Valle, 1997: 4-48).
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Cuadra 11.2

Suplementos para restituir el fonda de sabras de alcabalas

Alios Monto (pesos) Destino

1779

1779

1780'

1780

1779

200000

300000

192000

61800

100000

Costo aproximado de la real aduana

Construccion de dos buques de guerra
Reconstruccion de la casa y carcel de la Acordada

Obras del Hospital de San Hipolito
Para renovar la moneda vieja

Fuentes: Archivo General de Indias, Mexico, 2503; Archivo General de la
Nacion, AHH, 791-8 .

a EI gasto se realize entre 1780 y 1782.

no se tiene informacion. Las autoridades reales manejaron el pro
blema con discrecion, ya que resultaba de suma importancia man

tener el prestigio y abono del consulado y sus miembros, porque
la corporacion constituia el principal agente financiero de la Coro
na, mientras que sus miembros sostenian gran parte del sistema
de credito del virreinato.

SERVICIOS FINANCIEROS DEL CONSULAOO

El consulado de Mexico proporciono otros importantes servicios fi
nancieros a la Corona, al negociar donativos y prestamos millonarios

para respaldar conflictos belicos, principalmente. El cuerpo mercan

til empezo a fungir como intermediario financiero del erario a taiz
de la Guerra de Sucesion Dinastica (1702-1713), al otorgar empresti
tos mediante la hipoteca de las rentas futuras del ramo de alcabalas.
El consulado resultaba la corporacion idonea para obtener los capi
tales requeridos por el rey, puesto que sus miembros tejian complejas
redes de financiamiento para realizar sus negocios. La acumulaci6n
de circu1ante por parte de los mercaderes, asi como la confianza que
inspiraban en los rentistas de la capital, hicieron posible la concesi6n
de emprestitos por alrededor de 4.4 millones de pesos entre 1706 y
1746 (cuadro 11.3), ademas de otros cientos de miles de pesos que
otorgaron por concepto de donativos (cuadro IT. 4).

Durante la Guerra de Sucesion, el apoyo economico que el
consulado de Mexico brindo al real erario resulto crucial. Los pri-



CuadroII.3

Emprestitos otorgados por el consulado a cuenta de la renta de alcabalas

Monto

Ano

(pesos) Destino Ramo hipotecado

1706

1000000 Guerra de Sucesion Dinastica Alcabalas Ciudad de Mexico

1726

1000000 Intento por recuperar Gibraltar Alcabalas Ciudad de Mexico

1743

1200000 Guerra de la Oreja de Jenkins Alcabalas Ciudad de Mexico

1744

466000 Guerra de la Oreja de Jenkins Alcabalas Ciudad de Mexico, aurnento 2%

1746

700 000 Guerra de la Oreja de Jenkins Alcabalas ciudad de Mexico

Fuentes: Archivo General de la Nadon, AHH, 213-9 Y 223-1 Y 2; Archivo General de Indias, Mexico, 476 (2), 479-35 Y 482.
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Cuadro 11.4
Donativos otorgados por el consulado de Mexico al rey,

1704-1763

Manto
Ana (pesos) Destino

1704 13000 Guerra de Sucesion Dinastica

1705 60000 Guerra de Sucesion Dinastica

1707 23 900 Guerra de Sucesion y nacimiento del principe de Asturias

1742 100000 Defensa del Caribe ante toma de Cartagena y Panama

1754 19200 Guerra contra Gran Bretafia

1756 36000 Por rebaja de 2% de alcabala

1762 105400 Formacion del Regimiento Dragones de Mexico

1763 300000 Refuerzo para la defensa de La Habana

Fuentes: Archivo General de la Nadon, AHH, 213-219, 223 - 1 Y 2; Archivo
General de Indias, Mexico, 476 (2), 479-35 y 482.

meros servicios consistieron en recabar donativos de todos los
comerciantes de la Ciudad de Mexico, entre los que se distinguie
ron los miembros de la corporaci6n. De 1704 a 1708 se obtuvieron
tres donativos, los cuales suman alrededor de 97 000 pesos (cua
dro 11.4). Los mercaderes consulares, ademas, otorgaron dinero a

credito para reunir un emprestito por un millen de pesos sin re

cargos, cuya restituci6n fue asegurada con los productos futuros
de la renta de alcabalas. Las autoridades reales reconocieron la

importancia de los servicios consulares mediante la renovaci6n del
contrato de administraci6n del ramo de alcabalas, mientras que el

virrey favoreci6 su posicion frente a los cargadores peninsulares
en la feria de Jalapa (Valle, 1997: 104, 105; Valle, 2003: 950-963;
Escamilla, 2003: 55-58).

En 1726 el monarca demand6 al virrey marques de Casafuerte
el envfo de grandes caudales para el financiamiento de la guerra
contra Gran Bretafia, El marques solicit6 al consulado un nuevo

prestarno por un millen de pesos, suma que seria restituida con la
anualidad de las alcabalas. Ante la escasa liquidez que entonces se

padecia a causa de la reciente partida de la flora, s610 se pudo reunir
40% del emprestito, En consecuencia, el prior y los c6nsules de-
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mandaron dinero a premio de individuos y corporaciones eclesias
ticas, asi como de los juzgados que resguardaban los capitales de
los litigios que se encontraban en proceso. El cuerpo mercantil

quedo como responsable de restituir los capitales recibidos y saldar
los reditos correspondientes con los productos de las alcabalas

(Archivo General de la Naci6n, Consulados, 213-3).
En esta ocasion, en reconocimiento por los valiosos servicios

financieros prestados, prior y consules solicitaron al monarca que
el tribunal mercantil no fuera incluido en la visita que se realizaba
a los juzgados de la capital del virreinato. La mision de los visita
dores radicaba en transferir la mayor cantidad posible de nume

rario a la metr6poli mediante la reorganizaci6n de la administraci6n
fiscal y el combate a la negligencia y corrupci6n de los ministros.
En el caso del consulado se realizarian indagaciones en 10 relativo
a la administraci6n de las alcabalas y el despacho de la justicia.
El marques de Casafuerte respaldo la demanda del cuerpo mer

cantil; en consecuencia, en 1732la visita fue suspendida y se man

d6 al virrey hacerse cargo de la supervision del consulado.v Los
esfuerzos de los representantes del consulado por ser exceptuados
de la visita resultan comprensibles, puesto que, al igual que sus

antecesores, se habian dedicado a acrecentar el fondo de sobras de
alcabalas para destinarlo a sus negocios.

El conflicto con Gran Bretafia, que se origin6 a causa del con

trabando que los ingleses realizaban en Hispanoamerica, desen
caden6 la Hamada Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1747), la
cual dio lugar a reiteradas demandas de capitales al consulado.
Con el prop6sito de reforzar la defensa de las Antillas, en 1742 el

virrey obtuvo de esa instituci6n un donativo por 100 000 pesos.
En enero del siguiente afio el virrey pidi6 al cuerpo mercantil un

emprestito por 1 500 000 pesos, el cual seria reintegrado con la
renta de alcabalas. El prior y los c6nsules propusieron tomar el
dinero de corporaciones y particulares a reditos de 5%, porque sus

miembros caredan de caudales a causa de la decadencia del co

mercio provocada por el bloqueo del Atlantico y el donativo que
habia otorgado unos meses antes. Finalmente, el consulado reuni6

14 Informe del Consulado a Su Majestad sobre el millen de pesos que el virrey
pidio prestado a este comercio, Mexico, 7 de octubre de 1726 (Archivo General de
la Nadon, Archivo Historico de Hacienda, 2025).
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1 200 000 pesos con las aportaciones que entregaron sus miembros

y los rentistas."
A mediados del mismo afio de 1743 Felipe V mand6 al virrey

dictar nuevos arbitrios con el objeto de que se remitieran mayores
capitales a Espana, sin descuidar la defensa del virreinato, la ar

mada de La Habana y los presidios del Caribe. El virrey resolvi6

imponer al derecho de alcabala una tasa extraordinaria de 2%
durante cinco afios (con 10 que paso de 6 a 8%) y solicit6 al consu

lado un nuevo prestamo por los 466 000 pesos que generaria dicho
aumento. El conflicto con Gran Bretafia continuo generando la

sangria de capitales de la Nueva Espana. En 1746 el virrey solicit6
al cuerpo mercantil otro emprestito por 700 000 pesos, suma que
se comprometi6 a satisfacer con los primeros ingresos que llegaran
de las cajas reales del interior y 10 que produjeran las alcabalas a

partir del afio siguiente, cuando la renta quedaria liberada del pago
de los capitales y reditos correspondientes al prestamo de 1743.
Aun cuando la guerra concluy6 en 1747, como se vio, la tarifa ex

traordinaria de alcabala se derog6 diez afios despues, a petici6n
del mismo consulado, que para entonces habia perdido la admi
nistraci6n del ramo (Fonseca y Urrutia, 1849, vol. II: 33, 61, 62, Y
vol. IV, 1851: 436,439; Valle, 1997: 127-140).

EI Consulado de Comerciantes suspendio la negociaci6n de

emprestitos precisamente cuando la gesti6n de las alcabalas paso
a manos del erario regio. En 1754 el virrey recurri6 a la corporacion
mercantil para que le otorgara un nuevo emprestito cuantioso,
apremiado por la demanda de capitales planteada por el monarca.
Sin embargo, el cuerpo mercantil unicamente aport6 un donativo

por 19 200 pesos (cuadro 11.4), aun cuando sus representantes dis

ponian del fondo secreto de sobras de alcabalas. Es muy probable
que el prior y los c6nsules se hayan negado a negociar un nuevo

prestamo con el argumento de que carecian de un fondo seguro
para restituir los capitales adelantados.

El cuerpo mercantil padeci6 una precariedad aparente a raiz
de la perdida de la administraci6n de las alcabalas. No obstante,
cuando enfrent6la proximidad de la amenaza de Gran Bretafia, en

ISBn 1806 el consulado registro 108 342 pesos correspondientes a los reditos

pagados por los 1200000 pesos que habia adelantado en 1743 (Archivo General de
la Nadon, Consulados, vol. 12-4).
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el marco de la Guerra de los Siete MOS (1756-1763), otorgo impor
tantes servicios a la autoridad virreinal. La toma de La Habana en

1762 por las fuerzas britanicas dio lugar a que el virrey hiciera

grandes esfuerzos por proteger el puerto de Veracruz. El consula
do brindo su respaldo al sufragar la integracion de un regimiento
de 600 dragones montados, compuesto por veteranos del ejercito
metropolitano que se encontraban en el virreinato. Con el propo
sito de fortalecer la defensa de La Habana, en 1763, el virrey soli
cito al cuerpo mercantil un emprestito por 1 500 000 pesos, para
cuyo reintegro ofrecio "todos los ramos de la Real Hacienda"; sin

embargo, el virrey solo obtuvo un donativo por 300 000 pesos
(Valle, 1997: 142-153; Alaman, 1969, t. III: 333, 334). El cuerpo mer

cantil se nego a seguir fungiendo como intermediario financiero
del real erario, posiblemente porque careda de confianza en que
se reintegraran los capitales otorgados, 0 bien, porque buscaba

presionar a las autoridades con objeto de que le fuera otorgada
nuevamente la gestion del ramo de alcabalas.

CONSIDERACIONES FINALES

Por ser la Ciudad de Mexico el micleo de consumo, comercio y
redistribucion de bienes, los mercaderes que residian en dicha urbe
controlaban la mayor parte de las transacciones, ademas de que
siendo su principal actividad el financiamiento de la produccion
argentifera, concentraban grandes caudales. Ambos fenomenos
hicieron irnprescindible que el consulado en que se agrupaban
dichos mercaderes participara en la recaudacion de las alcabalas.
Durante el siglo XVII el cuerpo mercantil colaboro en la administra
cion del gravamen subordinado al cabildo de Mexico. Ambas cor

poraciones realizaron ilicitos por el hecho de ser contribuyentes y
administradores del irnpuesto de manera simultanea. El fraude
fiscal se agravo a causa de la inconformidad de los mercaderes con

el incremento del tributo, asf como de las malversaciones de los
miembros del cabildo. Cuando quebro la ciudad, la gestion del ramo

se delego al consulado, quien tambien contrajo adeudos de consi

deracion, por 10 que las alcabalas pasaron a manos de los oficiales

reales, quienes tambien incurrieron en la defraudacion,
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El interes de la Corona en garantizar sus ingresos fiscales por
concepto del ramo de alcabalas dio lugar a una nueva negociacion con

el Consulado de Comerciantes, el cual obtuvo diversas concesiones,
entre las que se destacan la autonomia en materia administrativa

y judicial, asi como la ampliacion de los bienes gravables y los

grupos de causantes. En el transcurso del siglo XVIII el cuerpo mer

cantil fortalecio el resguardo de la ciudad, restringio el acceso a la
urbe y reorganize la recaudacion, Al parecer, el mayor control
sobre la recaudacion incremento los productos de la renta, de modo

que los representantes del cuerpo mercantil pagaron la anualidad
del real erario con puntualidad, dieron a los virreyes adelantos de
la misma y otorgaron emprestitos millonarios mediante la hipote
ca del gravamen. La mayor parte del siglo el consulado mantuvo

el pago de la misma renta por concepto de las alcabalas, aun cuan

do la actividad mercantil y la poblacion se incrementaron. Esta
situacion hizo posible la constitucion de un fondo de sobras.

Los mercaderes del consulado se dedicaban a proveer de di
nero y mercancias a credito al sector productivo, fundamentalmen
te a la explotacion argentifera. En consecuencia, gran parte de los
excedentes del ramo alcabalatorio se transfirieron a la produccion
minera, la cual padecia de una escasez cronica de capitales. Cabe

preguntamos acerca de la existencia de un proceso similar en el

siglo XVII, en el que se presentaron serias disputas en el seno del
consulado por llegar a los cargos de representacion, que daban
acceso a la gestion de las alcabalas. Cuando las autoridades reales
conocieron la existencia del fondo rnillonario de sobras, se va:lieron
de la coercion para que les fuera restituida la mayor parte de los
caudales que habian side defraudados al erario.

Para el consulado la administracion de las alcabalas resultaba
sumamente ventajosa, de aqui que se esforzara por conservar la
recaudacion del ramo mediante la negociacion de donativos y
prestamos para la Corona. En una economia que padecia una es

casez de circulante permanente, los representantes del cuerpo
mercantil fueron capaces de negociar los emprestitos millonarios

que el soberano requeria con urgencia y de manera reiterada.
La restitucion y el servicio de estos creditos eran asegurados con

los productos futuros de la renta de alcabalas. En esta forma el
consulado pudo mantener la administracion del ramo por mas de
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medio siglo, sin que las autoridades exigieran el incremento de la
anualidad. Una vez que la real hacienda volvi6 a hacerse cargo de
la gesti6n del ramo, en 1754, el cuerpo mercantil se neg6 a negociar
nuevos ernprestitos.

Cuando Gran Bretafia se posesion6 de La Habana en 1762, ante
la posibilidad de una invasi6n a Veracruz por parte de los ingleses,
el cuerpo mercantil contribuy6 para la defensa del puerto y otorg6
un elevado donativo para la fortificaci6n de Cuba. Las autoridades
reales continuaron demandando grandes caudales al consulado de
la Ciudad de Mexico, porque sus miembros eran los principales
beneficiarios del comercio en la Nueva Espana y quienes podian
disponer de grandes capitales. No obstante, el cuerpo mercantil

mantuvo su negativa a servir como intermediario financiero de la
real hacienda, posiblemente con la esperanza de que se le restitu

yera la gesti6n del ramo de alcabalas.
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III. ELAPARATO DE GOBIERNO

VIRREINAL Y EL CABILDO
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Regina Hernandez Franyuti*

La primera avanzada de colonizadores espafioles para fundar

poblaciones en la naciente Nueva Espana se inicio una vez que
paso el estruendo de la conquista. Se fueron conformando asenta

mientos humanos pequenos con caracter urbano, ya que sus habi
tantes eran comerciantes, artesanos, eclesiasticos, militares y fun
cionarios publicos, esto es, realizaban actividades no agricolas. Las
nuevas localidades fueron el resultado de una ocupacion progre
siva del espacio, sobre todo en el altiplano y areas del centro-sur,
donde se desarrollo un sistema agricola de tipo extensivo (Carmag
nani, 2000: 40). Los principales centros urbanos fueron ocupando
la mesa central en la medida en que se desarrollaban los circuitos
mercantiles que tenian como origen a la Ciudad de Mexico, que se

constituyo como el principal nodo administrativo y de servicios.
La estructura politico-administrativa que se establecio desde

los inicios de la colonizacion se orientaba por los principios mer

cantilistas, segun los cuales el comercio se consideraba la fuente

principal de la riqueza. El gobiemo, por su naturaleza de servicio

publico, se distingui6 como un instrumento que facilitaba las rela
ciones entre los sectores productivos y los consumidores en el
mercado.

La forma de gobiemo que se establecio en la Nueva Espana
distinguio cuatro niveles administrativos, siguiendo la tradicion
castellana: el central peninsular, arraigado en Espana, estaba inte-

• Instituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora (rhemandez®mora.edu.rnx).
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grado por el rey, su corte, SUS concejos y SUS ministros; el central

novohispano, a cargo del virrey y la audiencia; el de los distritos y
provincias, formado por los gobernadores y los corregidores; y el
de los gobiernos locales, compuestos por los cabildos y sus oficia
les. Este complejo sistema produjo tambien el surgimiento de un

grupo de funcionarios y de diversas areas jurisdiccionales identi
ficadas como: reino, gobernacion, provincia, provincia mayor,
provincia menor, partido, capitania general, alcaldia mayor y co

rregimiento.
Ocurrio cierta confusion de los anteriores ambitos de gobierno

como reflejo de una evolucion politica que tuvo tres etapas: una

muy breve, en la que la fundacion de las ciudades permitio el
traslado y el asentamiento de usos, costumbres, leyes e institucio
nes que se caracterizaron por establecer una organizacion politico
administrativa cuyo peso recaia en los gobiernos locales; otra, que
predomino durante mucho mas tiempo, que llevo a una centrali
zacion absolutista y a la aplicacion de una legislacion casuistica

para resolver los problemas, vinculo directo entre la clase domi
nante y los propietarios-productores (Lira, 1998: 29); y la corres

pondiente a las reformas que lIevaron a cabo los monarcas borbo
nes para establecer, con base en criterios de eficiencia, una

organizacion economica, politica y territorial que permitiera pre
servar el poder del Imperio Espanol. Estas etapas se adecuaron a

una economia sustentada en el predomino de actividades produc
tivas primarias, en las que la tierra era el factor de produccion
fundamental, pero el desarrollo del comercio y de las manufacturas
en las ciudades generaba la acumulacion de riqueza y la transfor
macion de los organos gubernamentales.

El gobierno virreinal, organo central de un invisible sector de
servicios en esa epoca, impuso en sus dominios un sistema que
impedia la concentracion de poder en un solo lugar y en una sola

persona. Utilize la formula politica de los "pesos y contrapesos",
fundamentada en una total dispersion e interconexion de funciones

y obligaciones administrativas, judiciales, financieras y religiosas.
Este conjunto de actividades estaban a cargo de autoridades supe
riores e inferiores, que dependian estrechamente del poder central:

virreyes, jueces, oidores, gobernadores, corregidores y alcaldes

mayores. Todos ellos eran los encargados de ejecutar las acciones
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politico-administrativas, asi como de desarrollar las obras de in
fraestructura regional y equipamiento urbano que constituyeron
la genesis de las condiciones generales de la producci6n (CGP), que
con el tiempo serian fundamentales para el advenimiento del mer

cantilismo y las manufacturas, tal como se vio en el capitulo I.
La enorme extensi6n del territorio y las dificultades por los

insuficientes medios de comunicaci6n entre regiones y ciudades
fueron factores que repercutieron en la definici6n y el cumpli
miento de los servicios gubernamentales. La centralizaci6n que
se busc6 imponer gener6 una descentralizaci6n ineficaz y falta
de control de las autoridades superiores sobre las de rangos in
feriores .

.
En el contexto de las anteriores consideraciones, y con el fin de

avanzar en los propositos de la parte historica de este libro de pre
sentar las caracteristicas del sector terciario de la Nueva Espana,
el objetivo de este capitulo es analizar el aparato gubernamental
encargado de la administracion de la Ciudad de Mexico en su

funcion sustantiva dentro del sector servicios. Si bien en el capitu
lo I se establece que las actividades gubernamentales representaban
8.8% del producto interno bruto de la Nueva Espana en 1800 (del
total estimado por Quiros), dentro del estudio historico del sector

terciario es necesario incorporar el caracter cualitativo de los ser

vicios publicos, dada su funcion rectora de la vida economica,
politica y social del virreinato y responsable, en buena medida, del
devenir de la vida colonial.

EL GOBIERNO VIRREINAL EN LA CrUDAD DE MEXICO

La Ciudad de Mexico, distinguida como nobilisima ciudad y capi
tal del reino, fue sede de los poderes centrales del virreinato y el

poder local fue representado por el cabildo. La ciudad se distinguio
como el ruicleo del poder imperial, siendo la "capital, corte y ca

beza de la Nueva Espana" (Porras, 1982: 42).
En las primeras decadas de la colonizacion, las instituciones

politicas presentaron un caracter militar derivado del proceso be
lico de la conquista. Su estructura principal se sustent6 en un jefe
militar de gobiemo y judicial, al cual estaban unidos los conquis-
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tadores que recibieron, por meritos militares, los beneficios de re

parto de tierras y la encomienda.
El ayuntamiento desplego una gran cantidad de funciones que

sobrepasaron ellimite de sus atribuciones, actuando en ocasiones
como la unica autoridad suprema de la Nueva Espana. Distribuia

solares, concedia permisos de residencia, fijaba los precios, deter
minaba los pesos y medidas, nombraba funcionarios, organizaba
expediciones y emitia juicios. Los habitantes de la ciudad 10 acep
taban como la maxima autoridad y no ponian en duda sus facul
tades (Miranda, 1952: 120-131).

El poder que fueron adquiriendo los gobiernos locales choco
con la naturaleza centralista de la Corona. De esta suerte, con

objeto de limitar al poder local se crearon nuevas instancias de go
bierno: la audiencia y, en 1535, el virreinato de Nueva Espana
gobernado por un virrey que fungio como representante del rey
y, por 10 tanto, ejercio las atribuciones de gobernador, capitan
general, presidente de la audiencia y vicepatrono de la Iglesia.
Por ser su sede la ciudad, se fueron concentrando en ella diversas
instituciones para la gobernabilidad, tales como la Real Audiencia,
la Casa de Moneda, la Real Hacienda, la Universidad, el Consu
lado y la Inquisicion. Le siguieron en forma paralela la aglomera
cion de un buen ruimero de funcionarios: los oidores, el alguacil
mayor, el corregidor de la ciudad, el correo mayor, el receptor
general de penas de camara, escribanos, procuradores, alguaciles,
tenientes, porteros, entre otros.

Todo ella constituia una crecida burocracia que constantemen

te disputaba sus respectivas jurisdicciones, sus actividades y las
distinciones en la practica del protocolo civil y religioso. Eran es

panoles peninsulares que formaban una elite administrativa tras

humante, gozaban de un elevado salario y de ciertas prestaciones,
como vivir en los edificios publicos y acaparar los altos puestos,
pero ternan como prohibicion adquirir y poseer propiedades en el

lugar donde ejerdan sus funciones. Controlaban las posiciones
principales del gobierno, de la Iglesia, del Ejercito y del comercio
interior y exterior. Los salarios de esta burocracia oscilaban entre los
500 y los 10 mil pesos al afio, mientras que el virrey tenia un salario
de 40 mil pesos anuales, mas una subvencion adicional de 20 mil

pesos (Anna, 1987: 34).
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De este grupo dependia la practica politica de la Corona en los
dominios novohispanos. Creian y defendian una autoridad legiti
mada por el derecho a gobernar que habia side otorgado a la Coro
na espanola. Siempre busc6 asociarse con estratos de poder locales

para usufructuar las relaciones comerciales, la riqueza y los lazos
de parentesco, paralelamente a que estes aprovecharan el vinculo

para acrecentar sus bienes, recibir protecci6n, prestigio social e in
tentar colocar a sus descendientes dentro de la burocracia real.

La elite peninsular era la encargada de establecer y mantener

funcionando una maquinaria de gesti6n que no s610 permitiera
cubrir los crecientes gastos administrativos y militares locales, sino
tambien remitir recursos fiscales para sostener los gastos del viejo
Imperio Espafiol,

Desde el siglo XVI, de acuerdo con ciertos principios financieros
basicos, los ingresos reales en la Nueva Espana deberian ser reco

lectados segun cuatro fuentes: el tributo, que consistia en el pago
anual de dos pesos de plata por cada jefe de familia en los pueblos
de indios; los impuestos ala producci6n minera; el impuesto de la

alcabala; los estancos; y ciertos ingresos eclesiasticos que eran re

caudados por la Iglesia y transmitidos al Estado, asi como donati
vos y prestamos (Marichal, 2001: 27). Los gastos que se cubrian
eran las transferencias internas, los situados (recursos para otras

regiones del Imperio Espanol, principalmente el Caribe), los recur

sos que se enviaban a la metr6poli, los gastos de la administraci6n,
los gastos militares y el pago de prestamos,

La base de la recaudaci6n fiscal eran los impuestos que grava
ban de diferentes maneras las actividades econ6micas. Dentro de
una gran variedad de impuestos directos 0 indirectos, pueden
sefialarse algunos que se destinaban para ciertas obras de servicios

publicos: por ejemplo, el noveno y medio de hospital servia para
sufragar los gastos de los hospitales de indios y del amor de Dios,
para dementes; el de las murallas era el pago de un real por cada
mula cargada que entrara a la Ciudad de Mexico y se destinaba a

las obras de defensa de Veracruz; el impuesto a pulques y mezca

les se aplicaba para el sostenimiento de las Salas del Crimen y del
Tribunal de la Acordada; el impuesto a las carnes 0 al vino tenia
como fin la construcci6n del canal del desague descrita en el capi
tulo I (Lira, 1998: 50-53).
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Uno de los puntos mas importantes, tanto para el cabildo de
la Ciudad de Mexico como para las autoridades virreinales, fue la
construccion 0 el mejoramiento de la infraestructura de las cornu

nicaciones. La Ciudad de Mexico fue el vertice donde se reunian
dos ejes: el de este a oeste (Veracruz-Mexico-Acapulco) y el norte

sur (de tierra adentro, capitulo I). El primero tenia funciones estra

tegicas, politicas y comerciales; el segundo, mineras, politicas y
sociales. E1 camino Mexico-Puebla-Veracruz fue aprovechado para
realizar el transporte de los insumos destinados a la mineria y las

exportaciones de plata hacia la metropoli. Por su parte, el camino
Mexico-Orizaba-San Juan de Uhia permitia el comercio exterior, el
local y el interregional al comunicar las regiones del sur y sureste

de la Nueva Espana (Del Valle, 2007: 7-44). Como resultado del
incremento de la produccion minera, en 1550 se inauguro el cami
no que comunicaba la Ciudad de Mexico con los yacimientos de

plata de Zacatecas, ruta que facilitaba la distribucion de insumos

y la exportacion de metales. Esta red genero, a su vez, una serie de
caminos secundarios que fortalecieron los circuitos mercantiles.

La gestion publica para la realizacion de las CGP acudio a dife
rentes fuentes de financiamiento, pues la falta de recursos fue

siempre una constante que explica la insuficiencia de una red de
caminos transitables que permitieran la ampliacion del mercado .

colonial. Asi, por ejemplo, la construccion del camino Mexico
Orizaba-San Juan de Uhia se puso en remate, pero ante las dificul
tades del proceso, se otorgo bajo el regimen de administracion,
aportando un real de los dos que cada indio pagaba a su comuni

dad, ademas de un gravamen al consumo de vino en los centros

mineros. A pesar de ello, los avances en las obras fueron muy len
tos, por 10 que su financiamiento se transfirio al Consulado de
Comerciantes de la Ciudad de Mexico.

El hecho de que en la capital se concentraran dos ramas del

poder real, ademas del relativamente prospero Consulado de Co
merciantes, motive constantes confiictos e interferencias entre el

poder virreinal y los ayuntamientos, en los cuales participaban
algunos de los miembros del consulado. La Real Audiencia, como

el maximo tribunal, tenia amplios poderes para intervenir en las
acciones del ayuntamiento, aprobaba las ordenanzas emitidas por
el cabildo, intervenia en las finanzas locales, en las obras publicas,
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pero sobre todo en los asuntos judiciales locales. Tanto la Real
Audiencia como el virrey, actuando sin la intervenci6n real, bus
caban controlar las areas del ayuntamiento para consolidarse como

el mas alto poder politico. La existencia del poder factico del con

sulado, por otra parte, hacia mas compleja la gesti6n adecuada de
la construcci6n de la infraestructura de caminos y la hidraulica:
esto y la escasez cr6nica de recursos financieros explican 10 inade
cuado de las condiciones generales de la producci6n y, con ello, el
insuficiente desarrollo de las actividades econ6micas.

EL AYUNTAMIENTO COMO 6RGANO DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MEXICO

Los gobiemos locales representados por los cabildos 0 ayuntamien
tos eran una instancia administrativa que frecuentemente chocaba
con los poderes centrales del virreinato. Estaban controlados por
la elite local, cuya riqueza en propiedades, haciendas, minas, em

presas comerciales, almacenes, bonos, inversiones, muebles y joyas,
la distinguian del resto de los estratos sociales. Este poderoso gru
po social se reproduda heredando titulos nobiliarios y riqueza, 10

que permitia a sus integrantes preservar su gran influencia en los

ayuntamientos para que esta instancia protegiera su monopolio
comercial en toda la Nueva Espana y los defendiera contra las

pesadas contribuciones de la Corona. Con este prop6sito, aprove
chaban sus influencias econ6micas y relaciones familiares para
beneficiar a sus descendientes con la venta y herencia de los pues
tos administrativos.

El ayuntamiento de la Ciudad de Mexico era la voz que abo

gaba por los intereses de esta oligarquia y de la burguesia criolla
de la "nobilisima ciudad" donde coexistian los palacios sefioriales
con los jacales miserables, y los altos salarios de un grupo muy
reducido con una poblaci6n compuesta en su mayoria por personas
extremadamente pobres que no tenian un ingreso fijo, que caredan
de una vivienda y que desde entonces generaban cinturones peri
fericos de miseria.
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Los regidores

El cabildo era el organo de gestion de los ayuntamientos y estaba
constituido por dos ramas principales: la justicia, a cargo de los
alcaldes ordinarios; la administrativa, por su parte, ejecutada por
los regidores.

Los alcaldes ordinarios eran los encargados de impartir justicia
en los tribunales de primera instancia y en las causas civiles y
criminales. Su participacion dentro del cabildo fue muy marginal,
pues no podian presidirlo, participar en las discusiones ni, mucho
menos, votar, Con la introduccion de la figura de corregidor, sus

funciones se limitaron a la ejecucion de acciones de justicia menor;

sin embargo, se mantuvieron dentro del ayuntamiento, y cada afio
los regidores votaban para elegirlo.

Desde los primeros ayuntamientos el rey se atribuyo la facul
tad de nombrar a los regidores a perpetuidad, pero al igual que a

los corregidores, los cabildos podian elegir a aquellos regidores
que el rey se abstuviera de nombrar. Asi, cada afio, los cabildos

elegian a algunos regidores interinos y suplentes. Posteriormente
el cargo de regidor paso a formar parte de los oficios vendibles y
renunciables. De acuerdo con su importancia politica, el cabildo
de la Ciudad de Mexico estuvo formado primero por 12 regidores
y, tiempo despues, su mimero aumento a 15:

Los regidores constituian el elemento estatico y oligarquico del go
bierno municipal. [ ... ) Los oficios de regidores fueron desde un

principio codiciados por las familias de la baja nobleza local para
desde enos establecer puntos de poder duraderos en el gobierno
municipal [Tomas y Valiente, 1999: 160).

La practica de oeupar los puestos a perpetuidad, de transmi
tirlos por herencia a los hijos, de traspasarlos a terceros por renun

cia, 0 por venta a particulares, fue una accion constante y legaliza
da en el ayuntamiento de la Ciudad de Mexico.

La venta de estos oficios se caracterizaba por tratarse de una

transaccion que implicaba adquirir una renta fija por cierto pago
de capital; ser de naturaleza patrimonial; pero, sobre todo, permi
tia el acceso a un organo politico de control de un grupo social:
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[ ... ) el coto cerrado de las oligarquias urbanas, que de estar compues
tas s6lo por la baja nobleza, ampli6 sus miembros a nuevas gentes
adineradas (labradores ricos, villanos con voluntad de ser regidores
y despues hidalgos gracias a las compras de oficios e hidalguias), que
invertian sus ganancias obtenidas como consecuencias de actividades

agricolas 0 mercantiles en la compra de un oficio que habia de pro
porcionarles una renta decorosa y cierto lustre social [Tomas y Valien

te, 1999: 170).

La incorporacion de este grupo de personas sin preparacion
y las pocas ganancias que se generaban por la ocupacion de los

cargos explican que para finales del siglo XVII y comienzos del XVIII

el desempeno de las regidurias quedaran 0 se arrendaran a indi
viduos que no mostraban ningun interes por el desernpefio de sus

cargos.
El 2 de enero de cada afio los regidores se reunian para la elec

cion 0 arriendo de los cargos menores que se ternan que ejecutar
como parte de la administracion del ayuntamiento. Los regidores
podian nombrar 0 elegir a individuos reconocidos para que actua

ran como procurador mayor, procurador a cortes, procurador ge
neral 0 de ruimero, capellanes del cabildo, capellanes de la ermita
de los Remedios, porteros del cabildo, pertiguero de la catedral,
interprete de la Real Audiencia, oficios para la carcel, oficio de jus
ticia, alarife de la ciudad y protomedico, Dentro del propio cabildo
se elegia a los regidores que recolectaban las alcabalas: a los dipu
tados de propios; de la alhondiga: del posito: de policia; de eleccio
nes de oficios y de veedores de las obras publicas: de fiestas; y
guarda del agua de Chapultepec y de la Alameda. Estos cargos,
junto con el de fiel ejecutor, de fiel contraste y de adelantado de la

came, tambien se arrendaban 0 se sacaban a remate, 10 cual incor

poro a la administracion a comerciantes, hacendados 0 mineros que
a su vez encomendaron 0 subarrendaron los cargos a personas
que obtuvieron por ello el pago de un salario.

Los habitantes de la ciudad mantuvieron una estrecha relacion
con su ayuntamiento, ante el que se quejaban de la insalubridad,
del aumento de la came, del maiz, de la mala hechura del pan, de
la escasez del agua, de las inmundicias en los canales y las acequias.
Recurrian al cabildo para denunciar los atropellos de los alguaciles
de la Real Audiencia 0 del protagonismo excesivo de algunos vi-
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rreyes. La mayorfa de las veces sus quejas se perdfan en los labe
rintos de papel de una incompetente burocracia.

El ayuntamiento vigilaba, supervisaba y alzaba la voz, envia
ba a la corte a sus procuradores, mandaba cartas y oficios manifes
tando sus constantes quejas. A veces, y a pesar de la distancia, el

rey 0 el Consejo de Indias actuaban emitiendo 6rdenes que sim

plemente no iban mas alla de la mesa de quien las recibfa.

La jurisdiccion

Inicialmente, el ayuntamiento de la ciudad respondia a los intere
ses de los conquistadores y de los primeros colonizadores. Como

principal centro promotor de las expediciones y sede, establecio
sus limites jurisdiccionales, Hegando incluso a proclamar que su

control podia extenderse a "toda la Nueva Espana donde no hu
biera otro municipio espanol" (Gerhardt, 2000: 186). De esta suer

te, pretendfa y reclamaba la incorporaci6n a su jurisdicci6n de al

gunos pueblos aledafios como:

Coyoacan, Tacubaya, Tacuba y Atzcapozalco y Tenayuca y Tepeaqui
lla y sus terminos, pues estan comarcanos a esta ciudad, todos los
demas pueblos que pueda, pues sin ello esta ciudad no se puede
sustentar. item [sic] procure que se de a esta ciudad propios por rea

lengos, a Cuemavaca y a Oaxtepec y Yecapixtla y 10 que mas se pide,
para que los vecinos de esta ciudad hagan y tengan sus heredamien-
tos [Porras, 1982: 84].

.

La Real Audiencia declare en 1532, sin embargo, que el area

municipal de la Ciudad de Mexico se extendia solamente por 5leguas
a partir de su centro, delirnitaci6n que fue confirmada por la real
cedula de 1533. Esta resoluci6n nunca fue atendida y en 1538 el ca

bildo solicit6, nuevamente, que se definieran los limites de la ciudad,
"pues es la mejor, mayor y mas importante de esta Nueva Espana,
y mas poblada y es cabecera al presente de toda la Nueva Espana y
as! 10 solia ser en tiempo de los indios" (Epistolario, 1939, t. m: 221).
Un afio despues, por real cedilla se decret6 que la jurisdicci6n de la
ciudad se extenderfa a un radio de 15 leguas. Sin embargo, esta re

solucion fue inoperante porque en la misma cedula se sefialo que no
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se podian alterar los linderos del Marquesado del Valle (justamente
a 2 leguas de la ciudad se encontraba Coyoacan, que marcaba su

inicio) y de los corregimientos que existian 0 se fundasen. En 1539
los limites reales de la ciudad, rodeada como estaba de encomiendas

y corregimientos, ya estaban establecidos:

Toda la circunferencia de la ciudad esta avecindada de granjas, labo

res, jardines y huertas para el regalo de sus habitadores, asf en frutas
como en legumbres, y vituallas para excitar el alimento, excepto por
la parte del oriente, que es esteril a causa de la gran laguna Texcoco,
cuyas salinas aguas y vapores impiden la producci6n de fertilidad.
Tiene la ciudad de norte a sur una legua de poblaci6n, y de oriente a

poniente rigurosamente tres cuartos de legua bien poblados [Villase
nor y Sanchez, 1980, 60].

Posteriormente, Jose Maria Marroqui sefialo que de acuerdo
con las mojoneras que marcaban los ejidos de la ciudad, podia con

siderarse que sus limites eran:

[ ... ] el rio de Coyoacan por el Sur hasta la calzada de Nonoalco que
conduce a Atzcapotzalco por el Norte; del lado poniente tenia por
limite el camino que venia de Coyoacan a Chapultepec, seguia la
falda de este cerro rodeando el sefiorio de Tacuba hasta tocar Atzca

potzalco; al oriente los limites eran aun inciertos. Como 10 era la
orilla de las aguas que subian 0 bajaban por causas accidentales, y a

medida que los lagos se retiraban los ejidos de la ciudad ganaban en

extensi6n [Marroqui, 1969: 82].

El area jurisdiccional del ayuntamiento en el interior de la loca
lidad era menos difusa que su extension exterior y estaba dividida
en tres partes. La primera correspondia a la traza espanola, reali
zada por Alonso Garcia Bravo, disefiada en forma cuadrangular
con calles rectas tiradas a cordel y con manzanas rectangulares.
Este espacio se extendia hacia el norte hasta las actuales calles de

Colombia, Lecumberri y Peru; por el sur a las calles de San Pablo,
San Jeronimo y la plaza de las Vizcainas; por el oriente hasta las
calles de Leona Vicario, Santisima y la plazuela de San Juan; y por
el poniente, a San Juan de Letran, Juan Ruiz de Alarcon y Aquiles
Serdan. Esta delimitacion habia tornado como limites los viejos
canales y las antiguas calzadas indigenas (De Gortari y Hernandez,
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1988: 45). Esta delimitacion fue orientada por cuatro principios: el
de separacion entre conquistadores y conquistados; el militar, que
permitia utilizar como medios defensivos los canales y las acequias;
el historico, que marcaba el dominio entre vencedores y vencidos;
y el religioso, que permitia la evangelizacion de los indigenas
(O'Gorman, 1938: 16-20).

El segundo espacio era el de los antiguos barrios indigenas
agrupados en dos parcialidades: la de San Juan y la de Santiago:

La parcialidad de San Juan tiene setenta y nueve pueblos y barrios

que se dilata, y extiende la mayor parte por el oriente y norte. Esta

parcialidad de San Juan fue la principal y mayor en los tiempos anti

guos, y dernas ruimero de nobleza hoy se cuentan cinco mil y nove

cientas familias de indios en su jurisdicci6n [Villasenor y Sanchez,
1980: 59].

La parcialidad de Santiago, compuesta de 72 pueblos y barrios,
fue siempre menor y "conserve sus fuerzas por cuanto aquellugar
era mas de comercio, [ ... J cuentanse hoy en ella dos mil y quinien
tas familias de indios" (Villasenor y Sanchez, 1980: 59).

Estos barrios estaban situados fuera de la traza, observaban
un disefio irregular y sus nombres se habian castellanizado al ser

denominados como San Juan Moyotla, Santa Maria Tlaquechiucan,
San Sebastian Atzacualco y San Pedro Teopan.

Finalmente, el tercer espacio era el area rural periferica donde
se encontraban los propios, 0 sea, los ejidos, potreros y ranchos que
abastedan a la Ciudad de Mexico de buena parte de sus requeri
mientos de productos agropecuarios.

Al ayuntamiento le correspondia ejercer las funciones concer

nientes a la policia urbana dentro de estas tres areas jurisdicciona
les, es decir, prestar los servicios que la ciudad requeria para su

buen funcionamiento: mantener y conservar las calzadas, puentes,
acueductos, paseos publicos y el drenaje; recolectar la basura;
sostener los hospitales y las escuelas; mantener el alumbrado

publico, los mercados, el rastro y la venta de la came; y auxiliar a

la ciudad en el caso de epidemias y desastres naturales. Para brin
dar la tranquilidad a sus habitantes, la ciudad contaba con su

propia polida, tribunal y carcel. Tenia tambien bajo su responsa
bilidad las numerosas ceremonias publicas que servian para
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conmemorar matrimonios, nacimientos, bautizos y muertes de
una familia real, aunque fuera muy lejana.

Para solventar los gastos administrativos y los costos de la
dotacion de los servicios publicos, el ayuntamiento contaba con

una serie de gravamenes que recibia y controlaba por medio de la
hacienda municipal.

La hacienda municipal

La base economica del ayuntamiento de la Ciudad de Mexico fueron
los propios y los arbitrios. Los propios eran los bienes y servicios

propiedad del ayuntamiento que producian una renta fija (ejidos y
dehesas), el arrendamiento de puestos en las plazas y mercados, la
renta de algunos edificios, el arrendamiento de la came, la corredu
ria de la Lonja, el estanco de nieve, los impuestos a la harina, la fiel

ejecutoria, las pregonerias y los servicios. Los ingresos que de ellos

provenian deberian satisfacer las necesidades propias de la ciudad,
aunque casi siempre resultaban insuficientes. Uno de los derechos

municipales que se pagaban sobre la comercializacion de los pro
ductos en la ciudad fue la alcabala, que era el pago de 6% (en algu
nas ocasiones se llego a pagar 8010%) por todo acto de compra 0

venta. Asi, se cobraba la alcabala de forasteria a las mercancias que
provenian de Europa, de Asia, de otras regiones de America, de la
misma Nueva Espana e incluso a las que se elaboraban fuera de los
lirnites de la Ciudad de Mexico. La alcabala de vecindad era un

gravamen que pagaban los comerciantes establecidos en la ciudad

y la alcabala del viento se aplicaba a los productos para el consumo.

El cobro de este impuesto genero constantes enfrentamientos entre

el cabildo y el Consulado de Comerciantes, por 10 cual este la ob
tuvo en arrendamiento durante varios afios,

Los arbitrios eran gravamenes ocasionales que se imponian
para financiar gastos especificos, sobre todo concemientes a los
servicios municipales, por 10 cual ternan una temporalidad Iirnita
da. Por ejemplo, el derecho de sisa que se aplicaba a la introduccion
de vino, aguardiente, mistelas, licores y vinagre, se destine a la
introduccion y distribucion del agua en la ciudad y a la construcci6n
o reparacion de las arquerias y cafierias.
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Los ingresos que se recaudaban no permitian afrontar los gas
tos requeridos, por 10 que el ayuntamiento recurria constanternen

te a las hipotecas, a los prestamos y al arrendamiento y remate de
los servicios publicos,

Los conflictos

A 10 largo del siglo XVII y al entrar el siglo XVIII el cabildo se encon

tro muy limitado, pues se le habian reducido sus funciones y habia

perdido espacios de decision a partir del momenta en que la Co
rona otorgo a los presidentes de la Real Audiencia y a los oidores
el derecho de presidir sus reuniones con voz y voto. El ayunta
miento protesto hasta conseguir en 1621 mantenerlos fuera de su

ambito: "Repetidamente esta mandado a los virreyes, presidentes
y oidores que no se introduzcan en la libre elecci6n de oficios que
toea a capitulares ni entren con ellos en los cabildos" (Bayle, 1952,
1. II: 132).

Los enfrentamientos entre las instancias reales y las locales se

dieron constantemente, reclamando estas iiltimas los derechos con

"argumentos juridicos, consuetudinarios y de razon", que se pre
sentaban al virrey, a la Real Audiencia, a los oficiales de la Real
Hacienda 0 bien hasta al Consejo de Indias 0 al mismo rey. El go
bierno local utilize como medio de defensa de su quehacer las pe
ticiones,las quejas, las suplicas y las informaciones (Miranda, 1952:

130-132). Cartas iban y venian protestando contra la emision de
nuevas regulaciones, solicitando derogaciones, reformas, concesi6n
de derechos, cese de agravios de autoridades, 0 bien, comunicando
el traslape de facultades entre diversas instituciones. Cuando las

quejas concernian a varios ayuntamientos, casi siempre el que to

maba la resoluci6n de presentarlas era el de la Ciudad de Mexico,
que recurria a su nombramiento como primera ciudad del reino.

Otros dos hechos contribuyeron a la disminuci6n de la auto

nomia del ayuntamiento de la ciudad: el nombramiento del corre

gidor, a quien se le dio la autoridad para presidir las reuniones del
cabildo; y el derecho de confirmaci6n, obtenido por el monarca

para validar las resoluciones municipales, como las ordenanzas,
y las elecciones de los consejeros de mayor rango.
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El cargo de corregidor fue impuesto por la Corona en 1575 y su

presencia se convirtio en un reto para el ayuntamiento. El corregi
miento era "una division territorial extraciudadana", amplia, don
de se ejercian las funciones en los ambitos politico, militar, judicial
y financiero (Garcia, 1991: 40). El corregidor corrige, vigila, impar
te justicia y fiscaliza al poder local. Este cargo se obtenia por desig
nacion real, pero ocasionalmente, por muerte 0 destitucion, las
autoridades novohispanas podian nombrarlo. Esto suscito enfren
tamientos entre el virrey y el ayuntamiento, los cuales buscaron
nombrar a personas de acuerdo con sus intereses:

[ ... J el corregidor era un funcionario del tipo comisarial nombrado

por tiempo limitado y corto, representante directo del rey en cada
-

municipio y titular a escala local de poderes judiciales y gubemativos
muy amplios. Era un cargo politico, de confianza real, dotado en

ocasiones incluso de poderes militares [ ... J. El corregidor era la auto

ridad suprema en el ambito municipal, pero era forastero y transito

rio [Tomas y Valiente, 1999: 160].

Las facultades del corregidor eran nombrar a su teniente, pre
sentar juicio de residencia, presidir el cabildo, supervisar la junta
de propios, ser miembro de la junta de policia, tener acceso a las

cajas de la sisa del vino, de la alhondiga y de las alcabalas, impartir
justicia a los espafioles e indios de su jurisdiccion, supervisar los

productos de consumo de la ciudad y las obras publicas, el cobro
de las multas, el cobro y la administracion de las alcabalas, informar
a la Real Hacienda y arrendar los servicios publicos (Pazos, 1999:

49). El ejercicio de todas estas funciones le otorgo un amplio poder
politico y economico que utilize en su propio beneficio.

Las fricciones entre el virrey, el ayuntamiento, la Real Audien
cia y el corregidor fueron una constante en el panorama politico de
la Ciudad de Mexico. En 1637 el ayuntamiento de la ciudad sostu

vo una serie de negociaciones con el virrey marques de Cadereyta
para poder comprar el oficio de corregidor, hecho que se consume
el Io. de enero de 1638. Durante diez afios las sesiones del cabildo
fueron presididas por el regidor mas antiguo y las acciones del

ayuntamiento fueron ejercidas sin la supervision del corregidor. Sin

embargo, muy poco duro el gusto por la autonomia, pues no se

pudieron pagar los 200 mil pesos que costaba dicho cargo.
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Al restaurarse en 16481a venta del cargo de corregidor se logro
nuevamente agregar ingresos importantes a las cajas reales. Adi

cionalmente, el corregimiento de la Ciudad de Mexico se convirtio,
para los virreyes, en un eficaz instrumento que les permitio la in

tromision en el ayuntamiento. De esta suerte, en primer lugar el

virrey adquirio el control de los gobemadores y alcaldes mayores
para reforzar su poder como organo de la administracion central

novohispana y, en segundo, los miembros de la oligarquia criolla
comenzaron a ser considerados compradores del cargo de corregi
dor y, posteriormente, de otros empleos. Este mercantilismo de los

puestos publicos permitio que los gobiemos locales, especialmen
te el de la Ciudad de Mexico, se convirtieran paulatinamente en

espacios ganados por la elite local.
Otro cargo importante dentro de la administracion de la ciudad

fue el de alguacil mayor, el cual ejerda sus funciones dentro de los
limites de la ciudad. Era el encargado de hacer cumplir la justicia
municipal, asi como las disposiciones emitidas por la junta de

policia, el corregidor, los alcaldes ordinarios y las ordenanzas mu

nicipales. Podia nombrar a los alguaciles menores y a tenientes
auxiliares. Debia vigilar la ciudad, los juegos y las diversiones,
hacer rondas noctumas y asistir a las sesiones del cabildo con voz

y voto (Pazos, 1999: 87-98).

UNA NUEVA ORGANIZACI6N TERRITORIAL

Y POLmCO-ADMINISTRATIVA

Espana no fue ajena al impulso del movimiento de la Ilustraci6n

experimentado en el siglo XVIII en Europa, y desarrollo sus propias
corrientes de pensamiento con el fin de reconquistar su anterior
florecimiento economico y su posicion de potencia hegemonica.
En un intento por alcanzar este objetivo, se disefiaron planes y se

emprendieron acciones tendientes a reactivar la economia, reforzar
la posicion del rey, ampliar y organizar los medios de poder del
Estado y, sobre todo, consolidar la centralizacion administrativa

para mejorar la gesti6n institucional.
En este periodo, la Nueva Espana presentaba una acentuada

diferenciacion regional, que comenzo a ser vista por los poderes
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virreinales y metropolitanos como un obstaculo a la politica cen

tralizadora que buscaba implantar la Corona, de tal suerte que fila
tension entre la voluntad centripeta de la metropoli y la realidad

centrifuga de la Nueva Espana empuja a la metropoli hacia la or

ganizacion de un nuevo eje colonial formal, institucionalizado, 10

que provoca como reaccion una definitiva conformacion de los

poderes territoriales en Nueva Espana" (Carmagnani, 2000: 49).
Los politicos espafioles ilustrados consideraron que para pro

mover el desarrollo economico era necesario unificar y consolidar
el espacio del Imperio Espanol para conformar un Estado nacional
fuerte. Por ello, se hizo indispensable ordenar el territorio y definir
las jurisdicciones politico-administrativas, tanto de la peninsula
como de sus posesiones en ultramar. Con esta idea, el territorio del

imperio se organize en provincias y en intendencias.
Como parte de la nueva estructura territorial propuesta por

los reyes borbones, se proyecto establecer un mejor y mas eficaz
sistema administrativo-fiscal que tomo como base el modelo fran
ces y la vieja figura de los superintendentes del sistema espanol,
ambos creados para disminuir el poder de las provincias y unifor
mar la administracion gubemamental.

En 1765 Carlos III nombro visitador general de Nueva Espana
a Jose de Galvez, quien tuvo como mision principal impulsar cambios
en el sistema politico y economico. Galvez, junto con el virrey Carlos
Francisco de Croix, dio a conocer en 1768 el Informe y plan de inten
dencias que conviene establecer en las provincias de este reino de Nueva

Espana. En el documento se consideraba que para alcanzar la reor

ganizacion de la estructura politico-administrativa era necesario el
control del poder mediante la reorganizacion de la hacienda publica,
del aparato politico-administrativo y de la estructura territorial:

Movido del paternal amor que me merecen todos mis vasallos, aun

los mas distantes, y del vivo deseo con que desde mi exaltaci6n al
trono he procurado uniformar el gobierno de los grandes imperios
que Dios me ha confiado, y poner en buen orden, felicidad y defensa
mis dilatados dominios de las dos Americas, he resuelto, con muy
fundados informes y maduro exarnen, establecer en el reino de Nue
va Espana intendentes de ejercito y provincia para que, dotados de
autoridad y sueldo competentes, gobiernen aquellos pueblos y habi
tantes en paz [Real ordenanza, 1984: 1].
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El interes implicito de esta medida era poner los cargos de

gobierno en manos de empleados capacitados, limitar la burocracia

y retomar el control de la Corona, sustituyendo el poder informal
de los gobiernos locales por el poder real. Se buscaba lograr una

descentralizaci6n administrativa y una centralizaci6n politica fun
damentadas en el control de los alcaldes, de los subdelegados y de
los intendentes por parte del rey, asf como de las autoridades virrei
nales para controlar y mejorar la administraci6n de las rentas reales:
"Con el establecirniento del sistema de intendencia en los reinos

transoceanicos, se queria lograr la unificaci6n de la organizaci6n
interna en todas las partes del imperio espafiol, y con esto dar un

paso importante por el camino de la construcci6n del Estado nacio
nal hispanoamericano" (Pietschmann, 1982: 302).

Las Ordenanzas de Intendentes fueron promulgadas en di
ciembre de 1786 y significaron el punto culminante de la reestruc

turaci6n politico-administrativa del virreinato. Se puso fin a las

corporaciones, se permiti6 la libertad de comercio y aparecieron
nuevas instancias, como los superintendentes, la Junta Superior de
Real Hacienda y la Contaduria de Propios y Arbitrios que queda
ba en manos del intendente. Si bien el virrey y la Real Audiencia
se vieron afectados por estos dos cargos al quitarseles una serie de
funciones y competencias, continuaron teniendo las responsabili
dades de sus tareas principales.

Se reorganiz6 y modific6 la antigua estructura territorial de la
Nueva Espana al quedar dividida en 12 intendencias, conocidas por
el nombre de su ciudad capital. Adicionalrnente, las circunscripcio
nes que hasta entonces se l1amaban provincias fueron denominadas

partidos. Las 12 intendencias fueron: Mexico, que era general de

ejercito y provincia, Puebla, Veracruz, Merida, Oaxaca, Valladolid,
Guanajuato, San Luis Potosi, Guadalajara, Zacatecas, Durango y
Arizpe. Se sustituy6 la antigua division ca6tica y confusa por un

orden racional y jerarquico organizado en distritos administrativos

(Pietschmann, 1996: 118). Cada intendencia comprendia una gran
cantidad de las antiguas jurisdicciones (gobernaciones, alcaldias

mayores y corregirnientos), que fueron agrupadas en partidos 0

subdelegaciones, que se constituyeron en unidades administrati
vas subordinadas a un rnicleo central. De esta suerte, de acuerdo
con el espiritu de la reforma borb6nica:
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Se suponia que los intendentes no debian imponerse a las viejas ins

tituciones, sino insertarse en el orden existente, llenar un hueco que
existia en el sistema administrativo. Este hueco consistia en que en el
nivel administrativo de provincia solo existia una organizacion insu

ficiente, y por 10 tanto en el nivel intermedio de la jerarquia adminis
trativa faltaba una autoridad con facultad de controlar y coordinar la
administracion financiera recien ordenada [Pietschmann, 1996: 171J.

LAS REFORMAS BOROONICAS Y EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MEXICO

Como parte de las reformas borbonicas, tres hechos normaron la
vida del ayuntamiento de la Ciudad de Mexico. El primero fue el

reglamento de 1771, por el cual se establecieron las medidas para
administrar los propios y los arbitrios. Se sefialaba asimismo c6mo
deberian actuar los regidores en el manejo de la hacienda munici

pal. Se definieron como arbitrios el impuesto de las tres cuartillas,
aplicadas a las cargas de harina y de cebada que ingresaban a la

capital, y el impuesto del medio real sobre las cargas de maiz que
se vendian en el p6sito 0 en la alh6ndiga (Gamboa, 1994: 14-15).
El segundo fue la reforma de 1772, que sefial6 una modificaci6n
en la composici6n intema del cabildo al permitir la elecci6n de seis

regidores honorarios, tres de los cuales deberian ser peninsulares.
EI cabildo qued6 formado por 15 miembros propietarios, 6 miem
bros honorarios, 2 alcaldes (uno de ellos peninsular) y 2 sindicos,
Esta medida rompi6 con la estructura estatica que habia producido
la venta de oficios y permiti6 la incorporaci6n de la elite peninsu
lar, con la idea de introducir en el cabildo una preocupaci6n mas
afin con las metas politicas y econ6micas metropolitanas (Anna,
1987: 48).

El tercer hecho fue la reestructuraci6n del espacio urbano al

aprobarse, en 1782, una nueva divisi6n de la ciudad en 8 cuar

teles 0 distritos mayores y 32 menores. Los primeros quedaban
bajo la vigilancia de la Real Audiencia y los segundos al mando
de los alcaldes de barrios nombrados entre los residentes de los
distritos.

Con el impulso de esta reforma el ayuntamiento se debati6
entre dos concepciones: una modernizadora y una tradicionalista.



138 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

Ambas reflejaban "una lucha de fuerzas sociales con intereses

opuestos: la burocrac:ia de la Corona y la oligarquia novohispana"
(Lombardo, 2000: 114). Estos conflictos se acentuarian hacia finales
del regimen novohispano con la imposicion de un nuevo persona
je politico, el intendente-corregidor, con el cual "

... se ponia en

practice un optimo deseable de centralizacion y fiscalizacion de la
esfera del poder local" (Garcia, 1991: 40). Sin embargo, estas refor
mas se caracterizaron por imponer no solo el control 0 la centrali
zacion politica del gobierno local, sino tarnbien las funciones poli
tico-economicas, al concentrarse ambas en un solo punto: la Ciudad
de Mexico. La urbe continuo, por ende, siendo el eje rector del
comercio nacional e internacional. En esta coyuntura la Corona

impulso una mayor interaccion de ella y las elites locales y penin
sulares, las cuales dominaban la vida economica. La participacion
real en el gobierno de la ciudad le permitio intervenir en el control
de la produccion, la distribucion y los precios. La Ciudad de Mexi
co dependio en su comercio interne y su abasto de unos cuantos

grandes comerciantes, quienes tenian una importante fuerza tanto

en el gobierno central como en el ayuntamiento.
Las reformas implantadas en la organizacion politica del go

bierno de la Ciudad de Mexico fueron apoyadas tambien en una

importante reforma fiscal que buscaba revitalizar la economia y
aumentar la recaudacion tributaria mediante los propios y los ar

bitrios, pero tambien por otros medios: Ifderechos, licencias, cargas
por concesiones y privilegios, confiscaciones, ingresos adicionales
en el manejo 0 arriendo de monopolios del Estado, venta de pro
piedades publicas, retenciones a la exportacion, aranceles a la

importacion, impuestos a las ventas internas y alcabalas, e impues
tos espedficos al oro y la plata, bebidas alcoholicas y diversos ar

ticulos comerciales" (Garda Pena, 2001: 88).
En cuanto a los arbitrios, en 1780 se agregaron al derecho de

sisa, la cerveza y la sidra, con 10 que se complementaria el pago
para la reconstruccion y el cuidado de las arquerias y de las cane
rias, En 1778 se establecio el remate del abasto de la came y se

estipulo que el obligado de la came pagaria anualmente al ayun
tamiento 1 500 pesos por la renta de la carniceria mayor, 1 050

pesos por las cafierias de agua, 2 900 pesos de salarios para los

repesadores, 400 pesos de la renta del matadero, 1 800 para el de-



EL APARATO DE GOBIERNO VIRREINAL Y EL CABILDO 139

sague mas una arroba diaria de came para los pobres de la ciudad.
Otro arbitrio que se impuso a partir de 1783 fue el pago de dos

granos por cada arroba de pulque que se introducia a la ciudad y
que serviria para costear la limpia y el empedrado de las calles.
Este gravamen se increment6 en 1790, cuando Revillagigedo esta

bleci6 el pago de medio real por cada vara cuadrada de frente
construido. Lo importante de esta medida fue que se grav6 la

propiedad cuando la recuperaci6n fiscal habia tenido como base
fundamental los productos para el consumo. Siguiendo esta misma

linea, en 1790 se grav6 con tres reales cada carga de harina intro
ducida a la ciudad, con el fin de contribuir a los gastos del alum
brado. El cobro de los arbitrios 10 harian la Real Aduana, el Con
sulado y la Tesoreria Municipal.

Las cuentas consolidadas de 1795-1799 (Marichal, 2001: 32)
sefialan que aproximadamente 5.7 millones de pesos (25% del

gasto total, que era de 22 millones) fueron destinados a gastos
administrativos. Correspondieron 1.1 millones de pesos en salarios
de empleados y 6 millones para funcionarios del mas alto rango,
casi un mill6n de pesos para salarios de los empleados de la fabri
ca de tabaco y casi 3 millones de pesos para el pago de sus materias

primas. El deficit registrado hacia finales del siglo XVIII fue produc
to de los gastos extemos que debia pagar la Nueva Espana con sus

propios recursos 0 mediante prestamos e hipotecas.
Los habitantes de la Ciudad de Mexico no s6lo sufrieron las

diferentes cargas impositivas, sino tambien la especulaci6n que
con los productos de consumo ejerdan los grandes comerciantes y
los administradores del gobiemo de la ciudad.

Las reformas que fueron imponiendo los funcionarios borb6-
nicos rompieron con la relaci6n entre el poder virreinal, la elite

peninsular y la local. Esta situaci6n qued6 de manifiesto en 1795,
cuando la Corona autoriz6 la creaci6n de los consulados de Vera
cruz y Guadalajara con el fin de terminar con el monopolio que las
elites locales ejerdan sobre el comercio interior.

La Ciudad de Mexico entr6 al siglo XIX con nuevos impuestos y
con un continuo deficit de ingresos. En 1820 su ayuntamiento tenia
una deuda de entre 640 y 680 mil pesos. La falta de ingresos le im

pedia combatir las epidemias que la azotaron al inicio del movimien
to de Independencia, mas espedficamente en 1813, 1814 Y 1821:
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[ ... ]las aguas negras se metian en las casas, jaurias de perros salvajes
recorrian libremente las calles de la ciudad, los parques y avenidas
estaban deteriorados, la delincuencia aumentaba, los mercados deca

yeron, los servicios educativos y medicos cesaron virtualmente de
funcionar, miles de personas se enfrentaron al espectro del hambre,
y la calidad general de la vida bajo el regimen virreinal declin6 [Anna,
1987: 182].

La ciudad capital sufrio la dramatica situacion economica que
prevalecio en los ultimos afios de la Nueva Espana a medida que se

recrudecia la lucha armada independentista y hacia estragos en el

aparato productivo.

CONCLUsrONES

Hacia finales del siglo XVIII el gobiemo de la Ciudad de Mexico,
controlado por la elite criolla y peninsular, era sin duda el punto
principal donde se implantaban las politicas economicas que per
mitirian el desarrollo del equipamiento publico que sento las bases
de las condiciones generales de la produccion en la futura nacion

independiente.
La relacion entre los grupos sociales para controlar espacios

dentro de la organizacion gubemamental explica que las acciones

politicas respondieran a los intereses del grupo en el poder. No obs
tante, la dotacion de los servicios y las obras de infraestructura
estuvieron ligadas necesariamente a la imposicion de gravamenes
que frenaban la expansion del comercio, la distribucion y el con

sumo.

La Ciudad de Mexico era el centro organizador de la vida po
litica como sede de la elite del poder, ademas de constituir el punto
de union del sistema urbano colonial, vertice de los circuitos mer

cantiles en toda la Nueva Espana. Su condicion de centro politico,
economico, militar y eclesiastico le permitio, en conclusion, desa
rrollar el mas avanzado sector de servicios de gestion gubemamen
tal y mercantil de la epoca. Esto le facilitaria, en el Mexico indepen
diente, consolidarse como el micleo dominante en todas las
dimensiones estructurales que caracterizarian a la nueva nacion.
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IV. PECULIARIDADES DEL SECTOR
TERCIARIO EN LA CIUDAD DE MEXICO,

1790-1842

Sonia Perez Toledo"

La Ciudad de Mexico constituy6 uno de los principales escenarios
de los cambios que acompafiaron los procesos de independencia,
secularizacion y modemizaci6n consustanciales a la formaci6n del
Estado mexicano. En este capitulo se analizan, para el caso de la

capital del pais, las caracteristicas de las actividades que actual
mente forman parte del sector servicios, intentando mostrar su

importancia social durante los ultimos afios del siglo XVIII y la pri
mera mitad del XIX. En este periodo ocurri6 la metamorfosis de la
Nueva Espana en Republica Mexicana y se considera crucial para
conocer la evoluci6n hist6rica del sector terciario en la entonces

ciudad mas poblada del continente. Para ello, se toma como punto
de partida el analisis general de los censos 0 padrones de pobla
cion de la Ciudad Mexico realizados en 1790 y 1842 que se han
estudiado con anterioridad (Perez, 1996 y 2004), pero en este tra

bajo se consideran especificamente las ramas de transporte, comer

cio y servicios, esto es, las actividades que conforman al sector

terciario cuyo analisis es el tema central del presente libro.
Conviene sintetizar algunas de las particularidades hist6ricas

de la urbe y de su estructura social que, en el contexto de la epoca,
permitiran explicar las actividades que formaron parte del sector

terciario y la magnitud de su poblaci6n trabajadora. L6gicamente,
su evoluci6n entre 1790 y 1842 estuvo relacionada con las funciones
econ6micas de la capital en esa epoca que, a su vez, explican la

* Departamento de Filosofia, Universidad Autonoma Metropolitana-Izta
palapa.
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naturaleza de la estructura social urbana en su conjunto. Detener
se en estos aspectos permitira avanzar en el conocimiento de la
transformacion de este sector durante poco mas de cincuenta afios,
cuando el ritmo de cambios en la estructura social fue mas bien

lento, pues las grandes transformaciones del mundo urbano tuvie
ron como escenario la segunda mitad del siglo XIX, especialmente
durante el porfiriato (Guerra, 1988; Conolly, 1997). No fue sino
hasta esta epoca cuando los intentos y proyectos de "modemiza
cion" permitieron una recuperacion economica significativa y
mayor estabilidad politica, despues de mas de cincuenta aftos

de estancamiento economico y deficit financiero endemico (Coats
worth, 1990; Tenenbaum, 1985; Haber, 1999). Ello fue la resultante
de los innumerables conflictos politicos y militares intemos y de
caracter intemacional, asi como del inicio de una mayor presion
demografica.

La informacion de las actividades terciarias de la urbe se ob
tiene de una muestra del censo de 1790, conocido como el censo

de Revillagigedo, y del primer padron de poblacion completo de
la capital disponible para la primera mitad del siglo XIX (Padron
de la Municipalidad de Mexico de 1842). Estos documentos infor
man sobre las multiples actividades que realizaban los habitantes
de la ciudad y su grado de confiabilidad se ha analizado con ante
rioridad (Perez, 1996 y 2004; Mifio y Perez, 2004). Gracias a la
existencia de esta informacion es posible comparar las caracteris
ticas generales de la estructura social en varios momentos. Inde

pendientemente de sus limitaciones, ella permite al historiador
contar con indicadores de gran utilidad para avanzar en la histo

riografia del heterogeneo entramado social, asi como de las carac

teristicas y la naturaleza de la estructura laboral que constituye al
sector terciario de la actualidad.

Es conveniente advertir que para la elaboracion de este trabajo
se decidio conservar los criterios de agrupacion utilizados antes

(Perez, 2004: 283-299), pues constituyen una clasificacion que consi
dera los servicios y el comercio segun diferencias de su tipo y de
manda. Ordenarla como se hace hoy seria mas complejo y hasta
anacronico,' particularmente porque el analisis de los datos histori-

1 En un trabajo reciente se indica que "Los servicios y el comercio suelen divi
dirse en dos grandes tipos: i) mercantiles (mercancias que se venden con fines de
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cos debe estar en consonancia con la naturaleza de la informacion
empirica, en este caso, la posibilidad de comparar las imagenes de
la estructura social entre 1790 y 1842 (Thompson, 2002: 510-511).

LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA CIVOAD DE MEXICO
ENTRE 1790 y 1842

Al iniciar la decada de 1840, Franz Mayer escribio 10 siguiente a

proposito de la calidad del hospedaje en la Ciudad de Mexico:
"Cuando el viajero llega a una ciudad europea, nada le es mas
facil que hallar toda clase de comodidades. A decir verdad, ni si
quiera hace falta buscarlas [ ... ] No sucede otro tanto en Mexico
[ ... ] Esto tiene por causa que el viajar es cosa que data aquf de
epoca reciente; es como si dijeramos una novedad en Mexico"
(Mayer, 1953: 71). Si bien la opinion del viajero debe contrastarse
con otras antes de asumirla al pie de la letra, 10 cierto es que la
capital de la joven republica que visito Mayer entre 1840 y 1841 no
habia cambiado sustantivamente respecto de la capital novohispa
na de finales del siglo XVIII. Las amp lias y bien empedradas calles
que asombraron al Baron de Humboldt, asf como la ciudad en su

conjunto que abarcaba el actual Centro Historico, mantuvieron
practicamente el mismo tamafio en espacio y poblacion.? Esta si
tuacion se derive del estancamiento economico, la falta de recursos
y la inestabilidad politica que precedieron a la independencia y
que, por supuesto, inhibieron la inversion tanto en infraestructura
y nuevas construcciones urbanas como en las actividades productivas. Adicionalmente, estuvo relacionada con el estancamiento

lucro); ii) no mercantiles (se otorgan de forma gratuita 0 desvalorizada). Ambos se
pueden clasificar, a su vez, segun se demanden por: productores, consumidores 0
sectores sociales [ ... ]." Pero al mismo tiempo subraya: "Estas categorias son relati
vas, pues dependen de las particuiaridades y la evoluci6n de los paises y, especialmente, del desarrollo econ6mico y social alcanzado" (Garza, 2006: 117-118).2 EI espacio urbano no se expandi6 de 1811 a 1850. Una comparaci6n de la
ciudad en 1790 y 1853 mostr6 que "los Ifmites de la ciudad son los mismos", puespracticamente no se construyo nada sino hasta 1848, cuando en la zona suroeste se
fundaron varias fabricas de hilados y tejidos, ademas de plomerias y carrocerfas
propiedad de extranjeros. Maria Dolores Morales (1976: 190) demuestra 10 anterior
comparando los mapas de la ciudad de Garda Conde (1790) y Juan Almonte (1853)(Lombardo, 1978: 183; Morales, 1986).
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demografico causado por las crisis dclicas de enfermedades ende
micas y epidemicas que afectaron negativamente el crecimiento
natural de la poblacion urbana (Perez, 1996: 39-49; Perez, 2004:

46-67; Mmo, 2006: 31-35; Maldonado, 1978: 149-150).3
Entre 1790 y 1842la poblacion de la Ciudad de Mexico se ele

vo de 118 mil a 122 mil personas (cuadro IV.l).4 Efectivamente, de
acuerdo con los datos revisados, el mimero de habitantes se incre
mento muy poco (alrededor de cuatro mil personas) y ella fue
debido fundamentalmente a la migracion interna hacia la capital
porque, como se sefialo, las enfermedades causaron bajas signifi
cativas de la poblacion."

Los servicios en la estructura laboral, 1790

Las caracteristicas generales de la estructura del empleo y la social
de la Ciudad de Mexico a fines del siglo XVIII se pueden inferir de
una muestra de la poblacion avecindada en los cuarteles menores

1,20 Y 23 que reporta el censo de Revillagigedo de 1790.6 Con los
datos de esta muestra es posible conocer el oficio 0 la actividad de

3 Marquez (1994: 87) sefiala que la mortalidad provoc6 caidas muy severas y
que, "aparentemente, la natalidad no era muy alta. En las ciudades preindustriales
generalmente la poblaci6n tenia casi siempre un crecimiento natural negative": en

otras palabras, que habia mas muertes que nacimientos.
4 Se refiere a la que vivia en los 32 cuarteles menores en que fue dividida la

capital desde 1782 (De la Torre, 2000 y 2006; Perez, 2004: 28-34).
5 No se comparte la opini6n de Manuel Mifio acerca de la confiabilidad de las

evaluaciones y calculos realizados en la epoca ni, sobre todo, sus cifras de la poblaci6n
para 1790 y 1845 (170000 personasy 169 540, respectivamente; Mino, 2006: 37, cuadro 1).
interesa destacar que despues de evaluar fuentes y datos sobre poblacion realizados

por contemporaneos del Ultimo cuarto del siglo XVID y del siglo XIX, Mifio llega a la
misma conclusion presentada en Perez (1996 y 2004). Sefiala que se puede observar
un largo movimiento de ascenso de la poblaci6n de la ciudad hasta 1790, pero que
despues de esta fecha y por 10 menos hasta 1845 "el crecimiento de la poblaci6n se

mantiene estancado" (Mino, 2006: 37-38) (vease tambien Coatsworth, 1990).
6 A partir de la informacion contenida en los documentos de los cuarteles

menores 1, 20 Y 23 se formo una base de datos con una muestra significativa de
tres diferentes y contrastantes areas de la ciudad al finalizar el periodo colonial

(mapa IV.l). Estos padrones aportan informacion para un total de 13 778 individuos

que, si consideramos una poblacion total aproximada de 117803 personas, representan
un poco mas de 11% de los habitantes de la Ciudad de Mexico en ese momento. Reite
ro el agradecimiento a Manuel Mifio, quien me proporciono el material empirico.
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Cuadro IV.I
Ciudad de Mexico: poblaci6n total segun diversas fuentes, 1790-1842

Ano Fuente Total

1790 Censo de Revillagigedo (cifra revisada) 117803

1811 Padron del Juzgado de Policia de 1811 segun
Jorge Gonzalez Angulo 120000

1813 Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico 123907

1824 Estado de los habitantes que hay en los treinta y dos cuarteles
en que se divide la ciudad (cifras revisadas) 117707

1842 Padron de la municipalidad de Mexico de 1842 121728

1864 Noticias estadisticas sobre las propiedades, 1864 132916

1882 Padron de 1882 segun Marfa Dolores Morales 193000

Fuente: elaboraciones realizadas a partir de la revision y el analisis que actua
liza los datos de Perez de 1996 publicadas en Perez, 2004: 64.

4670 personas, ya que por los prop6sitos del recuento de poblaci6n
-conocer para gobemar y para recaudar (Lombardo, 2006)-, a la

mayoria de los habitantes enlistados en los padrones, particular
mente ninos y mujeres, no se les consign6 ningun oficio (Arrom,
1988; Perez, 2004; Lombardo, 2006).7 No obstante, los datos exis
tentes muestran que a finales del siglo XVIII las actividades artesa

nales concentraban la mayor proporci6n de personas que habitaban
los tres cuarteles menores (1, 20 Y 23) de la ciudad novohispana,
que constituian 35.7% (cuadro IV.2). La ubicaci6n de estas tres

unidades administrativas se muestra en el mapa lVI, donde se

tiene que el cuartel 1 se localiza el centro de la ciudad, mientras

que el 20 se encuentra en la periferia sureste y el 23 en la oeste.

Los trabajadores artesanales tuvieron gran importancia econo
mica y social desde los primeros afios del periodo colonial e inclu-

7 Solo registra oficio 0 actividades para 15.6% de las mujeres (1165). Como se

sabe, la mayoria de ellas desempefiaba actividades dentro de su hogar, y probable
mente muchas de las mujeres pobres contribuian con su esfuerzo 0 algtin tipo de

trabajo a la economia de sus familias, asunto que se abordara mas adelante (Arrom,
1998). Respecto de la poblacion masculina, se conoce el oficio de poco menos de
60%. Este porcentaje es bastante elevado si se considera que por el origen de la
fuente a la mayoria de los hombres menores de 15 afios no se les consigno ningun
oficio (Lombardo, 2006).
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so durante buena parte del siglo XIX.s Respecto a esto, en 1790 mas
de la mitad de la poblaci6n con oficio en los cuarteles 20 y 23 se

ocupaba en actividades artesanales, aunque en el cuartel 1 de la
zona central constituian 28.4%. Esta cifra es muy significativa, pues
indica, al menos, la importancia social del artesanado de la ciudad

comprendida dentro de la antigua traza colonial? (mapa IV.l y
cuadra IV.2).1O

La informacion anterior concuerda y reafirma el caracter de la

capital del virreinato como centro productivo, pues en 1794 su zona

central reunia a mas de la mitad de los establecimientos artesana

les y solo en el cuartel menor 1 se contabilizaran 160 talleres de este

tipo." En este sentido, no hay que perder de vista que si bien en

terminos relativos encontramos una proporci6n mayor de trabaja
dores dedicados a las actividades artesanales en los cuarteles 20 y
23, el total de artesanos de estos dos cuarteles es de 693, mientras

que en el cuartel menor 1 encontramos 973 individuos con oficios
artesanales.

El cuartel central de la ciudad, sin embargo, concentr6 43.5%
de sus trabajadores en los servicios, con alrededor de un millar y
medio de personas (cuadro IV.2). En contraste, en los cuarteles

perifericos se tiene una reducida praporci6n de oficios vinculados
con los servicios, particularmente en el cuartel ubicado al surorien
te de la ciudad (20), cuya poblaci6n era en su mayoria indigena.
Evidentemente, esto indica que la zona central de la Ciudad de
Mexico era el lugar de residencia de la poblaci6n con recursos

econ6micos suficientes para contar con servicio personal. Adernas,

8 Sobre el tema vease Castro, 1986; Gonzalez, 1983; Gonzalez y Sandoval, 1981,
y Perez, 1996. En 1842, 29% de la poblaci6n de toda la ciudad se ocupaba en algun
oficio artesanal (Perez y Klein, 1996; Perez, 2001 y 2004).

9 Se ha calculado que para 1753 los artesanos de la capital constituian alrede
dor de 28% de la fuerza de trabajo (Castro, 1986: 29). Por otra parte, para 1794 el

porcentaje es de 29.3, y para 1842 es minimamente inferior a esta cifra (Gonzalez,
1983: 11 y 14; Perez, 1996: 134).

10 La agrupaci6n de los oficios fue realizada a partir dellibro de codigos ela
borado para el analisis del Padron de 1842, el cual fue completado recientemente
con definiciones de cada una de las actividades a partir de diversas obras de con

sulta (Perez, 2004).
II De los cuarteles menores que conformaban la parte central de la ciudad, s610

el cuartel5 tenia un ruimero mayor de establecimientos artesanales que el cuartel1
(Gonzalez, 1983: 94, cuadro 5).
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MapaN.1
Ciudad de Mexico: ubicaci6n de los cuarteles

1, 20 Y 23 analizados, 1790



Cuadro IV.2

Ciudad de Mexico: estructura laboral segun actividades principales, 1790

(cuarteles 1, 20 Y 23)

Cuarteles

1 20 23

Actividades

Total % Total % Total % Suma 'Yo

Artesanales

976 28.4 310 55.1 383 56.8 1669 35.7

Servicios"

1493 43.5 21 3.7 70 10.4 1584 33.9

Comerciales

319 9.3 131 23.2 45 6.7 495 10.6

Religiosas

223 6.5 6 1.1 88 13.0 317 6.8

Degobiemo

169 4.9 23 4.1 13 1.9 205 4.4

Profesiones

liberales 174 5.1 9 1.6 11 1.6 194 4.2

Agrfcola-ganaderas y mineras> 20 0.6 63 11.2 11 1.6 94 2.0

Enfermos,

irnpedidos, etc. 30 0.9 - 0.0 30 4.4 60 1.3

Ejercito

28 0.8 - 0.0 24 3.6 52 1.1

Total'

3432 100.0 563 100.0 675 100.0 4670 100.0

Fuente:

elaborado a partir del Padr6n de 1790 .

a

Incluye a porteros, aguadores, cargadores y cocheros, entre otros.

b

Incluye actividades relativas a la caza y la pesca.

'5e

desconoce el oficio de la mayorfa de las mujeres y de los nifios.
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esto explica el ruimero de migrantes de otras partes del virreinato
en ese cuartel segun el censo de Revillagigedo.

En la ultima decada del siglo XVIII, por ende, la rama de servi
cios reunia al segundo gran grupo de la poblacion trabajadora
capitalina de estos tres cuarteles y, corminmente, era la segunda
opcion de trabajo para las clases populares urbanas, ya que en los
servicios se ocupaba casi 34% de los individuos registrados en

estas zonas de la Ciudad de Mexico.P Por su parte, las actividades
comerciales ocupaban el tercer lugar con 10.6%, aunque existe una

diferencia considerable entre este porcentaje y el de las actividades
artesanales y de servicios (cuadro IV.2). Este tipo de activida
des constituian la segunda opcion de trabajo de los habitantes del
cuartel 20, en el que la presencia indigena era mayoritaria por el

impacto de la politica de segregacion impuesta par los conquista
dores, quienes trataron de separar a los espafioles de los indigenas,
asignando a estos las zonas perifericas de la ciudad conocidas como

parcialidades indigenas." En tanto que en el cuartel central el co

mercio figura en tercer lugar y en cuarto en el cuartel 23 ubicado
al norte de la Alameda.

La distribucion por actividad laboral de los distintos grupos
etnicos muestra que el trabajo artesanal representaba practicamen
te la misma proporcion entre los indigenas y las castas, pues en

ambos casos las cifras rondan 30% (cuadro AE-rv.1). Sin embargo,
entre la poblacion blanca hay un mayor ruimero de individuos

ocupados en este tipo de actividades en terminos absolutos y rela-

12 Se afirma que las clases populares "trabajadoras y productivas" abarcan un

espectro social amplio, el cual esta formado por los artesanos, el "pueblo menudo

ocupado en servir", asf como por "quienes dedicaban sus actividades cotidianas al

pequefio comercio 0 al pequefio taller: los tenderos, los ernpleados, los maestros de
oficio" (Lida, 1997: 4). En 1842 tarnbien los trabajadores de los servicios ocupan el

segundo lugar (Perez y Klein, 1996; Perez e Illades, 2001).
13 En la traza original de la capital novohispana, la zona central, que tenia los

mejores solares y los predios de mayor valor, fue designada como espacio de re

sidencia de la poblaci6n espanola, mientras que las parciaJidades de San Juan
Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco fueron areas de residencia asignadas a los indi

genas. No obstante la intenci6n de segregaci6n etnica del espacio urbano por
parte de las autoridades, a 10 largo del periodo colonial ambos grupos etnicos
convivieron en todo el espacio urbano, por 10 que con frecuencia hubo cspanoles
que vivian en los cuarteles que formaban parte de las parcialidades e indigenas que
vivieron en los cuarteles centrales (Lira, 1983; Davalos, 1992, 1999 Y 2000; Estrada,
1999; Perez, 2004).
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tivos (39.3%); de los 1 342 individuos sobre los que se conoce el
oficio y calidad etnica, 56.3% de las personas registradas en activi
dades artesanales en estos tres cuarteles estuvo formada por blan
cos, en tanto que los indigenas y las castas alcanzaron 20.6 y 23.1%,
respectivamente (cuadro AE-IV.1).

Resulta dificil, sin embargo, asegurar que las proporciones
anteriores sean la caracteristica general de todo el espacio urbano

porque, en primer lugar, las actividades artesanales estaban bas
tante difundidas entre los indigenas. En segundo, porque a finales
del siglo XVIII la segregacion etnica impuesta por las ordenanzas

gremiales y el monopolio productivo de las corporaciones de oficio
se habia reducido gracias al aumento de los contraventores y al

ataque del pensamiento ilustrado que llevaria a la libertad de oficio
(Perez, 1996).14

Por otra parte, con los datos de la muestra del censo de 1790
de los tres cuarteles, se sabe que 21.3% de los individuos dedicados
al trabajo artesanal se ocupaba en oficios relacionados con la pro
duccion textil, como hiladores, tejedores y sastres; aunque dentro
de la produccion textil predominaban las personas dedicadas al

tejido y la confeccion, ya que el hilado era una actividad a la que
se dedicaba un amplio ruimero de mujeres indigenas. Si bien es

cierto que el analisis de los individuos vinculados con la produccion
textil indica que las actividades de este tipo eran fundamentalmen
te masculinas, vale la pena insistir en que el censo de 1790 no

consign6 el oficio de una alta proporci6n de mujeres. Ademas,
respecto de la participacion de estas en el trabajo textil (asi como

en otras ramas de la produccion artesanal), es necesario tener en

cuenta que, no obstante que la organizaci6n gremial de la produc
cion limitaba la participaci6n del sexo femenino en los oficios, no

por ella podemos desdefiar la importancia del trabajo de las mu

jeres en el hilado -particularmente el de las indigenas- y, en

terminos mas amplios, en los talleres familiares.
En el rubro de las actividades artesanales, en segundo lugar,

se hallaban quienes trabajaban el cuero con 14.7%, especificamen-
14 Para 1753 los indigenas y mulatos, pero sobre todo los mestizos, habian

ganado posiciones en algunos oficios, particularmente entre los zapateros y herre
ros: aunque esto no sucedia asi en el caso de los tiradores de oro, plateros e, inclu
so, entre algunos gremios de tintoreros y tejedores (Castro, 1986: 97).
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te los zapateros. A diferencia de los trabajadores textiles --que
encontramos distribuidos practicamente en la misma proporcion
en los tres cuarteles-, la mayoria de los trabajadores de la rama

del cuero estaban en la zona suroriente de la ciudad: en el cuartel
20 los individuos de este grupo significan casi 55% (con un total de
170),10 que contrasta con el reducido porcentaje en los otros dos
cuarteles: 8.3% en el cuartel23 y 4.5% en el cuartel del centro. Esta
informacion y la relativa a las otras ramas de produccion artesanal
sugiere, por un lado, la existencia de redes de oficio y vecindad
entre el artesanado de la Ciudad de Mexico y, por el otro, una es

trecha relacion entre el oficio y el lugar de trabajo. Este vinculo
confirma el predomino de talleres de zapateria en los cuarteles
menores colindantes con el cuarte120 (Gonzalez Angulo, 1983: 78,
y Perez, 1996: 172).15

En el tercer lugar de los trabajadores ocupados en actividades
artesanales se encuentran los individuos dedicados a la elaboracion
de productos del tabaco y la polvora, con 13.6%. La mayoria de
estes esta compuesta por cigarreros, ubicados preponderantemen
te en los cuarteles 1 y 23. Con seguridad, estos trabajadores y un

ruimero importante de cigarreras sobre las que no informan estos

padrones eran empleados en la Real Fabrica de Puros y Cigarros
(Ros, 2000).16 Respecto de las otras ramas de la produccion artesa
nal (algunas de las cuales se podrian incluir actualmente en la rama

de los servicios), los datos indican que la zona del centro reunia un

alto mimero de trabajadores ocupados en la elaboracion de alimen
tos (actividad que ocupa el cuarto sitio, con poco mas de 12% en

este grupo), situacion razonable si se considera que el cuartel1 era

el de mayor densidad de poblacion. Entre estos trabajadores des
tacan los operarios de panaderia (8.3%), que por sf solos alcanzan
una cifra apenas inferior al total de trabajadores de la construccion
contabilizados en los tres cuarteles. Finalmente, cabe destacar
tambien que en el cuartel central residia un mimero mayor de

15 Esta relaci6n es evidente al confrontar en 1790 los datos mencionados sobre
los trabajadores de esta rama productiva con el mapa 5 de Angulo, en el que se

muestra la distribuci6n de zapaterias en 1794. Igualmente, cabe senalar que para
1842 todavia se encuentra en la zona suroriente de la ciudad una alta proporci6n
de establecimientos de este tipo.

16 Este establecimiento contaba con alrededor de siete mil trabajadores a fina
les del siglo xvrn (Gonzalez, 1983: 14).
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trabajadores de los metales no preciosos (como herreros, hojalate
ros y herradores, entre otros), de la madera (particularmente car

pinteros) y de plateria. Logicamente, el ruimero de carpinteros de
los tres cuarteles porcentualmente no representa a todos los indi
viduos de la ciudad ocupados en esta actividad a finales del si

glo XVIII, pero constituye un indicador para evaluar su importancia
economica en el espacio urbano analizado.

En la rama de servicios que forman parte del actual sector

terciario, la informacion de los padrones arroja un total de 1 584

personas (cuadro IV.2). El trabajo de caracter domestico, realizado

por los criados, mozos, sirvientes 0 domesticos, ocupaba alrededor
de 1 300 individuos (82% del total), cifra muy superior al total
dedicado al comercio y muy cercana a la de los artesanos. La alta

proporcion de personas empleadas en los servicios personales
expresa con claridad las caracteristicas precapitalistas de la urbe
en el siglo XVIII, esto es, la poca capacidad de la ciudad para pro
porcionar mejores altemativas de trabajo asalariado a su poblacion
(Salazar, 1978: 124). Adicionalmente, esto refleja la especializa
cion funcional de la capital novohispana, que sin duda constituia
el centro politico-administrativo mas importante del virreinato

y el principallugar de residencia de las elites (Ladd, 1984; Brading,
1985; Anna, 1987).

Los servicios domesticos eran desernpefiados a finales del si

glo XVIII, como en la actualidad, mayoritariamente por mujeres que
representaban 62% (982), mientras que los hombres constitufan el
38% restante (cuadroAE-IV.2). Estas cifras reflejan con claridad que
para las mujeres pobres de la Ciudad de Mexico (migrantes 0 no)
el trabajo domestico era practicamente la unica opcion de empleo,
sobre todo para las indfgenas y las pertenecientes a las castas

(Arrom, 1988; Perez, 2001)_I7 Al trabajo en servicios domesticos le

segufan los cargadores, aguadores, cocheros, porteros y lacayos,
que en el conjunto de los servicios representan alrededor de 16%.
Entre estos trabajadores y los sirvientes domesticos absorbian 98%
de los individuos que laboraban en los servicios.

17 En 1842 las mujeres dedicadas al servicio domestico alcanzaron 65.2% (con
6 268) Y los hombres 34.8%, 10 que significa que a mediados del siglo XIX mas de
60% de la poblacion femenina urbana tenia como medio de sustento este tipo
de trabajo (Perez, 2003 y 2004).
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Las actividades de caracter comercial ocupan el tercer lugar,
con 10.6% del total de trabajadores en los tres cuarteles en cuestion

(cuadro IV.2). En esta rama existe un fuerte predominio masculino,
pues los hombres representaron un poco mas de 96%. Sin embargo,
nuevamente debe subrayarse que en los padrones analizados no

se registro oficio 0 actividad a la gran mayoria de las mujeres, pero
seguramente para ellas el comercio tarnbien fue una forma de vida

y una altemativa de ingreso. Asimismo, es pertinente recordar que
el comercio era una actividad muy importante en la capital, a la
cual se dedico un buen mimero de personas cuya posicion econo
mica era muy heterogenea, y la diferenciacion social entre los in
dividuos ocupados en el comercio era inmensa. Conviene entonces

distinguir las multiples gradaciones intemas entre quienes fueron

registrados como comerciantes, pues habia los que tertian un gran
capital, que eran los menos, asi como los pequefios comerciantes
de los tendejones, puestos callejeros y vendedores ambulantes,
ademas de los empleados en los comercios. Todo 10 cual implica la
existencia de contrastes enormes de riqueza y prestigio en este

grupo (Brading, 1985; Silva, 2004).
La poblacion dedicada a los asuntos religiosos en los tres cuar

teles que estudiamos, por su parte, alcanza 6.8% y ocupa el cuarto

lugar, con un total de 317 individuos (cuadro IV.2). Estas cifras
resultan logicas si se considera que en los cuarteles 1 y 23 se loca
lizaban un buen ruimero de iglesias y conventos. Y, por supuesto,
tampoco resu1ta sorprendente que 1a poblacion blanca vinculada
con los oficios religiosos conformara 92.2 por ciento.

Las actividades relativas a los servicios publicos y de gobiemo
ocupaban el quinto sitio, con 4.4% de la poblacion de estos tres

cuarteles en 1790 (cuadro IV.2). Dentro del ruimero total de indivi
duos incluidos en esta categoria la mayoria eran blancos, pues la
cifra incluye altos funcionarios de la burocracia virreinal y miem
bros del gobiemo de la ciudad (como los alcaldes, auxiliares,
guardas, serenos y guardafaroles, entre otros).

Entre las restantes actividades, 10 que hoy se denomina "pro
fesiones liberales" ocupaba el sexto lugar, pero el ruimero de indi
viduos agrupados en esta categoria se reduce drasticamente en

comparacion con la de los comerciantes, aunque el total es muy
cercano al numero de personas dedicadas a los servicios publicos
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y de gobiemo (cuadro IV.2). Las actividades realizadas por estas

personas estaban fundamentalmente relacionadas con el. ejercicio
de la abogacia (jurisprudencia), la ensefianza 0 el estudio -por 10
cual aqui se incluye a algunos nifios y adolescentes sobre los cuales
los padrones ofrecen informacion->, y en una proporcion minima
ala medicina. Como era de esperar, al igual que en los rubros an

teriores, practicamente no aparecen indigenas ni castas en estas

profesiones: estas eran privativas de los blancos que residian en el
cuartel central de la ciudad analizado.

La Ciudad de Mexico en el siglo XVIII tenia limites relativamen
te diluidos entre "10 urbano" y "10 rural", pero muy distantes a su

actual conformacion megalopolitana. Esto se evidencia conside
rando que las actividades agricolas y ganaderas ocupaban casi al
doble de individuos que las relacionadas con las armas, aunque en

conjunto no llegan a un centenar de personas y en porcentaje equi
valen a las de la urbe en los inicios del siglo XXI. En relacion con las

primeras, vale la pena apuntar que su mayor parte estaba formada

por labradores y hortelanos que trabajaban en las huertas, ranchos

y haciendas que conformaban el paisaje de la ciudad colonial. Por

supuesto, en el cuartel central los trabajadores de este tipo no pa
saban de 1 por ciento.

Finalmente, respecto de los enfermos, impedidos y sin oficio que
se registraron en los padrones de los tres cuarteles, al parecer la cifra
es extremadamente reducida y no representa a la proporcion de

poblacion de toda la ciudad que tenia estas caracteristicas, como se

puede deducir por las multiples quejas de la epoca. En este sentido,
es muy probable que en 1790 el ruimero de enfermos e impedidos
fuera mayor al que arrojan las listas del censo de Revillagigedo, pues
se sabe que la poblacion capitalina de la epoca enfrento multiples en

fermedades (Lugo y Malvido, 1994: 303-306; Marquez, 1994; Pesca

dor, 1992).18 En relacion con los individuos sin oficio incluidos en

este mismo rubro, es muy probable que las personas de esta condi
cion fueran mas de las que arrojan los padrones de los tres cuarteles,
sobre todo considerando que, de acuerdo con las quejas de algunos

18 Se ha sefialado en diversos estudios que la precariedad sanitaria de la ciudad

y las dificiles condiciones de vida durante los ultimos aftos del siglo XVlII contribu

yeron a que los mas debiles y desposefdos de la capital fueran mas susceptibles
a las pandemias, epidemias y endemias (Vazquez, 1992).
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funcionarios y autoridades coloniales, existia una "multitud de vagos
y mendigos" (Anonimo, 1982; De la Torre, 2006), a los cuales las
elites y las autoridades coloniales pretendieron imponer ---de acuer

do con el pensamiento ilustrado de la epoca- una nueva etica de

trabajo.'? Por su parte, tampoco sorprende el reducido mimero de per
sonas adscritas a las actividades militares, ya que estas formaron

parte de una corporacion que adquirio mayor importancia y aumen

to considerablemente con el inicio de la Guerra de Independencia.
En sintesis, puede afirmarse que el artesanado y quienes se

empleaban en los servicios constituyeron el grupo mayoritario de
la poblacion de la Ciudad de Mexico al finalizar el siglo XVIII.

En conjunto, estos dos grupos sociales, diferenciados entre sf y con

sus propias jerarquias intemas, conformaban practicamente 70%
de la poblacion con oficio contabilizada en 1790 en los cuarteles 1,
20 Y 23. Esta situacion la confirman los resultados del analisis sobre
la estructura laboral y social de la Ciudad de Mexico en 1842, que
se analizara en el siguiente inciso y que muestra la continuacion
del predominio de estas dos actividades." Ello con la salvedad de

que en 1790 la informacion laboral utilizada es reducida y no com

prende a los trabajadores de todos los cuarteles en que se encon

traba dividida la Ciudad de Mexico al finalizar la Colonia.

La permanencia de la estructura sociolaboral, 1842

En 1842la poblacion que residia en la ciudad apenas superaba los
121 mil individuos (cuadro IV.l). Esta cifra incluia a un buen mi
mero de hombres en edad productiva que habian sido trasladados
a la capital para integrarlos al ejercito y a las milicias como resul
tado de los conflictos politicos y militares del periodo (Perez, 2004).21

19 Esta visi6n se encuentra, por ejemplo, en Hip6lito Villarroel y Humboldt
(Anonimo, 1982; Villarroel, 1979; Sacristan, 1994).

2Il En 1842 los artesanos y los trabajadores de los servicios suman 25173 Y re

presentan 52.3% (Perez y Klein, 1996; Perez, 2001 y 2004).
21 Un primer analisis de los datos completos del Padr6n de 1842 proporciona

practicamente las mismas cifras que se pueden obtener de los resumenes de man

zana que aparecen en el padr6n (Perez y Klein, 1996, y Archivo Hist6rico del Dis
trito Federal, "Padr6n": vols. 3406-3407). Por otra parte, esta misma informaci6n se

desprende de un dictamen del ayuntamiento eapitalino de 1847 (Archivo Hist6ri
eo del Distrito Federal, "Aetas": 27.Vll.1847; vol. 169-A).
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A pesar de los importantes cambios politicos que privaron en las
dos decadas posteriores a la Independencia, se puede afirmar que
en terminos generales hacia mediados del siglo XIX la Ciudad de
Mexico no habia elevado su numero de habitantes. Al inicio de la

quinta decada su poblacion se habia mantenido casi estable, pues
las condiciones de estancamiento economico no permitieron un

aumento demografico significativo, a pesar de cierta migracion
hacia la urbe (Perez, 1995, 1996 Y 2004).

'

Como en los tiltimos afios del siglo XVIII y los primeros del XIX,

en 1842 poco mas de la mitad de los habitantes de la ciudad eran

mujeres (54.5 %) Y el restante 45.5% hombres. La edad promedio
de la poblacion era de 25 arms y habia una reducida poblacion
infantil como en otras ciudades de antiguo regimen; ademas, la
edad promedio de matrimonio para las mujeres rondaba los 21 afios

y era menor que la de los hombres en 1811 (Arrom, 1978: 385).
De la poblacion total, 32.8% la formaban hombres y mujeres que
llegaban a la ciudad de otras regiones y departamentos del pais
buscando nuevos y mejores horizontes, particularmente de los mas
cercanos a la capital (Perez, 2004). Se trataba sobre todo de adultos

jovenes (hombres y mujeres entre 15 y 34 afios de edad) que se

trasladaban a la capital en busca de empleo y que provenian fun
damentalmente de 10 que hoy constituye los estados de Mexico,
Hidalgo, Puebla, Queretaro, Guanajuato, asf como las zonas y
municipios cercanos a la ciudad que hoy forman parte del Distrito
Federal (Perez, 1996 y 2004).22

El analisis de las 48 089 person�s registradas con actividad u

oficio en el Padron de 184223 muestra que a mediados del siglo XIX

las actividades artesanales concentraban la proporcion mas elevada

22 Los cuarteles mayores del centro de la ciudad tenian mas elevadas densi
dades de poblacion y casi la mitad de los rnigrantes adultos vivia en los cuarte

les menores de la zona periferica que rodeaba la parte intema de la antigua traza

espanola.
23 La vision general sobre la estructura social en 1842 se basa en la prirnera

parte de Perez (2001) y el analisis detenido del Padron de la Municipalidad de
Mexico de 1842, de Perez (2004). No obstante, conviene insistir en que a la mayorfa
de los habitantes, especialrnente nifios y mujeres, no se les consigno ningun oficio.
En el caso de las mujeres, el Padron de 1842 s610 registra oficio 0 actividades para
16% de elias (10 326). Respecto de la poblacion masculina, se conoce el oficio de
poco mas de 70%, proporcion elevada, ya que a la mayoria de los hombres menores

de 15 afios no se les consigno ningun oficio.
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de la poblacion de la Ciudad de Mexico, con 28.8% del total (cua
dra IV.3). Asi, el artesanado mantuvo su importancia numerica a

pesar de las crisis economicas y politicas que acompanaron los inicios
del Mexico independiente y que contribuyeran a la contraccion del
mercado laboral y al deteriora de sus condiciones de trabajo.

Al igual que en 1790, a mediados del siglo XIX las actividades
de servicio representaban el segundo gran grupo de los trabajado
res capitalinos y comunmente eran la segunda opcion de trabajo
para las clases populares urbanas, ya que en los servicios se ocu

paba 23.6% de la poblacion con empleo de la Ciudad de Mexico.
Por su parte, las actividades vinculadas con las armas estuvieran
en tercer lugar, con 20.4%, siendo este elevado porcentaje acorde
con las condiciones politicas y militares que privaran durante el

siglo XIX. Finalmente, con 14.1%, estaban quienes se dedicaban a

las actividades de caracter comercial (cuadra N.3).
Entre los individuos dedicados al trabajo artesanal, la mayoria

de enos se ocupaban en oficios relacionados con 1a produccion

Cuadra IV.3
Ciudad de Mexico: estructura laboral segun actividades principales,

1842

Actividades Total %

Artesanales (incluye talleres y manufacturas) 13835 28.77

Servicios- 11338 23.58

Militares 9814 20.41

Comerciales 6764 14.07

Profesiones liberales 3583 7.45

Agricola-ganaderas y rnineras= 2148 2.14

Servicio publico y de gobierno 796 1.65

Enfermos, impedidos y sin oficio 622 1.29

Religiosas 309 0.64

Total' 48089 100.00

Fuente: elaborado a partir del Padron de 1842.
a Incluye a porteros, aguadores, cargadores y cocheros, entre otros.
b Incluye actividades relativas a la caza y la pesca.
c Se desconoce el oficio de la mayoria de las mujeres y de los nifios.
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textil, como hiladores, tejedores y sastres, rama que fue la mas gol
peada por la importacion de manufacturas de origen Ingles (Potash,
1986; Perez, 1996; Perez e Illades, 1998: 83-84). En orden de impor
tancia seguian quienes trabajaban el cuero, especificamente los

zapateros, y los carpinteros. En las actividades artesanales se ocu

paban al menos 1 672 mujeres, mas de 80% de las cuales se desern

penaban como costureras.

En la rama de servicios la informacion del padron muestra que
de 11 338 personas, el trabajo domestico realizado por los criados,
sirvientes 0 domesticos ocupaba a mas de 9 500 individuos. Vale
la pena destacar que esta cifra es superior a la de todos aquellos
dedicados al comercio y muy cercana al total de quienes se encon

traban en el ejercito y las milicias. La alta proporcion de personas
en los servicios expresa con claridad que las caracteristicas de la
estructura social de la urbe de finales del siglo XVIII se mantuvieron
al menos hasta mediados del XIX. De igual manera que en 1790,
estas actividades eran desempefiadas mayoritariamente por mu

jeres (65.2%, con un total de 6 268), pues la proporcion de hombres

registrados en este tipo de actividades era menor (34.8%), 10 que
significa que mas de 60% de la poblacion femenina urbana tenia
como medio de sustento el trabajo domestico, Despues de estos

trabajadores se encontraban los cargadores, aguadores, cocheros,
porteros y lacayos, que en conjunto sumaban 1 591. Entre estos

servidores y los sirvientes domesticos se conformaba alrededor de
99% de los individuos agrupados en los servicios, tal como ocurria
cincuenta afios atras.

En relacion con la actividad militar, que ocupa el tercer lugar,
no es de extrafiar que los individuos que declararon tener como

oficio 0 profesion las armas formaran una proporcion tan elevada,
pues el mimero y la importancia del ejercito aumentaron durante
los primeros afios que siguieron a la Guerra de Independencia
(Perez, 2004 y 2007). En 18421a mayoria abrumadora de los milita
res que se encontraban en la capital eran soldados rasos (5 256, mas
de 50%), mientras que la otra mitad se distribuia entre oficiales de

rangos bajos e intermedios y solo 1% tenia el grado de general.
Las actividades de caracter comercial, que ocupan el cuarto

lugar, eran realizadas principalmente por hombres (poco mas de

80%), al igual que en 1790. Se sabe que tambien a mediados del
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siglo XIX el comercio fue una forma de vida y altemativa de ingre
so para las mujeres, ya que estas alcanzaban 19% en dicha actividad
en 1842.

Entre las restantes actividades que se presentan en el cua

dro IV.3, las "profesiones liberales" ocupan el quinto lugar, pero
su ruimero de individuos se reduce drasticamente en comparacion
con el de los comerciantes. Las actividades realizadas por estas

personas continuaban siendo fundamentalmente de jurisprudencia
y de ensenanza 0 estudio y en una proporcion minima de medici
na, esto es, actividades que hoy forman parte de la rama de los
servicios. En cuanto a las actividades agricolas y ganaderas, se

observa que ocupaban a mas del doble de individuos que las rela
cionadas con los servicios publicos y de gobiemo y mas del triple
de las vinculadas con la vida religiosa.

Por su parte, las actividades relativas a los servicios publicos
y de gobiemo solo ocupaban 1.6% de la poblacion trabajadora en

1842. Conviene sefialar que este rubro incluye estratos sociales muy
diversos, desde funcionarios de alto nivel como el presidente,
ministros de Estado, el alcalde y altos funcionarios de la ciudad,
hasta empleados menores de las dependencias como guardas, se

renos y guardafaroles, entre otros.

No debe sorprender el escaso 0.6% de la poblacion dedicada a

los asuntos religiosos, ya que el proceso de secularizacion iniciado
desde las ultimas decadas del siglo XVIII continuo avanzando a 10

largo del XIX. A esto se agrego el exodo voluntario 0 forzado, desde
el inicio del movimiento de Independencia, de miembros del clero,
la ruptura de relaciones con el Vaticano, asi como el franco dete
rioro de la situacion economica de la Iglesia en Mexico.s'

Finalmente, el 1.3% de los enfermos, impedidos y sin oficio

registrados en 1842 puede ser muy reducido y subestimar a la

poblacion de la ciudad que tenia estas caracteristicas (cuadro IV.3).
En el caso de los enfermos e impedidos, se incluyo solo a aquellas
personas que se encontraban hospitalizadas en el momenta en que
se realize el empadronamiento, pero no a todos los individuos

que padecian alguna de las multiples enfermedades que con fre-

24 No obstante, existe la posibilidad de un subregistro de esta poblacion en el
Padron de la Municipalidad de Mexico.
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cuencia enfrento la poblacion capitalina de la epOCa.25 Ademas, en

relacion con los individuos sin oficio incluidos en el rubro, las
condiciones del mercado laboral prevalecientes hacen suponer,
razonablemente, que su numero era mucho mayor. Al respecto, es

pertinente recordar que declararse "sin oficio" era equivalente a

ser "vago", y ella podia implicar desde la suspension de los dere
chos particulares del ciudadano, hasta la posibilidad de enfrentar
se a juicio en el Tribunal de Vagos."

En suma, como se desprende del analisis pormenorizado de la
estructura laboral de 1842, el artesanado y quienes se empleaban en

los servicios seguian formando el grupo mayoritario de la poblacion
de la ciudad. Ambas categorias de trabajadores, diferenciados entre

si y con sus propias jerarquias, alcanzaron 25173 individuos, que
representaban 52.3% de la poblacion con oficio contabilizada. Estos,
junto con los comerciantes en pequeno -a los que es diffcil distinguir
a partir de nuestra fuente--, formaron parte del amplio espectro
social que integro a las clases populares urbanas.

Para cerrar este inciso se esquematizan algunas caracteristicas

generales de distribucion de la poblacion trabajadora en el espacio
urbano segun sectores productivos. Ello agrega elementos signifi
cativos para explicar la naturaleza de la Ciudad de Mexico hacia
mediados del siglo XIX y los antecedentes historicos que permitan
entender la preeminencia del sector servicios en el Mexico contem

poraneo.
La distribucion de los diversos sectores productivos en la ca

pital muestra, en primer lugar, que 65.4% de los artesanos vivian
en los cuarteles menores de la zona periferica de la Ciudad de
Mexico, pero que el 34.6% restante residia en los cuarteles que
formaban el interior de la antigua traza espanola, area en la que se

ubicaba un amplio mimero de talleres productivos (cuadro IV.4).27
25 Las condiciones sanitarias de la ciudad y las condiciones de vida que pre

valecieron durante la primera mitad del siglo XIX contribuyeron a que los mas de
biles y desposeidos de la capital fueran mas susceptibles a las pandemias, epidemias
y endemias (Lugo y Malvido, 1994: 303-306; Marquez, 1994).

26 El objetivo del empadronamiento fue determinar que poblaci6n podia votar

para la elecci6n de diputados al Congreso de 1842, para 10 cual deberia tener vi

gentes sus derechos ciudadanos.
27 En 1842 habia un total de 1 535 talleres artesanales en la capital, 59.4% de

los cuales se localizaban en los cuarteles del centro y 40.6% en los perifericos (Perez,
1996: 133-184).



Cuadra IVA
Ciudad de Mexico: distribuci6n de los trabajadores par actividades

segun localizaci6n urbana, 1842

Centro Periferia
Actividades Total % Total % Total

Artesanales y manufactureras 4735 34.6 8961 65.4 13696

Servicios'

7484 64.5 4124 35.5 11608

Militares

4738 56 3723 44 8461
Comerciales 3081 46.6 3537 53.4 6618
Profesiones liberales 2266 62.2 1209 34.8 3475
Primarias= 298 31.9 636 68.1 934

Servicio

publico y gobiemo 209 51.7 195 48.3 404

Religiosas

160 53.2 141 46.8 301

Otras

68 36 121 64 189

Total'

23039 50.4 22647 49.6 45686

Fuente: elaborado a partir del Padron de 1842 .

•

Incluye a porteros, aguadores, cargadores y cocheros, entre otros.

b

Incluye actividades relativas a la caza y la pesca.

c

Total de trabajadores con informacion sobre actividad y ubicacion.
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En segundo lugar, se observa una mayor concentracion de traba

jadores dedicados a los servicios domesticos en la zona central

(65.5%) en comparacion con los que se ubicaban en la periferia
(35.5%). Esto es logico, pues en el centro se encontraban los ricos

propietarios de los predios de mayor valor, que contaban con re

cursos suficientes para contratar servidumbre.
Las actividades militares, el tercer rubro, parecen tener una

distribucion mas homogenea en ambas areas, pero los militares se

concentran en los cuarteles menores, donde estaban los edificios
de acuartelamiento de las tropas: Palacio Nacional y La Ciudadela,
entre otros. Por su parte, los comerciantes se encontraban casi en

los mismos mimeros y proporciones en la zona central y en la pe
riferica, 10 que sugiere que en 1842 no existian patrones residen
ciales que indicaran una mayor especializacion comercial en la zona

central, 10 cual se debe en buena medida a que la vivienda era el

lugar donde se establecia el negocio, con excepci6n del cuartel me

nor 5, zona donde se encontraban los mercados del Parian y el
Baratillo.P En cambio, se observa una mayor concentracion de

personas dedicadas a las profesiones liberales en el centro, asi como

un mayor mimero de individuos dedicados a las actividades pri
Marias en la zona periferica (particularmente las relacionadas con

la agricultura, la caza y la pesca), en concordancia con las caracte
risticas generales de urbanizacion y geogrcificas de la Ciudad de
Mexico.

IMPoJrrANOA DE LAS ACTIVIDADFS DE SERVIOOS. 1842

El Padron de la Municipalidad de Mexico aporta informacion sobre
48 089 personas, de las cuales alrededor de 78% son hombres y el
restante 22% mujeres. Las ocupaciones de la poblacion masculina

representan poco mas de 70% de los hombres que fueronregistrados
en 1842 (tasa de participaci6n de la fuerza de trabajo). Aeste respec
to, la estructura laboral analizada en la parte anteriorconstituye una

imagen que representa fundamentalmente a la poblaci6n masculina,

28 Esta idea se ha planteado anteriormente, pero estos datos refutan dicha
afirmaci6n (Lopez, 1982).
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por 10 que en este inciso se estudia la distnbucion de los trabajado
res por tipo de actividad, diferenci.cindo1os por genero.

La poblaci6n masculina en el sector seroicios

El32.6% de los hombres de la Ciudad de Mexico estaban dedicados
a los oficios artesanales y 26.1% eran militares, constituyendo estas

dos principales actividades 58.7% de los trabajadores mascu1inos
totales (cuadro W.5). Sin embargo, al sumar la poblacion masculi
na ocupada en el comercio, los servicios de tipo domestico, los
servicios publicos y de gobierno, las profesiones (incluidos los es

tudiantes) y los religiosos, todos los cuales se consideran parte del
sector terciario 0 de servicios (Garza, 2006: 124-125),29 en conjunto
representan 38.4% (14 322) Y superan la participacion del artesa

nado y los militares considerados individualmente. No obstante,
como los militares son parte del sector gobierno, se le podrian
sumar a este Ultimo porcentaje para alcanzar un total de 64.5% de

trabajadores hombres en el sector servicios. Mas ade1ante se expli
can las razones por las que se opto por no incorporarlos a las acti
vidades terciarias.

La proporcion de hombres en la Ciudad de Mexico que laboran
en el sector terciario en 1842 es la mas importante y se deriva de
su relevancia particular como ciudad principal y capital del pais.30
Por afiadidura, la proporeion de los servicios aumentaria si se le

agregan algunos oficios artesanales (que historicamente formaron

parte de la organizacion en gremios y que en el periodo colonial y
durante la primera mitad del siglo XIX fueron considerados artesa

nos) que son mas bien terciarios. Tal seria el caso de los 234 barbe
ros y peluqueros y los dedicados a la elaboracion y expendio de
alimentos que reporta el padron, No cabe duda de que los traba

jadores masculinos en 1842 ubicados en el sector terciario de la

2IJ Una agregaci6n del sector terciario para 1800 puede verse en el cuadro 1.2
de Garza y Terrones del capitulo I de este libro.

]II Conviene subrayar que la proporci6n de individuos vinculados con el sector

servicios en la Ciudad de Mexico no necesariamente es representativa de la distri
buci6n Y el peso de este sector en todo el pals, pero quiza si sea indicativo de su

distribuci6n e importancia en los principales centros urbanos.



CuadrolV.5

Ciudad de Mexico: trabajadores hombres por actividades y otras caracterfsticas, 1842

Promedio Originarios

Actividades

Total % deedad de la ciudad (%)

Artesanales

12161 32.6 31.7 69.0

Militares

9720 26.1 30.7 26.0

Comerciales

5320 14.3 34.9 62.0

Servicios

5072 13.6 31.4 55.0

Estudiantes

1939 5.2 13.0 68.0

Profesiones

liberales 1272 3.4 35.5 63.0

Agricolas,

ganaderas y mineras 930 2.5 33.6 39.0

Servicio

publico y de gobiemo 400 1.1 38.0 57.0

Religiosas

319 0.9 43.8 66.0

Otras

153 0.4 39.7 71.0

Total

37286 100.0 31.2 54.0

Fuente:

Padron de la MunicipaJidad de Mexico de 1842.
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Ciudad de Mexico superaban claramente a los dedicados propia
mente a la produccion manufacturera yartesanal.

La poblacion de la Ciudad de Mexico se caracterizo por su gran
heterogeneidad economica y social, pues en el espacio urbano se

realizaban una multitud de oficios y actividades que, en conjunto,
animaban y daban sustento a la poblacion capitalina, a pesar de
las dificiles condiciones economicas y politicas predominantes
durante la primera mitad del siglo XIX (Perez, 1996,2001 Y 2004).
El Padron de la Municipalidad de Mexico proporciona informacion
laboral adicional sobre los hombres, la cual permite profundizar
en la naturaleza e importancia de algunas de las actividades que
actualmente se incluyen en el sector terciario. Antes de analizar
dicha informacion, es importante mencionar que aunque el sector

terciario incluye a los militares, como se menciono. se ha decidido
no considerarlos para evitar una imagen distorsionada que sobres-

Cuadro IV.6
Ciudad de Mexico: origen de los artesanos por rama productiva, 1842

Ramas prcductioas De la ciudad Migrantes Total %

Textiles 1881 899 2780 23.1

Cuero y las pieles 1634 583 2217 18.4

Madera 1198 389 1587 13.2

Construcci6n 543 666 1209 10.1

Alimentos 632 462 1094 9.1

Metales no preciosos 560 201 761 5.7

Pintura y escultura 358 102 460 3.8

Metales preciosos 243 90 333 2.8

Papel y la imprenta 217 44 261 2.2

Barberia y peluqueria 163 71 234 2.0

Cera 181 40 221 1.8

Cerarnica y el vidrio 62 39 101 0.9

Tabaco 34 5 39 0.3

P61vora 28 3 31 0.3

Relojerfa y joyeria 23 7 30 0.3

Varies- 555 159 714 6.0

Total 8312 3760 12072 100.0

Fuente: Padr6n de la Municipalidad de Mexico de 1842 .

a Incluye a artesanos sin clasificar y oficios artesanales diversos.
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time la importancia de este sector, ya que el elevado mimero de
hombres en el ejercito y las milicias se deriva de una coyuntura
politica y militar histories especifica. Ademas, se trata de una po
blacion flotante integrada mayoritariamente por inmigrantes que
eran forzados a trasladarse a la Ciudad de Mexico mediante la leva

(Perez, 2008).
En la rama comercial, un ruimero importante de hombres en

1842 s610 qued6 registrado como"comerciante", pues de los 3 388

comerciantes, 65.8% no indic6 que tipo de comercio realizaba. Esta
alta concentraci6n en un solo rubro no permite ver la gran hetero

geneidad que existia entre los varones dedicados a esta actividad

(cuadro IV.7). No obstante, puede verse la relevancia de los oficios

especificos en las actividades de tipo comercial restantes que se

presentan en el cuadro IV.7. Dada la importancia del abasto de
combustible para la ciudad, existian 211 carboneros que en su ma

yoria procedian de las zonas cercanas a la capital. De igual modo,
se tiene un buen ruimero de carniceros y tocineros, nacidos mayo
ritariamente en la Ciudad de Mexico, que contribuian al comercio
menudo de las grandes cantidades de came que llegaban a la urbe

para abastecer a su poblacion.'! Ademas se ternan 135 arrieros y 100

pulqueros que, en su conjunto, revelan las diferencias y gradaciones
de la poblaci6n masculina ubicada en el comercio, particularmente
entre los amplios sectores sociales cuyas imageries quedaron plas
madas en la litografia y la literatura costumbrista de la epOCa.32

Los servicios domesticos, con un total de 5 072 trabajadores,
ocupaban el cuarto lugar dentro del total de actividades reportadas
para la poblaci6n masculina (cuadro IV.5). En el cuadro IV.8 se

presentan 4 994 personas en suboficios que ternan mas de 10 tra

bajadores, la gran mayoria de los cuales estaba integrada por
hombres sin calificaci6n que se desempefiaban como diferentes

tipos de sirvientes (dornesticos, empleado personal, criados, coci

nero, camarista). La mayona de estos iiltimos prestaba sus servicios

31 El estudio del abasto y el consumo de la carne, as! como de una amplia
variedad de productos, comprende temas sobre los que no existen suficientes in

vestigaciones (Silva et al., 1996; Quiroz, 2000 y 2002; Mifio, 2006).
32 La pluma de Manuel Payne, Guillermo Prieto y de viajeros que llegaron a la

Ciudad de Mexico durante la primera mitad del siglo XIX, retrato a estos y a otros

grupos. Otras imagenes se presentan en Los mexicanos pintados por si mismos (1855).
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CuadroIV.7
Ciudad de Mexico: distribuci6n de los principales oficios de hombres

en el comercio, 1842

Promedio Originarios
Ocupaci6n Total deedad Solteros (%) de la ciudad (%)

Comerciante 3388 35.7 33.0 65.0

Dependiente 462 27.2 67.0 64.0

Corredor 254 42.2 16.0 56.0

Carbonero 211 31.9 11.0 15.0

Camicero 183 32.7 16.0 SO.O

Tocinero 151 29.5 30.0 60.0

Arriero 135 34.8 13.0 39.0

Pulquero 100 36.6 13.0 61.0

Partidor 42 32.1 12.0 57.0

Cobrador 35 39.5 21.0 77.0

Agente 27 42.7 11.0 69.0

Mercillero 25 34.8 8.0 64.0

Temascalero 23 31.2 26.0 35.0

Billetero 20 47.7 10.0 75.0

Cajero 19 23.0 74.0 67.0

Fondero 14 32.9 29.0 36.0

Mulero 14 35.8 21.0 29.0

Nevero 14 29.1 14.0 43.0

Estanquero 12 38.3 8.0 100.0

Cervecero 10 34.0 0.0 30.0

Rallador 10 32.0 10.0 40.0

Fuente: Padron de la Municipalidad de Mexico de 1842.

en las residencias de los espafioles, pues los cargadores que se

establedan en los mercados, en las garitas y en las esquinas de las
calles en busca de empleo para obtener un ingreso apenas llegan
a 473, los aguadores a 342 y los cocheros a 335, los cuales suman

23.0% del total (cuadro IV.8).33
13 La diferencia entre el total reportado en el cuadro IV.5 y el del cuadro IY.S (asi

como los 5 149 en comercio del cuadro IY.7 respecto a los 5 320 del IY.5) radica en que
el IV.S 5010 incluye las actividades con mas de 10 trabajadores. En general, Ia diferencia
entre las cifras de los cuadros se deriva de que en algunos casas no se induyo la carae

teristica adicional que presentan (edad, estado civil, etc.), y se excluyeron. Existen al

gunos estudios sobre Ia poblaci6n masculina empleada en el servicio domestico (Sa1a
zar, 1978; Perez, 2(01), y de los aguadores (Moreno, 1981; Talavera, 1996 y 2000).
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CuadroIV.8
Ciudad de Mexico: trabajadores masculinos en servicios

principalmente domesticos, 1842"

Edad

Ocupaci6n Numero % promedio
Domesticos 967 19.4 26.3

Empleado de servicio personal 955 19.1 36.3

Sirviente 860 17.2 28.0

Criado 511 10.2 26.9

Cargador 473 9.5 37.9

Aguador 342 6.8 34.2

Cochero 335 6.7 33.6

Portero 261 5.2 37.6

Mozo 93 1.9 26.3

Lacayo 82 1.6 21.8

Ayudante general de servicio domestico 38 0.8 38.8

Cocinero 34 0.7 40.9

Camarista 17 0.3 28.8

Mandadero 15 0.3 37.8

Encargado en general 11 0.2 41.1

Total 4994 100.0

Fuente: Padron de la Municipalidad de Mexico de 1842 .

a Solo incluye los oficios con mas de 10 trabajadores.

Antes de analizar los oficios especificos de los profesionistas
libera1es ubicados en e1 sexto 1ugar en el cuadro IV.5, conviene
sefialar que 1a cifra de estudiantes, aunque considerablemente
menor que las ramas anteriores, supera a 1a de las personas ocu

padas en las actividades profesionales. Los 1 939 estudiantes regis
trados, no obstante, estaban formados en una buena parte por nifios

y j6venes que se encontraban cursando 1a instruccion primaria en

las escuelas de la capital.
En la Ciudad de Mexico, en 1842, el mayor rnimero de profesio

nales 10 integraban hombres vinculados con los servicios de salud, pues
entre los medicos, practicantes, cirujanos, enfermeros, farmaceuticos

y boticarios suman 288 personas (28.6%); en seguida se encuentran

229 rmisicos y filarmonicos (22.7%) y otros tantos abogados, pues
estos ultimos fueron registrados tambien como licenciados. Por su
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parte, 12.9% corresponde a los 131 maestros, catedraticos, profesores
y preceptores que, junto con las maestras -sobre las que se consi
derara mas adelante-, se encargaban de la educacion de la poblacion
urbana. Y, finalmente, dentro de este grupo encontramos a 41 admi
nistradores y a 23 comicos y artistas, mientras que solo 32 varones

fueron registrados como propietarios (cuadro IV9).
En relacion con los hombres que desempefiaban actividad de

servicio publico y de gobierno, se observa que su mayor ruimero

corresponde a los empleados de baja jerarquia del gobierno local,
particularmente aquellos que se encargaban del alumbrado, de

vigilar las aduanas y garitas (cuadro IV.lO). No obstante, figuran
tambien en este grupo los escribanos publicos que, comparados
con los empleados menores del ayuntamiento de la ciudad, tenian

mayor prestigio, jerarquia y seguramente tambien salarios mas
altos. Todo ella a pesar de que, con frecuencia, los empleados del

ayuntamiento no recibian sus sueldos completos ni a tiempo por
la precaria situacion de las finanzas municipales.

En 1842la Ciudad de Mexico contaba con 319 hombres vincu
lados a la vida religiosa (cuadro IV.5). Se trataba fundamentalmen
te de sacerdotes y clerigos mayores de cuarenta y cinco afios que
en su mayoria eran originarios de la capital. Sin embargo, es con

veniente precisar que la Iglesia contaba con empleados que apo
yaban las actividades del culto y con frecuencia realizaban servicios

personales y domesticos a los sacerdotes, por 10 que un analisis
mucho mas fino de las actividades agrupadas en este rubro lleva
ria a incrementar un poco mas la proporcion de hombres ubicados
en esta rama del sector terciario.

La poblaci6n jemenina en el sector servicios

Las mujeres en la Ciudad de Mexico sumaban mas de 64 mil en

1842, representando 54.5% de la poblacion total.>' Al igual que los

34 Mas de la mitad de las mujeres habian nacido en la Ciudad de Mexico y las

migrantes absorbian poco menos de 43%. Independientemente del origen, la po
blaci6n femenina estaba compuesta mayoritariamente por mujeres j6venes en edad
de trabajar, pues la edad de las migrantes muestra claramente que muchas mujeres
entre los 15 y 34 afios se trasladaban a la capital de la republica en busca de un

mejor destino.



CuadroN.9

Ciudad de Mexico: principales profesiones masculinas, 1842"

Ocupaci6n

Total Promedio de edad Solteros (%) Originarios de la ciudad (%)

Mtisico

219 33.7 31.0 69.0

Abogado

156 37.0 39.0 61.0

Medico

100 36.9 34.0 69.0

Lieenciado

54 35.1 60.0 52.0

Praetieante

49 22.5 88.0 71.0

Enfermero

48 35.6 30.0 48.0

Preceptor

44 40.7 27.0 66.0

Administrador en general (libre) 41 43.8 20.0 73.0

Botieario

37 33.2 27.0 65.0

Catedratico

32 35.7 74.0 38.0

Propietario

32 44.9 28.0 66.0

Pasante

31 22.9 97.0 52.0

Parmaceutico 30 34.3 37.0 57.0

Maestro

28 37.4 30.0 39.0

Profesor

27 40.2 26.0 74.0

Cirujano

24 40.4 24.0 71.0

Arquiteeto

13 46.0 15.0 54.0

C6mieo

13 28.9 15.0 92.0

Amanuense

10 30.4 SO.O 60.0

Artista

10 34.8 20.0 60.0

Filarm6nieo

10 34.0 40.0 70.0

Fuente:

Padr6n de la Municipalidad de Mexico de 1842 .

•5610

incluye los oficios eon mas de 10 trabajadores.



CuadroN.10
Ciudad de Mexico: principales oficios de los empleados (hombres) de gobiemo, 1842-

Promedio Soltero Originario

Ocupaci6n

Total deedad (%) de /a ciudad (%)

Guarda

de alumbrado, garita, aduana, municipalidad 121 36.7 12.0 45.0

Escribano

publico 43 37.8 23.0 74.0

Empleado de gobiemo 34 34.5 24.0 67.0

Correoy

cartero 28 37.5 0.0 57.0

Celador

(ayuntamiento) 25 41.2 4.0 79.0

Ministro

22 51.6 5.0 41.0

Contador

de aduana, de correos y mayor 13 40.5 38.0 54.0

Sereno

10 26.5 20.0 30.0

Fuente: Padr6n de 1a Municipalidad de Mexico de 1842.

•

5610 inc1uye los oficios con mas de 10 trabajadores.
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hombres, observaban una gran heterogeneidad, aunque una amplia
mayoria formaba parte de los grupos populares que durante la

primera mitad del siglo enfrentaron las consecuencias de un mer

cado laboral muy deprimido. Sin duda, la inestabilidad politica y
la profunda crisis economica por las que atraveso el pais una vez

consumada la Independencia afectaron al conjunto de la poblacion
urbana. La falta de recursos e inversion en las actividades produc
tivas, reflejo del estancamiento economico general, golpeo con

mayor fuerza a los sectores sociales mas vulnerables, esto es, a las

mujeres y los hombres que conformaban las clases populares ur

banas vinculadas al mundo del trabajo asalariado dentro del pro
ceso de produccion,

Las opciones de trabajo remunerado para las mujeres en la
Ciudad de Mexico de mediados del siglo XIX estuvieron limitadas
a unas cuantas actividades. Si bien durante los ultimos afios del

periodo colonial las autoridades espafiolas intentaron romper las
barreras impuestas por los gremios a la participaci6n de la mano

de obra femenina en algunos oficios artesanales, las medidas de
caracter legal tuvieron poco impacto y durante las decadas siguien
tes las oportunidades de empleo para las mujeres no se ampliaron
ni diversificaron (Perez, 1996).35 De esta suerte, tal como sucedio
en la Colonia, en el periodo nacionalla fuente de ingresos principal
para las mujeres que formaban parte de las clases populares de la
urbe estaba en el servicio domestico, en el hilado y la costura, asi
como en el pequefio comercio, particularmente en la preparacion
y venta de alimentos (Arrom, 1988; Perez, 2001).36

La poblacion femenina empadronada como trabajadora en 1842
es de 10 282 mujeres, cifra nada desdefiable que representa una

tasa bruta de participacion de 15.6%, la cual no deja de ser signifi
cativa si se considera que en la actualidad es de alrededor de 30%.

35 En 1790 las autoridades coloniales autorizaron que siguieran funcionando
los talleres de las viudas de maestros artesanos, aunque estas contrajeran nuevas

nupcias. Asimismo, en 1799 se autorizo a todas las mujeres a ejercer cualquier oficio,
siempre que este fuera compatible con su sexo (Perez, 1996: 88-103).

36 La unica investigacion dedicada en su totalidad al estudio de las mujeres de
la Ciudad de Mexico durante la primera rnitad del siglo XIX es la de Silvia Arrom.
No obstante, hay estudios que aportan alguna informacion sobre el trabajo feme
nino (Salazar, 1978: 124-132; Moreno, 1981; Gonzalez, 1983; y, recientemente, Perez,
1993,1996 Y 2001; Garda, 2002).
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Cuadro lY.ll
Ciudad de Mexico: eclesiasticos y empleados de la Iglesia'

Promedio Soltero Originario
Ocupaci6n Total de edad (%) de la ciudad (%)

Eclesiastico 102 45.8 100.0 68.0

Sacristan 60 39.8 30.0 88.0

Capellan 29 48.8 79.0 66.0

Sacerdote 22 47.4 100.0 62.0

Empleado de la Iglesia 21 25.7 76.0 33.0

Clerigo 18 44.0 100.0 50.0

Presbitero 10 41.8 100.0 56.0

. Fuente: Padron de la Municipalidad de Mexico de 1842 .

• 5610 incluye los oficios con mas de 10 trabajadores.

Este universo permite hacer una adecuada caracterizacion de las

trabajadoras que, como muestro en seguida, evidencia aun mas la

importancia de las actividades del sector terciario en la capital del

pais en la primera mitad del siglo XIX.37
La poblacion femenina de la capital se ocupaba en un reducido

espectro de actividades, pero con la posible excepcion de "hogar",
las restantes eran basicamente oficios asalariados (cuadro IV.12).
En este caso estarian el amplio grupo de trabajadoras vinculadas
con los servicios domesticos, que ocupa el primer lugar; el de los
oficios artesanales y comerciales, que se encuentran en el segundo
y tercer lugar, y, finalmente, el del reducido ruimero de profesio
nistas liberales (cuadro IV.12).

Sin embargo, conviene aclarar que de las 10 282 mujeres que
aparecen en el cuadro IV.12, solo podemos considerar propiamen
te trabajadoras a 9 559, pues aunque no se desconoce el hecho de

que la poblacion femenina dedicada al hogar siempre ha desem-

37 Para explicar la evolucion del empleo femenino de la ciudad durante la

primera mitad del siglo XIX, Arrom hace un analisis comparativo de muestras del

padron de 1811 y 1848, informacion que confronta con los datos obtenidos por otras

autoras para 1753 y 1790. Para 1811la autora utiliza una muestra de 1839 mujeres
y para 1848 otra de 1 440, pero esta ultima es resultado de estimaciones ante la
carencia de informacion para la zona periferica de la ciudad. Por ello, subraya el
caracter conjetural de sus conclusiones, asi como las dificultades y limitaciones
de sus fuentes (Arrom, 1988: 194-196 y 331-337).
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Cuadro IV.12
Ciudad de Mexico: mujeres trabajadoras

segun actividad laboral, 1842

Actividades Total %

Servicios 6720 65.40

Artesanales 1782 17.30

Comerciales 922 9.00

Hogar 562 5.50

Profesiones liberales- 287 2.70

Otras 9 0.10

Total 10282 100.00

Fuente: elaborado a partir de la base de datos del Padron
de la Municipalidad de Mexico de 1842 .

a Incluye 160 nifias que asistian a la escuela.

pefiado multiples actividades sin recibir remuneracion alguna por
su trabajo, para los fines de este ensayo resulta pertinente eliminar
del universo de analisis a las mujeres que aparecen en el padron
como dedicadas al hogar y a las nifias 0 jovencitas que se encon

traban "educandose" 0 en la escuela. Y, la segunda, que con todo

y que probablemente habfa mas mujeres empleadas de las que nos

reporta el padron, estas mas de nueve mil constituyen casi 24% de
la poblacion con ocupacion en la ciudad, ya que esta se calculaba
en 40 000 en 1841. De tal manera que la cifra de mujeres que ana

lizo es confiable y representativa del conjunto de mujeres de las
clases populares de todo el espacio urbano de la epoca."

Es claro que el tipo de actividades que desempefiaba la mayor
parte de la poblacion femenina de las clases populares de la capital
no requeria una elevada calificacion, pues se ocupaban particular
mente en aquellas que, de acuerdo con la epoca, se consideraban
labores "propias de su sexo", es decir, trabajos relativos al mante

nimiento del hogar y la atencion de la familia, tales como el aseo de
la casa y la preparacion de alimentos, asi como el cuidado de los

38 Este total constituye una cifra confiable respecto de la poblacion ocupada
y, ademas, comprende el espacio urbano completo (los 32 cuarteles menores) (Perez,
1996: 31-39).
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nifios y algunas veces de adultos. En este sentido, no sorprende que
del total de 9 559 mujeres empleadas, mas de 60% tuviera como

altemativa principal de trabajo, y practicamente la unica, el servicio
domestico. Esto refleja un mercado laboral urbano que dificultaba
el acceso a otro tipo de actividades dada la falta de inversion, asi
como por la competencia masculina por el empleo, 10 que significo
para las mujeres pobres una minima movilidad ascendente, e in
cluso horizontal, como se observa al analizar la elevada proporcion
de criadas 0 sirvientas. Por otro lado, no debe perderse de vista que
el entrenamiento en las labores del hogar formaba parte de la edu
cacion de las nifias desde edades muy tempranas, por 10 que em

plearse para trabajar en una casa era para este grupo de mujeres el
camino natural e inmediato, sobre todo si no habia altemativas.

Es cierto que dentro del grupo de las trabajadoras domesticas
existian diferencias de acuerdo con el desempefto particular de al

guna actividad, pues habia quienes solo se dedicaban a lavar, a

cocinar 0 al cuidado de los nifios (cuadro IV.13). Entre elias habia

jerarquias, ya que, por ejemplo, una ama de Haves no solo tenia

mayor prestigio, sino que percibia mayores ingresos. Sin embargo,

Cuadro IV.13
Ciudad de Mexico: mujeres segun oficios domesticos, 1842'

Actividades Total %

Lavanderas 594 9.6

Cocineras 578 9.3

Recamareras 282 4.6

Nifteras 99 1.6

Amas de Haves 39 0.6

Mandaderas 31 0.5

Galopinas 24 0.4

Planchadoras 20 0.3

Mozas y afanadoras 15 0.2

Total 6215 100.0

Fuente: Padron de la Municipalidad de Mexico de 1842 .

• De las 6 720 mujeres en servicios (cuadro N.12) quedan 6 215 en oficios domes
ticos, de las cuales 1 682 tienen el desempefio especifico senalado en este cuadro. Las
4533 restantes quedarian como "no especializadas".
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si comparamos la proporcion de trabajadoras especializadas res

pecto de la gran mayoria de las mujeres vinculadas con los servicios

que fueron registradas simplemente como "criadas", "sirvientas"
o con el oficio de "domestica"," no resulta dificil conduir que den
tro de las actividades del servicio domestico pocas mujeres podian
percibir un ingreso mayor al del conjunto de las trabajadoras ocu

padas en los servicios.v Otro aspecto que importa sei\.alar es que
del total de 6 116 trabajadoras domesticas registradas sobre las que se

conoce ellugar de origen, casi 60% eran de la ciudad, pero hay una

cifra considerable (poco mas de 40%) que eran migrantes de lugares
y estados cercanos a la capital, mencionados anteriormente. Lo cual
indica que si bien la imagen de la jovencita que abandonaba el

campo para encontrar un mejor destino en la capital en el pasado
como ahora es una realidad innegable, no es menos cierto que a

mediados del siglo XIX el servicio domestico ocupaba a una alta

proporcion de mujeres pobres nacidas en la ciudad.
Finalmente, sabemos que a mediados del siglo XIX los cuarteles

menores del centro de la ciudad concentraban a la mayoria de las

trabajadoras empleadas en el servicio domestico (70%), distribucion
razonable si consideramos que, como se indico, en esta zona se

ubicaban los predios y casas de mayor valor y que en ellos vivia la

poblacion con suficientes recursos economicos. A pesar de ella y
de que existen muchas dificultades para estudiar la evolucion del

empleo de las trabajadoras domesticas de la ciudad entre los ultimos
afios del periodo colonial y la primera mitad del siglo XIX, al com

parar los datos disponibles para el cuartel menor 1 (ubicado en el
centro de la ciudad) del censo de 1790 con los del padron de 1842,
se encuentra que en ellapso de poco mas de medio siglo la pro
porcion de empleadas en el servicio domestico en esta parte del
centro de la ciudad no disminuyo, sino todo 10 contrario. De acuer

do con el censo de Revillagigedo, para 1790 en este cuartel se re

gistraron 838 mujeres dedicadas al servicio domestico y para 1842

39 Un contemporaneo de la decada de 1850 apuntaba que el ruimero de criadas
en la Ciudad de Mexico era de 4 251 (Arroniz, 1991: 39). La misma cifra aparece en

la Guia de forasteros de 1852 (Almonte, 1997: 478).
40 Se ha sefialado que muchas veces los trabajadores domesticos solo se ocu

paban a cambio de un techo y de alimentos; sin embargo, se ha estimado que ga
naban entre uno y uno y medio reales por dia (Scardaville, 1977: 66-67).
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la cifra obtenida fue de 902, 10 que de hecho significa un incremen
to de 7.6% de trabajadoras de este tipo en la misma zona de la urbe.
Por otra parte, en el cuartel 23 que se localizaba al norte de la Ala
meda observamos el mismo fenomeno, pero en esta parte de la
ciudad parece ser de mayor magnitud, ya que entre 1790 y 1842 el
incremento alcanza 38 por ciento.

Respecto a las mujeres dedicadas a las actividades comerciales

que daban sustento a 9.7% de la poblacion femenina de la Ciudad
de Mexico, 64.5% se dedicaba al pequeno comercio, particularmen
te a la venta de comestibles, como frutas y legumbres, asf como de
alimentos preparados. En este grupo encontramos, entre otras, a

placeras, verduleras, fruteras, tortilleras, atoleras, fonderas y figo
neras. Conviene destacar que el padron reporta 400 mujeres dedi
cadas a la elaboracion de tortillas, por 10 que dentro del primer
rubro de actividades que figura en el cuadro IV. 14 estas constituyen
67 por ciento.!'

Por su parte, en el segundo renglon, denominado comercio en

general, esta el grupo de mujeres que subsistia de la venta de pro
ductos no perecederos, especialmente en pequefios establecimien
tos,

/I

cajones" 0 "changarros" en mercados como el del Baratillo, y
tambien las que realizaban el pequefio comercio callejero. Como

puede observarse en el cuadro IV. 14, las bodegueras y corredoras
son muy pocas y estan separadas del resto de las mujeres dedicadas
al comercio porque tales terminos indican una mejor posicion
economica, Si se considera la proporcion que alcanzan los dos

primeros conceptos (95.6%), puede afirmarse que la gran mayoria
de las mujeres vinculadas al comercio provenian de las clases po
pulares. Aunque en este caso resulta mas complicado y dificil co

nocer los ingresos de estas trabajadoras, por 10 que se infiere de la

litografia de la epoca y por los diversos testimonios que sobre al

gunas de elIas aporta la literatura costumbrista, puede deducirse

que -ademas de que no contaban con ingresos fijos, como es na

tural en esta actividad- este amplio mimero de mujeres percibia
ingresos baios.?

41 Considerando todas las actividades comerciales, las tortilleras significan
mas de 40 por ciento.

42 Una descripci6n de estas trabajadoras la encontramos en Payne, 1997. Vea
se ademas Los mexicanos pintados por sf mismos, 1994, y Ward, 1981.
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CuadroIV14
Ciudad de Mexico: mujeres segun actividades comerciales, 1842

Actiuidad Total %

Comercio de comestibles y alimentos preparados 595 64.5

Comercio en general 287 31.1

Bodegueras 22 2.4

Corredoras 18 2.0

Total 922 100.0

Fuente: Padr6n de la Municipalidad de Mexico de 1442.

De acuerdo con la informacion que ofrece el padron, se sabe

que este grupo de trabajadoras estaba integrado practicamente en

la misma proporcion por mujeres de la capital y por migrantes,
en consonancia con el patron general observado para el conjunto
de la poblacion capitalina.P Sin embargo, importa sefialar que al
analizar el estado matrimonial de este grupo de mujeres destacan
dos diferencias importantes. Primero, que respecto de las trabaja
doras domesticas, mas de la mitad de las mujeres que vivian del
comercio eran viudas; y, segundo, que de todas las mujeres estu
diadas en este capitulo, las comerciantes son las que tienen una

mayor proporcion de mujeres casadas. Sobre 10 primero, como han
sefialado otros estudiosos, es seguro que algunas fueran madres
solteras que se declararon viudas." Respecto de la distribucion de
estas mujeres en el espacio urbano, el analisis del censo reporta que
mas de 60% vivia en los cuarteles menores de la zona periferica de
la ciudad, pues solo 38% de elIas residia en el centro.v Un dato
interesante que resulta de estudiar ellugar de origen de este grupo

43 Las mujeres de la ciudad alcanzan 54.4% y las migrantes 45.6%, con un total
de 497 mujeres en el primer caso y 416 para el segundo. No se conoce el origen de
9mujeres.

44 El mimero de solteras es de 217 (23.9%), las casadas son 190 (20.9%) y las
viudas 501 (55.2%); se desconoce el estado matrimonial de 14 mujeres. Sobre la alta

proporcion de mujeres que declaraban ser viudas vease Arrom, 1988.
<5 De un total de 886 mujeres sobre las que es posible determinar el oficio y el

lugar de residencia, 339 (38.3%) vivia en los cuarteles menores 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Y 14, ubicados en la zona central, y 547 (61.7%) en los 24 cuarteles menores que
rodeaban el centro.
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de acuerdo con su distribuci6n espacial en la ciudad, es que una

mayor proporci6n de las migrantes dedicadas al comercio se con

centraba en los cuarteles menores perifericos,
Por otra parte, en el caso de las tortilleras, se tiene que mas de

la mitad provenian de lugares cercanos a la ciudad y que las origi
narias de la capital apenas alcanzan poco mas de 34%. En este

sentido, cabe sefialar que el mayor mimero de mujeres casadas que
se observa en este sector indica que las actividades comerciales les

permitian combinar las responsabilidades del hogar con la atenci6n
de la familia (Arrom, 1988; Perez, 2(02). Finalmente, el pequefio
grupo de mujeres registradas en profesiones liberales apenas reba
sa 1% y, de acuerdo con las caracteristicas de la epoca, la variedad
de sus actividades es muy restringida. Casi la mitad de este peque
no grupo estaba compuesto por mujeres dedicadas a la educaci6n,
pues desde el periodo colonialla ensefianza habia constituido uno

de los sectores en el que participaban las mujeres (cuadro IV.IS).
El segundo lugar de profesiones liberales ejercidas por mujeres

10 ocupan aquellas dedicadas al cuidado y la atenci6n de los en

fermos, pues las enfermeras y parteras alcanzan 34.7%. En seguida
se encuentra un pequefio grupo de propietarias (duena, hacenda
da y arrendataria) que representan en conjunto 14.1%, seguidas
por cinco mujeres dedicadas al mundo de los espectaculos 0 diver
siones de la epoca,

Para las mujeres propietarias, desafortunadamente, la fuente
analizada no proporciona informacion sobre el tamaiio 0 el valor
de las propiedades. A pesar de ello, podria considerarse que son

personas acomodadas, mientras que las maestras, enfermeras y
parteras pertenecerian a las dases populares. A este respecto, vale
la pena recordar que los emolumentos de las enfermeras deben de
haber sido muy modestos, considerando los problemas econ6micos

que enfrentaron los hospitales capitalinos durante esos anos, asi
como las penurias del ayuntamiento para pagar los sueldos de los

preceptores.
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Cuadro IV.lS
Ciudad de Mexico: mujeres trabajadoras

segun profesiones liberales, 1842

Actividades Total %

Maestra 58 45.7

Enfermera 26 20.5

Partera 18 14.2

Duena 9 7.1

Hacendada 6 4.7

Actriz 5 3.9

Arrendataria 3 2.3

Reditos 2 1.6

Total 127 100.0

Fuente: Padron de la Municipalidad de Mexico de 1842.

REFLEXI6N FINAL

Con la caracterizacion de las actividades laborales de hombres y
mujeres para 1842, puede derivarse la importancia de 10 que se

denomina en la actualidad el sector terciario. A guisa de conclu
sion principal, destaca la magnitud de la servicializaci6n de la
economia de la Ciudad de Mexico: 46.4% del total de 47 568 tra

bajadores de uno y otro sexo (22091) laboraban en actividades
terciarias." Aun reconsiderando los criterios de agrupacion uti

lizados en este capitulo, no se reduciria significativamente la im

portancia econ6mica y social de la poblaci6n terciaria en la Ciudad
de Mexico en 1842.

La informacion utilizada indica una participaci6n amplia del
sector terciario en la Ciudad de Mexico y mucho mas "ternprana",

46 Sumando las actividades de servicios, comerciales, profesionales liberales,
servicio publico y de gobiemo y religiosas (cuadro IV.3), se tiene un total de 22 790

trabajadores terciarios de un total de 48 098 (47.7%). Esto es, considerando toda la

poblacion ocupada y no solamente aquella de la que se tiene informacion por ge
nero, entonces el nivel de servicializacion de la urbe se eleva en una unidad por
centual.
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pues data por 10 menos del siglo XVIII, como se observa en los datos
del censo de 1790. En todo caso, se considera relevante explorar en

detalle los determinantes hist6ricos de este hecho, vinculados ne

cesariamente con la fundaci6n rnisma de la ciudad colonial en su

caracter de centro politico y econ6mico principal, asf como al ca

racter mercantil de la economia colonial.
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APENDICE ESTAOISTICO

Cuadro AE-IV.1

Ciudad de Mexico: actividades de la poblacion ocupada segun calidad etnica, 1790

Calidad etnica

Blancos Indigenas Castas Total

Actividades

Num. % Num. % Num. % Num. %

Artesanales

756 39.3 276 30.2 310 31 1342 35.0

Servicios-

332 17.2 576 63.1 606 60.7 1514 39.4

Comerciales

307 15.9 35 3.9 31 3.1 373 9.7

Religiosas

142 7.4 - 0 4 0.4 146 3.8

Degobiemo 166 8.6 4 0.4 13 1.3 183 4.8

Profesiones

liberales 161 8.4 4 0.4 5 0.5 170 4.4

Agrfcolas"

16 0.8 15 1.7 7 0.7 38 1.0

Enfermose

impedidos 35 1.8 3 0.3 20 2 58 1.5

Ejercito

12 0.6 - 0 3 0.3 15 0.4

Total

1927 100 913 100 999 100 3839 100

Fuente: elaborado con la informacion del Padron de 1790.

e

Incluye a porteros, aguadores, cargadores y cocheros, entre otros.

b

Incluye actividades de ganaderia, caza, pesca y mineria.



Cuadro AE-IV.2
Ciudad de Mexico: actividades de la poblacion por sexo de los cuarte1es 1, 20 Y 23, 1790

Hombres Mujeres Total

Actividades Numero % Numero % Numero %

Artesanales 1631 46.5 38 3.3 1669 35.7

Servicios'

602 17.2 982 84.3 1584 33.9

Comerciales 477 13.6 18 1.5 495 10.6

Religiosas 257 7.3 60 5.2 317 6.8

Degobierno 201 5.7 4 0.3 205 4.4

Profesiones liberales 181 5.2 13 1.1 194 4.2

Agricola-ganaderas y rnineras'' 93 2.7 1 0.1 94 2.0

Ejercito

52 1.5 - 0.0 52 1.1

Enfermos, impedidos y sin oficio 11 0.3 49 4.2 60 1.3

Total'

3505 100.0 1165 100.0 4670 100.0

Fuente: elaborado con la informacion del Padron de 1790 .

a

Incluye a porteros, aguadores, cargadores y cocheros, entre otros.

b

Incluye actividades de caza y pesca.

cSe

desconoce el oficio de 6 304 mujeres y de 2 397 hombres, pero eran basicamente poblacion inactiva.
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V. HACIA UNA NUEVA TEORlA
DEL DESARROLLO ECON6MICO URBANO

Gustavo Garza"

Es consustancial al sistema capitalista expandir la fuerza de traba

jo, el capital y la tierra utilizable para elevar incesantemente la

produccion de mercandas. Inmersas en un febril darwinismo social
llamado mercado, a las empresas les resulta imperativo invertir en

cada ciclo productivo un porcentaje de la ganancia con el fin de
incrementar los factores de la produccion, los cuales deben utilizar
eficientemente para inducir la acumulacion ampliada del capital
y sobrevivir a la competencia.

La actividad economica es dirigida por los propietarios de un

capital cada vez mas centralizado y, en los grandes corporativos
financiados con ahorro social (por via de la bolsa de valores, so

ciedades de capital privado 0 por el sistema bancario), por un

estrato gerencial ejecutivo bajo los lineamientos del consejo de
administracion. La centralizacion del capital por la via del sistema
financiero se nutre tambien por el control que ejerce de los depo
sitos de millones de medianos y pequenos ahorradores. La fuerza
de trabajo, por su parte, la forman ejercitos de personas que son

el sosten de la poblacion inactiva. La tierra, tercer gran factor de

produccion, puede ser poseida por individuos que la rentan 0 por
los mismos capitalistas, y es relevante Unicamente para la produc
cion agropecuaria que en las naciones avanzadas contemporaneas
absorbe menos de 2% del ingreso nacional. En las teorias del de
sarrollo economico, este factor constituye la dimension espacial

* Centro de Estudios Demograficos, Urbanos y Ambientales, EI Colegio de
Mexico.

195



196 EVOLUCIGN DEL SECTOR SERVICIOS

del proceso productive, pero para las actividades secundarias y
terciarias el suelo urbano cumple esta funcion, como se vera en

este capitulo.
El proceso de produccion de mercancias esta socialmente de

terminado por la multiplicidad de agentes privados que intervienen
en el, todos enos bajo la hegemonfa del Estado, que en pafses so

cialmente atrasados suele representar primordialmente los intere
ses del capital. Esto implica que la oferta y la demanda de mercan

cias no estan fijadas unicamente por variables economicas en el

mercado, sino que en este interactuan las estructuras sociales,
politicas, culturales y militares (Rostow, 1990: 147; Adelman, 1999:

95; Alam, 1999: 58, y Muller, 1999:15).1
Existen dos tipos de teorias principales que tratan de explicar

las caracteristicas y determinantes del desarrollo economico de los

paises: 1) modelos clasicos y neoclasicos: 2) enfoques historico
estructurales de economia politica.

La vision clasica puede ejemplificarse con el modele de creci
miento conocido como de Adam Smith, cuya formulacion mas
sencilla es de un solo sector en el que el nivel de la produccion es

funcion del capital disponible (K), la fuerza de trabajo (L) y la tierra
utilizada (N). Se considera que la cantidad de tierra es fija, 10 que
supone que K y L observaran rendimientos decrecientes y es dificil

que alcancen un equilibrio estable en ellargo plazo. Asi, la produc
cion crece 0 disminuye dependiendo del aumento del capital 0 de
la fuerza de trabajo, 0 de ambas cosas, dada la cantidad fija de la
tierra. De esta suerte, de los cambios en la relacion K/L que ocurran

por el avance tecnologico dependera el crecimiento economico

(Rostow, 1990: 508-514).
No hay un modele neoclasico unico, sino una serie de ejercicios

que varian en los supuestos que introducen en su esquema con

ceptual. Se pueden desarrollar modelos con aumento del factor
tierra, pero con rendimientos decrecientes de K y L, 0 con rendi
mientos crecientes de estos ultimos factores. Este tipo de modelos
altamente agregados tratan a la poblacion y la tecnologia como

! Alam analiza la variable de la soberania en el desarrollo econ6mico de los
paises atrasados y mediante un analisis de regresi6n para un conjunto de paises
concluye que" ... la soberania tuvo un gran irnpacto positivo en la tasa de creci
miento econ6mico de los paises atrasados ...

" (Alam, 1999: 58).
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variables exogenas, aunque en la formulacion de Rostow son en

d6genas (Rostow, 1990: 527).2
Los enfoques de economia politica centran el analisis del ere

cimiento econ6mico en la acumulaci6n de capital, la cual depende
de la magnitud del plustrabajo obtenido en el proceso productivo.
De esta suerte, para elevar el nivel de produccion de mercancias

que le es consustancial al regimen capitalista, debe dedicarse par
te de las ganancias a incrementar el capital variable y, con ello, el
numero de trabajadores. Sin embargo, para contrarrestar la ten

dencia decreciente de la tasa de ganancia, debe asignarse parte de
la plusvalia a la expansion del capital fijo para elevar constante

mente la composici6n organica del capital, esto es, la relacion entre

el capital fijo (maquinaria, equipo y edificios) y el capital varia
ble que se paga en salarios. Cuanto mayor sea la innovacion en

la tecnologia de los instrumentos de trabajo, mayor plusvalia rela
tiva puede obtenerse y mas elevada sera tambien la acumulaci6n

ampliada del capital. Esto, sin embargo, se ve interrumpido perio
dicamente por ciclos derivados de la sobreacumulaci6n de capital
y el subconsumo de la poblaci6n asalariada.

Las teorias que tratan de explicar el desarrollo econ6mico de
las ciudades generalmente parten de alguno de los dos anteriores

enfoques, pero introducen la funcion del espacio urbano dentro
del proceso productivo, partiendo de la premisa de que siempre
requiere un d6nde localizarse. El enfoque de corte neoclasico de la
economia urbana y el de la economia politica difieren sustancial
mente sobre la funci6n de la ciudad en el proceso de produccion
de bienes y servicios, como se explica en este trabajo.

En el contexto de los anteriores planteamientos, el objetivo
general del capitulo es esquematizar los enfoques conceptuales que
analizan el desarrollo economico de las ciudades e identifican al

gunas de sus caracteristicas y determinantes. Idealmente se inten
ta avanzar en el conocimiento de las categorias hist6ricas que de
terminan la expansi6n urbana, as! como en el vinculo entre el
desarrollo econ6mico y la urbanizacion. Para ello se propone una

funci6n de producci6n urbana que incluye al capital social repre
sentado por las condiciones generales de la produccion (CGP) como

2 Un analisis detallado de los modelos de crecimiento econ6mico en forma

comparativa puede verse en Rostow, 1990.
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un factor de produccion que subsume al trabajo y al capital priva
do en el ambito urbane.'

Se tendria una vision mas real de los factores de produccion
que explican el crecimiento economico urbano al articular el capi
tal privado y el social materializado en las CGP. El primero no se

inc1uye en las Cuentas Nacionales, pero si en los censos economi
cos en el rubro de capital fijo. Sin embargo, la recoleccion del capi
tal social invertido implicaria una investigacion independiente
propiamente dicha, 10 cual rebasa con mucho las posibilidades de

tiempo del proyecto del que este capitulo forma parte. Lograr
obtener informacion del capital social permitiria calcular empiri
camente una funcion de produccion urbana para la Ciudad de
Mexico. Esta posibilidad quedara pendiente para una investigacion
futura, pero en esta oportunidad se presenta su formulacion con

ceptual.
El crecimiento economico de las naciones en el mundo actual

depende en gran medida de su capacidad de acceso al mercado

intemacional, esto es, producir mercancias a precios competitivos
en condiciones de competencia oligopolica trasnacional, 10 cual

posibilitaria elevar el ingreso real de sus habitantes. La casi totali
dad de la produccion en el mundo contemporaneo es manufactu
rera y terciaria, la cual se realiza basicamente en las ciudades, por
10 que la competitividad nacional depende fundamentalmente de
la eficiencia de sus urbes.'

Las teorias y los enfoques que explican el crecimiento econo
mico de las ciudades podrian c1asificarse en tres grandes grupos,
agregando una primera perspectiva a las dos sefialadas para las
naciones: 1) investigaciones empiricas que intentan desentrafiar
las peculiaridades del crecimiento economico de las ciudades y sus

determinantes; 2) modelos de crecimiento de corte neoclasico en

los que la expansion economica se explica por ellado de la oferta

empresarial, asi como otros enfoques poskeynesianos en los que la
demanda es el elemento propulsor (Fingleton, 2003: 15); 3) teorias

3 Una definicion de las condiciones generales de la produccion se presenta en

la nota al pie 11 de este capitulo.
4 En este sentido se afirma que "las ciudades que son capaces de facilitar que

los productores logren altos y crecientes niveles de productividad son activos na

cionales ...

"

(Begg, 2002: 1).
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de corte historico-estructural dentro de la economia politica, que
tratan de identificar los factores que se concatenan a 10 largo del

tiempo para determinar la expansion economica y urbanistica de
las ciudades.

Las tres perspectivas consideran que la localizacion de las
actividades productivas es crucial para entender el desarrollo
econ6mico y que las ciudades tienen peculiaridades que influyen
en sus diferentes desempefios econ6micos. En este capitulo se

analizan los enfoques 2) y 3) anteriores, y dentro del ultimo se pro
pane una conceptualizacion que abre una nueva perspectiva teo
rica para explicar el crecimiento econ6mico de las ciudades y, can

ella, de las naciones."

,
Antes de iniciar el primer inciso de este capitulo, cabria decir

que en cualquiera de los tres enfoques, el grueso de las investiga
ciones sabre el crecimiento de las ciudades abordan tres temas

principales: 1) la comprension de las causas que explican el auge
y el declive de ciudades y regiones; 2) el examen de las interrela
ciones de las ciudades y sus suburbios, asi como la descentralizaci6n
de las areas metropolitanas; 3) la investigaci6n sabre los factores

que mejor explican la convergencia a divergencia del ingreso per
capita entre ciudades y regiones (Leichenko, 2001: 327).

Este capitulo tiene el prop6sito de servir de puente metodo16-

gico, par tentativo que pueda ser este esfuerzo, entre los cuatro

capitulos hist6ricos de la primera parte del presente libra y los
restantes que analizan la estructura y dinamica del sector terciario
en un conjunto de estados y ciudades del pais. Se plantea impulsar
el desarrollo conceptual requerido para descubrir, paulatinamente,
los nexos hist6ricos del proceso de servicializacion de Mexico
desde el siglo XVIII hasta los inicios del XXI, centrados en los VlnCU
los entre las condiciones generales de la producci6n, el desarrollo
economica can su concomitante transformaci6n de la estructu

ra economica, y la urbanizaci6n del pais.
5 El enfoque 1) sefialado, esto es, las investigaciones empiricas sobre las trans

formaciones de la estructura economica de las ciudades del mundo, se presenta
en forma critica en Garza, 2008: cap. 3. Este autor contrasta el estudio del desarro
llo econ6mico de la Ciudad de Mexico con la situacion de otras metropolis para
detectar sus similitudes y diferencias, con el fin de procurar identificar las caracte
rizaciones generales de la expansi6n econ6mica de las ciudades que vayan mas alla
de las pecuJiaridades de la capital mexicana.
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"NuEVA ECONOMiA URBANA", "NUEVA GEOGRAFIA ECON6MICA"
Y "GEOGRAFiA ECON6MICA RELACIONAL"

La teoria econ6mica espacial ha logrado adecuaciones conceptua
les que mejoran el enfoque macroeconomico ortodoxo neoclasico

y la acercan a los mecanismos que determinan el desarrollo de las
actividades econ6micas en el territorio. Estos avances comprenden
fundamentalmente la "nueva economia urbana" (NEU) y la "nueva

geograffa econ6mica" (NGE) que a continuaci6n se sintetizan," Como
una altemativa critica a estos enfoques se agrega la "geografia
economica relacional".

"Nueva economia urbana": viejos modelos normativos irreales

La NEU comprende dos ambitos espaciales de analisis: 1) estructu

ra de la ciudad (intraurbano); 2) crecimiento economico (interur
bano). Por los objetivos de este capitulo interesa mas la segunda
perspectiva, pero se sintetizara la primera por los vinculos que
presentan, pues obviamente el crecimiento de la estructura urbana
s6lo ocurre con la expansion de su base econ6mica.

El enfoque intraurbano de la NEU se inicia a mediados de los
setenta y su evolucion se puede dividir en cuatro fases: 1) precurso
ra, 2) del desarrollo, 3) extensiva y 4) de desafio (Button, 2000: 32).

La fase precursora comprende la teoria de Von Thunen de

gradientes de renta de la tierra en funcion del costa de transporte,
que Losch extiende a contextos no agrarios; de la localizacion de
dos vendedores de helados en una playa de Hotelling; y la teoria

6 Ambas conceptualizaciones estan comprendidas en los dos primeros de los

siguientes enfoques altemativos al neoclasico ortodoxo: 1) modelo de crecimiento

neoclasico, 2) teoria de desarrollo end6geno, 3) modelo de causaci6n acumulada,
4) esquemas de equilibrio estocastico. 5) analisis de sistemas complejos (Pingleton,
2003: 13). Para los prop6sitos de este capitulo interesa contrastar la "nueva econo

mia neoclasica" con la "nueva geograffa economica", que son los modelos mas
desarrollados desde una perspectiva te6rica. Se ponen entre comillas para evi
denciar que algunos economistas, como los que han desarrollado esos enfoques,
" abusan de expresiones tales como 'la nueva teoria de ... ', 0 'Ia nueva economia
de r

como para autoconvencerse de que estan realmente haciendo algo nuevo (10
que puede ser en apariencia) y para hacer un punto de inflexi6n con el pasado
(10 cual puede ser ilusorio)" (Baumont y Huriot, 2000: 77).
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de la jerarquia nodal de ciudades de Christaller, segun la cual el
tamafio relativo de las ciudades es funcion de la clase de bienes de
consumo que vende (Button, 2000: 32). La irrealidad de los supues
tos de estos enfoques precursores los convierte iinicamente en

herramientas analiticas formales para orientar el analisis de loca
lizacion comercial. Se puede agregar el caracter tautologico del

planteamiento de Christaller, pues resulta una obviedad que las
ciudades grandes producen y venden mas, por 10 que se trata mas
bien de explicar cuales son los determinantes que le permitieron
aIcanzar tal tamafio,

La fase de desarrollo de la NEU comprende autores como William

Alonso, Richard Ruth y Beckmann. La teoria de este ultimo se

apoya en el modelo de Von Thunen, en el que los gradientes de la
renta del suelo estan en funcion de la distancia al centro de la ciu

dad, pero presenta una formulacion matematica con trabajadores
como variable a localizar. Estos enfoques se consolidaron como

escuela de pensamiento de la NEU con temas sobre transporte, ta

mafio optimo de ciudades y asignacion eficiente de recursos en la
ciudad (Button, 2000: 34-35).

La fase de expansion de la NEU intraurbana siguio girando en

desarrollar modelos sencillos, muy lejanos a la estructuracion real
de la trama urbana, que suponen tres sectores de actividad: vivien

da.jransporte y produccion de una sola rama con rendimientos
constantes. El empleo suele estar determinado exogenamente, por
10 que solo tratan de explicar la morfologia urbana, mas que el
desarrollo economico de la ciudad. Un area de interes son las ex

ternalidades urbanas para las cuales se modelaron estrategias de
subsidios a los efectos positivos, como las economias interindus

triales, y de impuestos para los negativos, como la congestion vial

(Button, 2000: 36).
Finalmente, la fase actual de desafios se centra en el reto ana

litico que representan las ciudades policentricas y el fenorneno de
la suburbanizacion, Se destaca el trabajo de Garreau sobre areas

perifericas 0 centros suburbanos (edge cities), en que el analisis in

trametropolitano se enfoca en los factores que explican la mayor
dinamica de los suburbios (Button, 2000: 36). Citando a Richardson,
Button menciona 10 siguiente:
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El prop6sito de un modelo es simplificar la realidad destacando sus

caracteristicas clave. Sin embargo, surge el interrogante de hasta
d6nde el modelo puede distorsionar la realidad antes de dejar de ser

relevante ... Esta es una importante cuesti6n para los modelos estan
dar de uso de suelo que han dominado la ciencia regional por mas de
una generaci6n [Button, 2000: 42].

Con base en esta proposici6n concluye que, prima facie, los

enfoques de la NEU intraurbana son irreales, pues ninguna ciudad

grande es monocentrica 0 de un solo subcentro; que se ignoran las
cuestiones politicas e institucionales; y que ningun autor dentro de
la NEU ha encontrado una forma de incorporar varios subcentros

perifericos (edge cities) dentro de un mismo modelo, el cual pare
ceria ser virtualmente irrealizable (Button, 2000: 42).

La no incorporacion de los aspectos politicos hace ilusorios los
modelos urbanos de la NEV, pues de la accion gubemamental de

pende la inversion en infraestructura, siendo que la renta de la
tierra esta mas en funcion de ella y los servicios publicos concomi

tantes, que de la distancia al centro de la ciudad. A este respecto
cabe mencionar que las urbes son producto de una evolucion secu

lar, durante la cual se va erigiendo el espacio urbano, cuyas carac

terfsticas dependen del desarrollo econ6mico alcanzado, asi como

de factores geograficos e hist6ricos espedficos. Posiblemente en el
futuro se desarrollen modelos mas utiles para la planeaci6n, pero
solo sera viable entender la naturaleza de las ciudades dilucidando
las categorias hist6ricas que explican su dinamica de crecimiento

y morfologfa.
'

Los modelos de crecimiento econ6mico interurbano proponen
un nuevo enfoque de crecimiento end6geno. En su forma general,
este supone que las regiones 0 ciudades tienden a equilibrar la

magnitud de capital y producto por trabajador, para 10 que se asu

me en forma poco realista que las regiones observan tasas de creci
miento constantes del capital, cambio tecnico, ahorro, depreciaci6n
y poblacion. Esta suposicion de rendimientos constantes a escala,
entre otras razones, mantiene un fundado escepticismo sobre la
vision neoclasica del crecimiento regional (Fingleton, 2003: 15-16).

La teorfa del crecimiento end6geno intenta resolver dos de los

principales supuestos que limitan el enfoque neoclasico desde la

perspectiva del desarrollo urbano: 1) el aumento de la productivi-
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dad depende del progreso tecnico exogeno: 2) existen rendimientos
constantes 0 decrecientes. El primer supuesto se elimino segun
aportaciones de Arrow, Romer y Lucas, que consideraron un pro
greso tecnico endogene, producto del aprendizaje en la produccion
y de la inversion tecnologica, Ocurre un proceso de difusion del
conocimiento que compensa los rendimientos decrecientes de la

investigacion, de tal suerte que la productividad de la economia
se eleva. Lucas demostro que las regiones 0 ciudades mejor dotadas
de capital humano y fisico mantienen las desigualdades que las se

paran de las menos desarrolladas (Proulx, 1995: 179). Cheshire y
Carbonaro modifican el segundo supuesto al proponer la existen
cia de rendimientos crecientes del capital humano como resultado
de la difusion tecnologica debida a la generacion del conocimien
to que implica no rivalidad y, parcialmente, no exclusion entre las

empresas (Fingleton, 2003: 21).
Las caracteristicas esenciales de la teoria del crecimiento endo

geno pueden resumirse de la siguiente manera: 1) el progreso tec

nologico es endogene: 2) existen rendimientos crecientes y acumu

lativos; 3) el capital humano es de gran significacion en el desarrollo
economico: 4) a diferencia de la teoria neoclasica, no ocurre la con

vergencia en el crecimiento de regiones y paises; 5) solo puede
existir un equilibrio multiple (Proulx, 1995: 179). Este autor conclu

ye que aunque estas especificidades son mas complejas y multiface
ticas que los enfoques neoclasicos, "

... no explican de manera satis
factoria el crecimiento de las ciudades" (Proulx, 1995: 182).

Se ha criticado que la teoria del crecimiento endogene sigue
centrada en ellado de la oferta, al igual que la neoclasica, ademas
de que ambas mantienen su pukritud matematica suponiendo
agentes racionales que maximizan las ganancias mediante la irma
vacion tecnologica, Se agrega que el comportamiento real de los

agentes es mucho mas complejo y que no es propiamente asimilado

por la teoria macroeconomica, Sea como fuere, desde una perspec
tiva europea se ha evidenciado que las regiones que realizan mas
inversion en investigacion y desarrollo parecen ser las mas prospe
ras y ricas, de tal modo que la actividad economica es mas dinami
ca donde ya esta concentrada (Fingleton, 2003: 22-23). En sintesis,
puede concluirse que si bien la teorfa del crecimiento endogene es

mas realista que la neoclasica, ninguna de ellas incorpora las eco-
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nomias externas 0 de aglomeraci6n que caracterizan a las ciudades,
ni mucho menos los determinantes de estas, como se vera mas
adelante, por 10 que se concuerda con la siguiente afirmaci6n: "En

esencia, la teoria es fundamentalmente un ejercicio formal de mo

delistica deductiva, en la cuallos trucos matematicos son emplea
dos para permitir una pulcra soluci6n de equilibrio, mas que por
ser necesariamente realistas" (Fingleton, 2003: 25).

"Nueva geografia economica":

aglomeraci6n por economias de aglomeraci6n

La "nueva geografia econ6mica" (NGE) es mas realista que los an

teriores modelos neoclasicos al aceptar la existencia de economias
de escala en las empresas y una estructura de mercado imperfecta,
aunque no parece salvarse de la anterior conclusion. En aras de su

"elegancia" algebraica, adolece de la limitaci6n metodol6gica de
excluir los determinantes fundamentales de la localizacion de las
actividades econ6micas en las ciudades. De esta suerte, la explica
cion central de la NGE es que el crecimiento urbano y, par ende, la
tendencia hacia la concentraci6n territorial, es producto de la acci6n
de las tradicionales economias de aglomeracion.?

Como punto de partida, en la NGE se establece que los modelos
de crecimiento neoclasicos no hacen explicita la naturaleza del tipo

7 Existe una muy variada clasificaci6n de este tipo de economias, las cuales

pueden dividirse en intemas 0 extemas a la firma, ademas de diferenciarse de las
economias a escala, que son aquellas disminuciones en los costos unitarios deriva
dos del aumento de la producci6n. Las economias de aglomeraci6n se han bauti
zado como internas, extemas, de localizaci6n, interindustriales, de urbanizacion,
tecnol6gicas, pecuniarias, etc. (una explicaci6n de cada una de elias puede verse en

Blair, 1991: 105-114, yen Ottaviano y Thisse, 2001: 159). Para los prop6sitos de este

capitulo interesa s610 considerar los dos tipos fundamentales: 1) economias exiernas,
que surgen de las reducciones de costos debido a que las industrias se concentran
en ciudades, logrando una serie de economias derivadas de su proximidad; 2) eco

nomias de urbanizaci6n, que surgen de la utilizaci6n de la infraestructura, el equipa
miento y los servicios urbanos. Todas las otras clasificaciones subrayan ciertas

peculiaridades de estas dos clases principales. Por ejemplo, las denominadas "eco
nomias de conglomerados" ("activity-complex economies", Wood y Parr, 2005: 3).
Estas surgen cuando las empresas estan localizadas en un complejo urbano que
reduce los costos mas de 10 que resultarian de sus interrelaciones industriales, pero
son esencialmente economias extemas y de urbanizacion.
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(0 estructura) de mercado, afirmando que en el mundo real existe
la competencia imperfecta 0 monopolio limitado, muy lejano a la

competencia perfecta. En esta direccion, se afirma que no se cuenta

con modelos generales de competencia imperfecta y que al incor

porar la existencia de rendimientos crecientes debe abandonarse
toda pretension de formular generalizaciones (Krugman, 1995: 7

y 16). De esta suerte, este autor afirma que Isard nunca presento un

ejemplo de equilibrio general de localizacion de las empresas, por
que ni el ni nadie sabian como hacerlo. Igualmente, la NEU tambien
fracaso en disefiar un esquema equilibrado de estructuracion del

espacio urbano ante la imposibilidad de reconciliar las economias
a escala dentro de un mercado competitivo: aun no hay modelos

generales de economias con rendimientos crecientes y competencia
imperfecta (Krugman, 1995: 55-58).

Lo anterior probablemente sea la razon de que los economistas
neoclasicos hayan estado tradicionalmente renuentes a incorporar
la dimension espacial en el analisis macroeconomico, pues estaban
conscientes de que tecnicamente resultaba inviable hacerlo (Fujita,
Krugman y Venables, 1999: 6). Estos tres autores confiesan que el
analisis que presentan en su libro y en otras de sus publicaciones
"

... depende de manera crucial de 10 que muy bien puede llamar
se trucos modelisticos: suposiciones que no reflejan en forma rea

lista el funcionamiento del mundo" (Fujita, Krugman y Venables,
1999: 6). El primer y mayor truco de su analisis, que es comun a la
nueva literatura del desarrollo, es la fuerte dependencia del mo

delo Dixit-Stiglitz de competencia monopolistica, a pesar de cons

tituir un caso especial."
Fujita, Krugman y Venables argumentan que la cuestion central

por explicar en la NGE es la concentracion de la poblacion y de la
actividad economica en las ciudades y la funcion de los conglome
rados industriales. Como su postulado central sefialan que "todas
estas concentraciones se forman y persisten por algun tipo de

8 El modelo Dixit-Stiglitz supone que muchos bienes, aunque constituyen dis
tintos productos desde el punto de vista del consumidor, son perfectamente iguales
en la dernanda, ademas de asumir que las funciones de utilidad individual toman

una forma muy improbable. Fujita, Krugmany Venables, haciendo gala de honestidad
intelectual, adernas de un fino humor, reconocen estar conscientes del aire de irrea
lidad de sus planteamientos y de que su libro bien podria titularse "juegos que
puedes jugar con funciones CES" (Fujita, Krugman y Venables, 1999: 6).
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economias de aglomeracion, en las cuales la concentracion espacial
crea el medio economico favorable que promueve su continuacion"

(Fujita, Krugman y Venables, 1999: 4).
En esta direccion, la principal acometida de la literatura den

tro de la corriente de la NCE ha sido desentrafiar que hay dentro
de esa "caja oscura" que representan las economias de aglomera
cion, para

derivar el caracter de autorreforzamiento de la concentracion espacial
de consideraciones mas fundamentales. El caso es no proponer las
economias de aglorneracion pareciendo que se supone 10 que se quie
re conduir; como un fisico sarcastico expreso despues de escuchar
una exposicion sobre rendimientos crecientes: "Asi que nos estas
diciendo que la aglomeracion se forma por las economias de aglome
racion", La cuestion central es que modelando las fuentes de los
rendimientos decrecientes para las economias de aglomeracion po
demos aprender algo acerca de como y cuando estos rendimientos

pueden cambiar, y entonces explorar como el comportamiento eco

nomico cambia con enos [Fujita, Krugman y Venables, 1999: 4].

Al preguntarse ,;,cuando es la concentracion espacial de la ac

tividad economica sostenible? y ,;,cuando es inestable un equilibro
simetrico sin concentracion espacial?, afirman que la respuesta
depende del balance entre las fuerzas centripetas que tienden a

favorecer la concentracion espacial de la actividad economica, y
las fuerzas centrifugas que se oponen a tal concentracion (Fujita,
Krugman y Venables, 1999: 9).

A partir de estas consideraciones, Fujita, Krugman y Venables
desarrollan un modelo con las implicaciones espaciales del Dixit

Stiglitz. Consideran una economia con dos sectores, agricultura y
manufacturas, con el primero produciendo un solo bien homogeneo
en un mercado competitivo, mientras que el segundo proporciona
una gran variedad de bienes diferenciados. Se imagina la posibilidad
de una elevada cantidad de bienes industriales potenciales, tantos

que el espacio productivo puede representarse como continuo, per
mitiendo eludir restricciones de los ruimeros enteros de la cantidad
de bienes. En un primer momenta desarrollan matematicamente
este modelo sin hacer referencia a la localizacion de la produccion
y el consumo (Fujita, Krugman y Venables, 1999: 45-46).
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Con estos supuestos establecen un conjunto de ecuaciones en

las que se suponen rendimientos crecientes en las firmas indivi
duales, para posteriormente introducir la dimension geografica
mediante la consideracion de costos de transporte entre regiones,
los cuales, consideran, tienen formas muy especiales. Los bienes
manufacturados enfrentan costos de transporte tipo "iceberg"
donde de una unidad enviada de r a s, solamente llega l/�s (�s re

presenta la cantidad del bien enviado y es mayor que 1). En forma
aun mas irreal y juguetona, se supone que los bienes agricolas no

tienen ningun costa de transporte (Fujita, Krugman y Venables,
1999: 49 y 62).

El modelo espacial tiene los dos sectores del caso anterior, esto

es, manufacturas monopolistas (M) y agricultura de competencia
perfecta (A) con una oferta fija de trabajadores como unico factor
de produccion, Ademas, la distribucion geografica de los factores
es en parte exogena y en parte endogena en un conjunto de R re

giones. La participacion de la fuerza de trabajo agricola en cada

region es exogena, mientras que la manufacturera es movil en el

tiempo (Fujita, Krugman y Venables, 1999: 61).
El equilibrio en un momenta determinado se logra formalmen

te con la solucion simultanea del conjunto de ecuaciones que
presenta el ingreso, el indice de precios de las manufacturas y los
salarios reales de cada region. Los autores citados sefialan: "Obvia
mente no podemos decir mucho sobre la solucion de estas ecua

ciones en el caso general", y plantean nuevamente la situacion de
dos regiones en un modelo de una region central y otra periferica
(Fujita, Krugman y Venables, 1999: 64). Al suponer que las manu

facturas se concentran en una sola region y cuando sus salarios
reales son mayores que los de la region agricola, entonces sus tra

bajadores no migraran y el patron de concentracion es sostenible

(Fujita, Krugman y Venables, 1999: 69).
No es posible desarrollar en detalle el seguimiento de la argumen

tacion, pero los autores sefialan que" ...no quisieramos defender los

supuestos" del modelo simplificado, y en los dos siguientes capitu
los introducen el caso de multiples regiones y una estructura de costos

de transporte mas realista (Fujita, Krugman y Venables, 1999: 76).
Nuevamente, despues de un desarrollo matematico formal y

grafico concluyen "dos ideas muy simples":
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La primera es que, en un mundo en el que los rendimientos crecientes

y el costo de transporte son importantes, interrelaciones hacia ade
lante y hacia atras (forward and backward linkages) pueden crear una

16gica circular hacia la aglomeraci6n. Que, si las otras cosas perma
necen constantes, los productores quieren localizarse cerca de sus

proveedores y sus clientes -10 que significa que quieren localizarse
cerca de cada uno de los otros-. La segunda idea es que la inmovi
lidad de algunos recursos -tierra ciertamente, pero en muchos casos

tambien el trabajo- actua como fuerza centrifuga opuesta a la fuerza

centripeta de aglomeraci6n. La tensi6n entre estas fuerzas centripetas
y centrifugas configura la evoluci6n de la estructura espacial de la
economia [Fujita, Krugman y Venables, 1999: 345).9

El anterior modelo de Fujita, Krugman y Venables puede gene
ralizarse como el correspondiente a la NGE en su version mas simple
de dos regiones (centro industrial y periferia agricola) con dos sec

tores: agricultura competitiva y manufactura monopolista. Supo
niendo que inicialmente el costo del transporte es elevado, existiria
un patron equilibrado de actividad economica dispersa, puesto que
no es viable al centro cubrir la demanda de la periferia, y algunas
empresas manufactureras tendran que localizarse en ella. Si la region
agricola tiene un mercado menor que la industrial, la paulatina
reduccion de los costos de transporte conduce al dominio de esta

ultima. Los trabajadores de la periferia migraran a la region indus
trial por el diferencial de salarios reales y cuando los costos de

transporte se hacen muy bajos se llega a un nuevo equilibrio. En

este, la region industrial con costos decrecientes sirve a todo el
mercado de bienes manufactureros y la region periferica pierde sus

empresas en esa actividad. Si esta ultima region tuviera inicialmen
te un mayor mercado, la situacion se invertiria y seria la que con

centraria las manufacturas, por 10 que el resultado dependera de
las diferencias iniciales (Fingleton, 2003: 24).

Se puede conduir que los modelos de la NGE son muy simples
y estan aun lejos de tener la posibilidad de incorporar todos los

9 Es logico que la inmovilidad de los recursos acme como fuerza centrifuga,
puesto que las empresas tendrian que desplazarse hacia donde se localicen. En la
medida en que sean moviles, tanto como el capital, podrian ser fuerzas centripetas.
Considerando que el tejido urbano es construido, su parte marginal es movil, a

diferencia de la tierra agricola, por 10 que puede ser una fuerza centripeta.
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elementos que historicamente se han ido yuxtaponiendo para
constituir a la ciudad como una fuerza productiva, esto es, la base
material donde se localizan las actividades economicas y la pobla
cion. Pueden considerarse herramientas ventajosas que modelan

algunas peculiaridades de la concentracion, pero no la explican ni
introducen sus determinantes principales.

Unicarnente las economias externas y de urbanizacion son

centrales en la explicacion de la concentracion territorial de las
actividades economicas en los diversos modelos desarrollados en

la NGE, concentracion que se acentua por la tendencia historica

hacia la considerable reduccion de los costos de transporte. Los

planteamientos de este tipo de enfoques no desarrollan satisfacto
riamente la forma en que se presenta la distribucion de las ciudades
en el territorio, pues segun sus supuestos se tenderia hacia unas

cuantas superconcentraciones megalopolitanas donde existirian
las mayores economias a escala y de aglomeracion.

La NGE no autentifica la naturaleza y funcion de las economias
extemas como determinante esencial de la concentracion, pues solo
las supone como caracteristicas del fenomeno urbano. Ya se ha
mencionado 10 falaz de esta logica, que equivale a explicar la pro
ductividad de una empresa por las economias que surgen de la

organizacion intema (layout), esto es, demostrar la ocurrencia de
un proceso por una de sus peculiaridades intrinsecas.

"Geografia econ6mica relacional":
interconexiones econ6micas y sociales

La denominada "geografia economica relacional" (relational economic

geography) critica la estrechez conceptual de la NGE y analiza la forma
en que los agentes economicos interactuan en el espacio, en vez de
centrarse en la descripcion de los procesos y regularidades espacia
les (Bathelt y Gliickler, 2003: 128). Estos autores sefialan que es ne

cesario un cambio paradigmatico en la geografia economica que
establezca una clara agenda de investigacion, los enfoques princi
pales y la metodologia a seguir, pues "la nueva geografia economi
ca ignora casi tanto de la realidad que estudia como la vieja teoria
del comercio 10 hizo" (Krugman, 2000: 50; citado en Bathelt y Cluck-
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ler,2003: 117). Para avanzar hacia nuevos conceptos y metodologias,
se debate hasta donde la geografia economica debe distanciarse de
la econornia neoclasica y apoyarse mas en la sociologia y la ciencia

politica. En esta direccion, es necesario no mezclar aspectos norma

tivos con los epistemologicos, pero hay que aceptar la estrecha in

terconexion en el mundo real de la economia con la sociologia, 10
cual constituye el enfoque central de la geografia economica relacio
nal (Bathelt y Gliickler, 2003: 118).

El principal problema de los enfoques neoclasicos de la Uciencia

regional" es que las regiones y ciudades son tratadas como si fueran
unidades autonomas del proceso de crecimiento, mas que entidades
socialmente construidas por la interaccion de actores economicos,
politicos y sociales. Es decir, no hay espacios existentes por sf mis

mos, sino agentes particulares que operan en el territorio.
La geografia economica relacional (GER), en primer lugar, no

concibe el espacio como contenedor neutral de la actividad econo
mica y la poblacion, sino que los agentes economicos y sociales
transforman las condiciones materiales e institucionales del terri
torio y producen su propio paisaje urbano-regional. En segundo
lugar, el enfoque no considera el espacio como objeto de estudio,
sino a las acciones e interacciones economicas. Los agentes, en

tercer lugar, no son unidades atomizadas y aisladas que se com

porten siguiendo la racionalidad del homo economicus, como los

imagina la teoria neoclasica, sino que se encuentran enraizados en

un conjunto de estructuras y relaciones sociales espacio-tempora
les. En cuarto sitio, y desde una perspectiva epistemologica, pues
to que las acciones de los agentes son basicamente contextuales, la
GER considera que no son completamente predecibles como 10
conciben las teorias determinfsticas. De esta suerte, las relaciones
de causalidad no deben desprenderse de la mera coexistencia de
los fenomenos, sino de la presencia de relaciones necesarias 0

contingentes (Bathelt y Gliickler, 2003: 123-127).
Finalmente, la GER establece cuatro conceptos en que centra el

analisis del marco contextual en que acnian los agentes e institucio
nes economicas: organizacion, evolucion, innovacion e interaccion,
En forma heuristica se analizan estos conceptos dentro de los pro
cesos economicos y sociales que los determinan, siguiendo perspec
tivas geograficas diferentes para cada caso. No se trata de encontrar
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leyes espaciales, sino de expliear las aeciones de los agentes en

proeesos economicos territoriales (Bathelt y Cluckler, 2003: 138).
En fin, aunque la GER no intenta desarrollar una teoria com

prensiva de la organizaci6n territorial de las actividades econo

micas, contiene importantes planteamientos que superan la
irrealidad de los modelos formales de la NGE. La funci6n central
de las instituciones, y dentro de ellas en forma preponderante el
Estado, es un elemento fundamental para entender los fen6menos
territoriales.

En el marco de una metodologia de corte historico-estructural,
puede establecerse que la producci6n social del espacio construido

bajo la egida del Estado constituye un factor de producci6n socia
lizado sin el cual la producci6n de las empresas no es posible.
A partir de este enfoque, a diferencia de 10 que ocurre con la GER,
si es viable descubrir ciertas categorias hist6ricas que determinan
la organizaei6n de las actividades econ6micas y la poblaci6n en el

espacio.
Para ella habria que vincular y jerarquizar dentro del concep

to de ciudad como fuerza produetiva al eonjunto de los factores de
localizacion de las aetividades eeon6mieas (disponibilidad de re

cursos naturales y materias prirnas, mano de obra calificada, ealidad
de la gesti6n publica, investigaci6n tecnologica, etc.).'? Se trataria de

superar la notable falacia segun la eual la eoncentraci6n de un

monumental conjunto de factores y medios de producci6n en la
ciudad -eeonornias de aglomeraci6n en la NGE- explica la dina
mica de la acumulacion del capital y el trabajo, es decir,la expansion
de la concentraci6n misma.

10 La disponibilidad de recursos naturales fue hist6ricamente un factor funda
mental para la localizacion de las actividades econ6rnicas. El origen rnismo de las

primeras ciudades siempre ocurri6 en los valles 0 riberas de los grandes nos, asf
como en las costas. Aiin en la actualidad los factores geograficos son importantes,
aunque se ha reducido su deterrninismo fundamental primigenio. Por ejemplo, con

datos para 2002 de 439 regiones alemanas se ha concluido que "hasta 36% de las
variaciones en su producto interno bruto se debe a factores geograficos" (Roos,
2005: 605). Este autor sefiala que Gallup et al. (1999) encuentran que en un conjun
to de paises las variables geograficas tales como calidad del suelo, distancia a la
costa y a rfos navegables, disponibilidad de agua y clima explican 73% de la varia
bilidad de la densidad de poblaci6n. Agrega que Ellison y Glaeser (1999), asf como

Kim (1999), concluyen que los factores' geograficos explican entre 50 y 86% de la
variabilidad de las economias de aglomeraci6n.
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Se requiere detectar y analizar los fundamentos de la dinami
ca de crecimiento de los factores de produccion y de la magnitud
de la tasa de ganancia, esto es, del desarrollo economico, asi como

la logica que explica su distribucion en el territorio. En la investi

gacion de la que este capitulo forma parte se considera que la di
mension espacial de la acumulacion ampliada de capitalla consti

tuye el inmenso conjunto de condiciones generales de la produccion
(CGP) que forman un capital social creciente e imprescindible para
el funcionamiento adecuado de las ernpresas." Se trata de un ver

dadero factor de produccion socializado, sin el cualla realizacion
de mercancias no es posible, pero que al no formar parte de los
activos de las empresas, se considera que su participacion en el

proceso productivo es una
IIeconomia de aglomeracion" que surge

por generacion espontanea.

LA CIUDAD COMO FUERZA PRODUCTIVA

En su formulacion mas general, el crecimiento economico de un

pais, region 0 ciudad depende de la expansion de la tierra-suelo

urbano, el trabajo y el capital. De estos tres factores de produccion
fundamentales, la directriz del proceso recae en la acumulacion de

capital que permite absorber mas fuerza de trabajo en las activida
des productivas, as! como elevar la calidad de la tierra agricola y
construir el espacio urbano que requiere la expansion de las ciu
dades. De la tasa de acumulacion del capital, del ritmo de las in
novaciones que eleven la productividad, y del grado de su utiliza
cion en nuevas actividades productivas, dependera el desarrollo
economico,

En las ciudades, en particular, se puede simplemente relacionar
su tamafio con el potencial de crecimiento economico: a mayor
ruimero de habitantes, ceteris paribus, se tiene un mercado de ere-

11 Las CGP son
"

... todas aquellas condiciones materiales que han de concurrir

para que el proceso de trabajo se efectue", pero que no forman parte de los medios
de produccion internos a las empresas (Marx, 1968: 133). Son una especie de capital
constante fijo socializado que junto con el privado constituyen los medios de tra

bajo. Estos requieren, dentro del proceso de produccion, el capital constante circu
lante 0 materias primas y constituyen, en conjunto, los medios de produccion social
(Garza, 1985: 205).
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ciente magnitud, as! como mas avanzada especializacion produc
tiva -division del trabajo- (Atzema, 1999: 237). La mayor espe
cializacion significa que la ciudad tiene capacidad de exportar
parte de sus mercancias producidas al resto del pais 0 al extranje
ro, 10 cual le permite seguir acumulando capital y continuar su

expansion economica y demografica. Esta situacion elemental se

ha conceptualizado en la teorfa de la base economica, que plantea que
el crecimiento de una ciudad depende del mimero y la magnitud
de sus actividades "basicas", esto es, las que exportan parte de su

produccion. Esta verdad de perogrullo oculta obviamente los ver

daderos factores del crecimiento, es decir, los que determinan la
existencia de las actividades "basicas" .12

Desarrollo economico nacional y funcion de produccum

Cualquier intento de establecer los factores que determinan la di
namica economica de las ciudades tiene que partir de las teorias
del desarrollo nacional centradas en la oferta, esto es, en el concep
to de funcion de produccion. Esta relaciona la elaboracion de
mercancias con los factores de produccion que se requieren para
ello, aunque solo conceptualmente se representa matematicamen
te en forma de funcion continua, pues en la practice el dominio de
la funcion es mas bien discreto. Su formulacion algebraica se re

presenta como sigue:

12 Ademas de este significativo problema metodol6gico, en sus propios termi
nos de la obvia conveniencia para el crecimiento de la existencia de actividades

exportadoras, la teoria de la base econ6mica adolece de serias limitaciones deriva
das de los supuestos que establece [una critica de sus supuestos puede verse

en Richardson (1975: cap. IV), Murphy (1966: cap. VII), Lipietz (1979: 137-157)].
No obstante que 10 irreal de sus supuestos la invalida, recientemente se Ie ha criti
cado que no presenta consideraci6n alguna sobre la naturaleza del mercado, que
el crecimiento se puede derivar de las interrelaciones de las empresas, 10 insatisfac
torio de tratar el crecimiento como ex6geno cuando depende de muchos factores

end6genos -como el caso del Valle del Silicio en Estados Unidos- , el cambio en

los resultados al aumentar el tamafto del ambito a analizar: considerando al mundo
como una regi6n no se puede exportar, pero si se crece, etc. (Fujita, Krugman y
Venable, 1999: 31).
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Donde Y, es la produccion 0 producto intemo bruto; K, es el capital
disponible, L, es la fuerza de trabajo y N, es la tierra utilizada. La p
representa la productividad total de los factores que depende del
tamafio de la economia, la cual se puede medir con el stock de K,
puesto que el aumento de K implica una mayor division del traba

jo (Rostow, 1990: 519).
Este modelo general puede tener multiples variaciones, depen

diendo de los supuestos que se establezcan, no solo en cuanto al

comportamiento de los cambios en los factores de produccion, sino
en sus determinantes. Algunas de sus versiones consideran, por
ejemplo, que la tierra es fija, por 10 que el trabajo y el capital pre
sentan rendimientos decrecientes, pero si esta puede aumentar, se

tendran rendimientos constantes 0 crecientes, segun los aumentos

de la productividad. Suelen ser modelos altamente agregados, en

los cuales la poblacion y el flujo de tecnologia se tratan como va

riables exogenas.
Las versiones del modelo neoclasico suelen considerar que el

ahorro es una proporcion constante del PIB, siendo que la diferencia
entre ambos se gasta en consumo. Este se maximiza siguiendo una

funcion de utilidad que se comporta segun los precios e ingreso de
la poblacion (Rostow, 1990: 533).

El modelo de Rostow comparte los supuestos del neoclasico
sobre la disponibilidad de recursos naturales, el flujo de tecnologia
y el comportamiento de la poblacion cuando los salarios reales
aumentan, pero las modalidades del desarrollo visualizado son muy
diferentes: 1) la inversion 0 formacion de K depende del nivel y la
tasa de las ganancias, mas que del PIB; 2) incorpora la transicion

demografica, y las actividades de investigacion son endogenas:
3) requiere un grado considerable de desagregacion sectorial para
incluir el papel de las innovaciones, pues ocurren en algunos sec

tores; 4) se reconoce la tendencia de las grandes innovaciones para
concentrarse en el tiempo; 5) introduce la magnitud en el corto y
mediano plazo de los precios relativos; etc. (Rostow, 1990: 527). En

general, las etapas de crecimiento economico son definidas por la

capacidad de la sociedad para generar y absorber las nuevas tecno

logias, mas que tinicamente por el monto del producto per capita.
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Rostow reconoce que su enfoque, como todos los modelos
formales, presenta limitaciones y que "la mayor omision ... es el

complejo conjunto de interrelaciones de las dimensiones economi
cas y no economicas de la sociedad" (Rostow, 1990: 528).

En esta direccion, al criticar el enfoque del comportamiento
individual determinado por las relaciones y estructuras sociales

que le atribuye a Marx, Rostow explica que las acciones de los
seres humanos estan influidas por una gama de motivaciones no

economicas, tales como la ambicion de poder, placer, aventura y
seguridad. Igualmente estan interesados en sus seres queridos, los
valores familiares de la cultura regional y nacional, pues son mo

tivados por un sentido de vinculacion con seres de otros lugares.
En sintesis, concluye:

Los sectores de la sociedad ---culturales, sociales y fuerzas politicas
interacnian reflejando diferentes facetas de los seres humanos, tenien
do su propio impacto independiente en la evoluci6n de las sociedades,
incluyendo el desempefio economico. Asi, la politica de las naciones

y el desarrollo social integral de las sociedades ---como el comporta
miento de los individuos- representan actos de balance, mas que un

simple proceso de maxirnizaci6n [Rostow: 148].

Aceptando estas consideraciones, sin embargo, puede decirse

que aun desde la limitada perspectiva de esquematizar el proceso
de desarrollo economico en una funcion de produccion, las formu
laciones de corte neoclasico son de naturaleza aespacial, esto es,

ignoran que la produccion se realiza en lugares territoriales espe
cificos. Estos, mas especialmente dentro de la Revolucion de los
Servicios que en la Revolucion Industrial que le precedio, son

particularmente las metropolis.
Los economistas no han sido muy buenos para explicar, ex ante

(y generalmente son igualmente malos para hacerlo ex post), por
que existe un desarrollo diferencial entre regiones y ciudades

(Button, 2000a: 493). Esta situacion en cierta medida ocurre porque
la corriente central de la teoria economica neoclasica no ha sabido
como introducir en los modelos formales de equilibrio generalla
dimension geografica del proceso productivo, y ha optado por
ignorarla. Por otro lado, el enfoque de la NEU y la NGE que SI consi
deran a la aglomeracion basada en externalidades "

... esta en su
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infancia ...

" (Ottaviano y Thisse, 2001: 156 y 175). En esta situacion,
antes de presentar una funcion de produccion alternativa que in

corpore al capital social urbano, cabe identificar ciertos hallazgos
de varias investigaciones empiricas sobre algunas peculiarida
des de la concentracion urbana que seran utiles para justificar la

propuesta.

Dotaci6n de factores hist6ricamente determinados

Un analisis econometrico de la localizacion de la industria britani
ca entre 1871 y 1931 considera entre sus determinantes el potencial
del mercado incorporado en la NGE, la participacion de la poblacion
ocupada agricola, el grado de educacion de los trabajadores y la
abundancia de carbon, todo ella dentro del modelo de Heckscher
Ohlin de dotacion de factores. En el articulo se concluye que estos

ultimos dos factores explican basicamente las decisiones de loca
lizacion manufacturera en el periodo considerado. No obstante,
los autores afirman que la alta significacion de los coeficientes de

regresion del grado de educacion de los trabajadores aconseja que
los enfoques de historia economica le den mas importancia, ademas
de que la influencia derivada de la dotacion de factores puede
elevarse por la obtencion de economias externas a escala (Crafts y
Mulatu, 2005: 514).

Estos resultados son totalmente compatibles con el enfoque de
funciones de produccion, pero al igual que la NGE solo se menciona
la importancia de las economias externas, sin profundizar en su

naturaleza. Del trabajo se deriva, no obstante, el cambio de influen
cia de los factores productivos a 10 largo del tiempo, produciendo
equilibrios multiples derivados de la naturaleza acumulativa del

proceso de aglomeracion, por 10 cual es necesario "
... dar un papel

fundamental a la historia (condiciones iniciales) en la formacion
del paisaje economico", pues existe "

... una fuerte rigidez de las
estructuras espaciales una vez que el proceso de aglomeracion ha

empezado" (Ottaviano y Thisse, 2001: 176).
El enfoque analitico de los anteriores autores es de ejercicios

algebraicos formales. Reconocen que los esfuerzos por modelar la

organizacion espacial de las actividades economicas y la poblacion
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son aun muy rudimentarios, pues no tienen la capacidad de intro
ducir los cambiantes determinantes hist6ricos del proceso. Desde
esta perspectiva, cobra mayor valor la utilizaci6n del metoda
hist6rico-estructural para el analisis de la distribuci6n y dinamica
de las ciudades, aunque son pertinentes todos los enfoques con

ceptuales para constituir una visi6n heterodoxa de la organizaci6n
territorial de las actividades econ6micas y la fuerza de trabajo.

En los intentos actuales de encontrar los determinantes prin
cipales que promueven el desarrollo econ6mico urbano prevalece
un conjunto de visiones eclecticas, entre las cuales se pueden se

fialar tres: 1) la "nueva" teoria del crecimiento, 2) analisis empiricos
de convergencia regional, 3) funci6n de la infraestructura en el
fomento del desarrollo econ6mico (Button, 2000a: 480).

Para los fines de este capitulo interesa resumir el tercer enfoque,
dejando de lade los dos primeros, que ya fueron considerados

anteriormente, pero pueden consultarse en el importante articulo
de Button que resume la evoluci6n de los modelos de desarrollo
econ6mico.

Los estudios empiricos que analizan la relaci6n entre produc
tividad e infraestructura encuentran muy diferentes cuantificacio
nes de la importancia de esta ultima. La alta elasticidad de 0.39
entre las dos variables encontradas por Aschauer en un analisis de
correlaci6n por paises ha sido estimada mas baja en la medida en

que se refinan las tecnicas y se cambia la unidad de analisis (Button,
2000a: 491).13 La acci6n publica que se deriva de esta magnitud
resultaba muy halaguefia, pues el gobiemo podia invertir en infra
estructura en las regiones 0 ciudades atrasadas y elevar su produc
tividad muy significativamente. Este optimismo se ha ido redu
ciendo, pues nuevas investigaciones demuestran gran variabilidad
en el coeficiente entre la infraestructura, la productividad y la
efectividad del capital publico para el desempefio de las empresas
individuales. Considerando paises como unidades de estudio, los
coeficientes coinciden con los de Aschauer (Holtz y Eakin, 0.39;
Munnell, 0.34), pero utilizando estados dentro de un pais los valo
res se reducen a entre 0.15 y 0.20 (Eisner, 0.15; Costa et al. y Mera,

13 Esta cifra implica que la produccion se eleva en 39 centavos de cada peso de

capital publico gastado en infraestructura.
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0.20). Finalmente, para el caso de las ciudades los coeficientes bajan
drasticamente: Duffy-Deno y Ebans, 0.08; Ebert y Fogarty, 0.03

(Button, 2000a: 491). Mas alla de estas diferencias y las limitaciones
de la informacion disponible, es indudable que se debe avanzar en

la conceptualizacion de la relacion entre infraestructura y creci
miento economico. Mas adelante se caracterizara la infraestructu

ra, el equipamiento y los servicios publicos de las ciudades como

un capital socializado que debe incluirse explfcitamente dentro de
la funcion de produccion urbana, 10 cual queda justificado por las
relaciones ya sefialadas.

La necesidad de estudiar pormenorizadamente la funcion de
la infraestructura para el proceso productivo de las ciudades cobra

mayor relevancia en el contexte de la globalizacion de la economia,
pues las metropolis tienen que competir con sus contrapartes de
otros paises. Para ello es necesario modemizar el aparato infraes
tructural, asi como elevar la eficiencia en la gestion y gobemabili
dad de las urbes, el disefio de acciones de fomento economico,
ademas de la estabilidad sociopolftica:

[ ... ]Ias ciudades pueden modificar significativamente los factores de
Ia producci6n. Tienen la capacidad de reducir los costos de produccion
construyendo puentes, puertos y aeropuertos. Pueden apretar 0 sua

vizar los controles ambientales. Las ciudades incluso afectan los
costos Iaborales facilitando 0 dificultando el acceso a los beneficios
de bienestar. Algunos lideres politicos pueden promover la inversion
reduciendo sus riesgos. Les es viable emitir bonos que garanticen la
construcci6n de un estadio 0 una sala de convenciones, 0 avalar pres
tamos de los inversionistas potenciales 0 participar en inversiones

piiblicas y privadas [Savitch y Cantor, 2002: 20].

Dentro de la geograffa economica relacional que centra su ana
lisis en los agentes, Savitch y Cantor analizan la estrategia de desa
rrollo de 10 ciudades: Nueva York, Detroit y Houston (EUA); Toron
to (Canada); Glasgow y Liverpool (Reino Unido); Paris y Marsella

(Francia); Milan y Napoles (Italia). Cinco tienen condiciones favora
bles y cinco las tienen desfavorables (Savitch y Cantor, 2002: 24).

Estos dos autores estudian un conjunto de acciones directrices de
los agentes publicos de las urbes para enfrentar las situaciones estruc

turales que les son extemas y las locales que pueden ser mas contra-
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lables. Analizando el interjuego de tales acciones, se trata de determi
nar su influencia en modificar sus trayectorias de desarrollo en una

suerte de modele heuristico (Savitch y Cantor, 2002: 50).
Una de sus conclusiones al comparar las 10 ciudades es que

las circunstancias de negociacion politica se van transformando,
y resalta la importancia de promover la inversion en capital po
litico: hacer un esfuerzo concentrado en modificar las institucio

nes, las estructuras y las practicas que permitan a las ciudades

negociar mas efectivamente y expandir sus opciones (Savitch y
Cantor, 2002: 357).

Este tipo de analisis de ciencia politica esta ausente en los
modelos de corte neoclasico considerados y en las vertientes de
"nueva" geografia, economia 0 teoria del desarrollo. No obstante,
en un enfoque historico-estructural entrada en la superestructura
politica, e indudablemente la eficiencia en la gobemabilidad urba
na es un elemento importante dentro de los determinantes del
desarrollo economico de las ciudades. La dotacion de la infraes
tructura equiparable a la existente en las ciudades del mundo mas
eficientes es una de las acciones cruciales para impulsar la compe
titividad urbana.

A la critica de la ausencia de los factores geograficos en los
modelos de crecimiento neoclasicos ortodoxos se agrega que dejan
el desarrollo inexplicado al depender este de las innovaciones

tecnologicas que consideran exogenas (Brakman, Garretsen y Van

Marrewijk, 2001: 50). La "nueva geografia economica" trata de

superar ambos problemas, al menos en los modelos, pues no 10
hacen en el analisis empirico. No obstante, estos enfoques son to

talmente ahistoricos: "Las 'metropolis instantaneas' de la nueva

economia urbana presentan un equilibrio estatico construido sin
considerar la historia. El tiempo real, el tiempo historico, esta au

sente" (Baumont y Huriot, 2000: 93). Especificamente, la mayor
limitante de los nuevos enfoques es que siguen sin explicar como,
donde y por que se forman las ciudades (Baumont y Huriot, 2000:

95). Se circunscriben a intentar explicar, aun en forma muy imper
fecta, la dinamica de crecimiento de las ciudades, quedando el

objetivo quintaesencial del analisis urbano, esto es, la organizacion
espacial de las actividades economicas y la poblacion en el territo

rio, muy falazmente explicado.
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La debilidad central de la NGE estriba en el supuesto de que las

viejas economias de aglomeraci6n, propuestas por Marshall en los
inicios del siglo pasado, explican la concentraci6n de las activida
des econ6micas que, junto con el supuesto de rendimientos ere

cientes de la producci6n, determinan la dinamica y la concentraci6n
urbana. Aun dentro de los propios terminos del argumento, se

tiene el problema de la existencia de economias de aglomeraci6n
multiples, 10 que conduce a que cada autor se centre en uno de sus

aspectos y muestre solo una pequefia faceta de la realidad urbana:
"Pero la ciudad puede ser considerada el resultado de una com

pleja combinaci6n de varios procesos de aglomeraci6n, cuya natu

raleza es aun muy misteriosa". El concepto clave de las economias
de aglomeraci6n y las extemalidades para explicar la concentraci6n
no solo es falaz, sino esencialmente algo absolutamente descono
cido (Baumont y Huriot, 2000: 100-101).

El problema metodo16gico central de la economia espacial
consiste en desentrafiar, por ende, el origen de las economias de

aglomeraci6n y, con ello, de la distribuci6n del capital en el espacio
territorial.

Una pista para ella la proporcionan algunas investigaciones
sobre la productividad de las ciudades que, sintomciticamente, no

incluyen las economias de aglomeraci6n tan fundamentales para
la NGE y la NEU. Ademas, como se ha analizado en las investigacio
nes sobre la productividad de las ciudades, las conclusiones sobre
la importancia de las economias de aglomeraci6n son contradicto
rias y muy rebatibles."

El punto de partida es la conceptualizaci6n de las ciudades
como "activos nacionales" que facilitan altos y crecientes niveles
de productividad para las empresas. De esta manera, la localizaci6n

importa, pues algunas ciudades ofrecen mejor soporte que otras

para las actividades productivas, par 10 que seria necesario incor

porar el stock de activos tangibles, fisicos y medibles, e intangibles
como caracteristicas sociales y culturales e imagen gubemamental
(Begg, 2002: 1-4).

14 Existe una gran cantidad de investigaciones empiricas sobre la especializa
cion, dinarnica y productividad econ6mica de las ciudades en que las economias
extemas no cumplen una funci6n principal en el desarrollo econ6mico urbano
(Garza, 2008: cap. III).
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Las investigaciones comprendidas en ellibro editado por Begg
(2002) concluyen que los elementos que conforman las ventajas
competitivas de las ciudades son:

• El impacto de los cambios estructurales generales en la eco

nomia y en los requerimientos de localizacion de las diferen
tes etapas de la producci6n.

• Los desarrollos tecno16gicos y la creciente importancia del
"conocimiento" como factor de producci6n.

• Como la tierra, la propiedad y las decisiones regulatorias
principales de la planeaci6n afectan la atracci6n de la ciudad

y su posibilidad para el desarrollo economico balanceado.
• Las interrelaciones de la cohesion social y la competitividad,

asi como las relaciones entre el desempeno de la ciudad y la
exclusion social (Begg, 2002: 313).

Estos elementos combinan los factores de produccion locales
de la ciudad (endogenos) con los estructurales de la naci6n (exo
genos): la geograffa del pais, principalmente en recursos naturales

(petroleo, agua, minerales, tierra agricola, etc.); la magnitud de la

poblacion nacional; el nivel de desarrollo economico: cohesion de
la estructura social (educacion, armonia de clases, etc.); el aparato
de ciencia y tecnologia y la produccion de innovaciones; entre los

principales. Se puede agregar a los exogenos, variables intemacio

nales, como la inversion extema del capital trasnacional, los tipos de
cambios intemacionales, entre otros. Considerando que los factores
extemos a la ciudad son mas 0 menos semejantes para todas las
urbes de un mismo pais, su competitividad queda subordinada a

sus elementos endogenos, por 10 que en 10 que sigue se planteara
la funcion de produccion de la ciudad constituida solo por estos

ultimos. Un elemento sustantivo local para el desarrollo economi
co de las ciudades se relaciona con el suelo urbano y, principalmen
te, la calidad y suficiencia de la infraestructura.

Lo fundamental es que las ciudades son el motor central de las
econornias desarrolladas y subdesarrolladas, por 10 que sus niveles
de productividad son cuestiones vitales para todas las naciones."

15 En paises como Mexico, de desarrollo econ6mico intermedio,las actividades
secundarias y terciarias, esencialmente localizadas en ciudades, constituyen alre
dedor de 95% del producto nacional.
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Se ha sintetizado al conjunto de factores que determinan la pro
ductividad de las ciudades mediante la siguiente formulacion:

Competitividad urbana =f (determinantes econ6micos +

determinantes estrategicos).

Donde:
Determinantes econ6micos = factores de producci6n,

infraestructura, localizacion,
estructura econ6mica

y amenidades urbanas.
Determinantes estrategicos = efectividad gubemamental,

estrategia urbana, cooperaci6n
entre el sector publico
y el privado, flexibilidad
institucional (Kresl, 1995: 51).

Cuanto mas eficientemente se utilicen las variables de ambos

tipos de determinantes, mas competitiva sera la economia de la

ciudad, pero debe cuidarse con atenci6n tanto la cantidad como

la calidad de la fuerza de trabajo, del capital y de la produccion de

lugares para oficinas (Kresl, 1995: 52). En el planteamiento que
sigue se diferenciara el capital fijo social constituido por la infra
estructura y el equipamiento urbano del capital fijo privado,
que sedan los sitios de oficina y edificios industriales y terciarios

(comerciales y de servicios). Ambos conjuntos son categorias ana

liticas distintas para el entendimiento de la economia urbana y
tienen una jerarquia muy diferente.

Los determinantes econ6micos se pueden presentar con infor
macion estadistica, mientras que los estrategicos son cualitativos.
Kresl hace una descripcion de cada uno de los anteriores factores

y apoya su inclusi6n con una serie de estudios empiricos en los

que basa la importancia que tienen para el buen desempefio eco

nomico de las ciudades. Espedficamente, sefiala que Moomaw y
Williams evidencian que los mas importantes determinantes de la

productividad total de los factores son la inversion gubemamental
en educaci6n e infraestructura de transporte (Kresl, 1995: 56). Ge

neralizando, por una serie de trabajos empiricos al respecto puede
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afirmarse que la capacidad de la fuerza de trabajo, junto con la
calidad y suficiencia de la infraestructura de las ciudades, son in
cuestionablemente variables que deben incorporarse en cualquier
explicacion de la productividad, eficiencia 0 competitividad de las
ciudades.

Kresl no realiza ninguna verificacion empirica de su plantea
miento sobre la competitividad de las ciudades, pero cabe sefialar

que las variables que propone coinciden con los planteamientos
de las funciones de produccion que se aplican a las ciudades, de

cuya mayor pendiente dependera si presentan rendimientos cre

cientes que les permitan ser altamente competitivas. Importa, sin

embargo, jerarquizar las variables que entran en la funcion de

produccion segun vinculos entre ellas y su evolucion historica, Mas
adelante se argumentara sobre la naturaleza de las ciudades como

fuerzas productivas socializadas indispensables para la realizacion
del proceso productivo en su conjunto. Antes de ello, es preciso
aclarar dos elementos de caracter conceptual.

En primer lugar, en la teoria economica urbana neoclasica, a

diferencia de 10 que ocurre en la geografia economica, la tierra
fuera de la ciudad no tiene significacion para la distribucion de las
actividades economicas y la poblacion, pues, principalmente en los

paises desarrollados, practicamente la totalidad de la produccion
es secundaria 0 terciaria. Como las manufacturas, el comercio y los
servicios se localizan en las ciudades, iinicamente el espacio urba
no es relevante (Brakman, Garretsen, Van Marrewijk, 2001: 28-29).
La concentracion urbana se explica basicamente por el interjuego
de las "fuerzas de aglomeracion", 0 economias extemas positivas,
y las "fuerzas de dispersion", 0 economias extemas negativas.
Dentro de las primeras algunos autores destacan que la difusion
del conocimiento esta circunscrita espacialmente, haciendo de la
localizacion de las firmas una cuestion muy relevante, 10 cual ex

plica no solo los diferentes ritmos de crecimiento economico, sino

que persistan las diferencias, "haciendo posible el equilibrio centro

periferia" (Brakman, Garretsen, Van Marrewijk, 2001: 52).
Se ha argumentado en este capitulo que el empleo de las eco

nomias de aglomeracion para explicar la dinamica y competitividad
de las ciudades constituye una explicacion falaz. Dichas economias
son un mero reflejo de un proceso historico durante el cual se va
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construyendo paulatinamente el tejido urbano que se constituye
en un capital social monumental, pero que no forma parte del ca

pital de las empresas. Este capital social esta muy desigualmente
distribuido y es indispensable para la realizacion del proceso pro
ductivo privado y, por ende, para la obtencion de las ganancias, 10

que explica endogenamente tanto las diferencias de crecimiento
de las ciudades como la permanencia de las desigualdades y la

emergencia de las megaurbes globales.
En segundo lugar, suele subrayarse la funcion de la ciudad

como centro de consumo de bienes y servicios y de usufructo de
sus amenidades publicas y privadas. Inc1uso se afirma que existe
una asociacion estadisticamente significativa entre el numero de
amenidades urbanas y la tasa de crecimiento de las ciudades

(Glaeser et al., 2001: 35). Aunque este autor no 10 conceptualiza asi,
puede considerarse que la infraestructura yel equipamiento urba

no, calificado como capital social, no solo hace posible la realizacion
del proceso productivo, sino que tambien puede elevar la calidad
de vida de los trabajadores y contribuir a su reproduccion simple
yampliada.

El capital social en la funcion de produccion

La tesis central de este capitulo plantea que la infraestructura y el

equipamiento urbano, conceptualizados como condiciones genera
les de la produccion (CGP), representan el factor rector en una funcion
de produccion urbana. Como se menciono, debe excluirse la tierra

agricola e incorporar a las CGP constituidas par el colosal conjunto
de infraestructura energetica, hidraulica, de comunicaciones y vial,
que junto con el equipamiento de edificios publicos, museos, par
ques, escuelas y hospitales, se amalgaman con las viviendas, esta
blecimientos industriales y de servicios de la ciudad, constituyendo
su tejido 0 trama urbana. Esta no es fija como la tierra agricola en

etapas avanzadas de desarrollo, sino que se puede producir casi
ilimitadamente de la misma manera que el capital fijo privado, yes
verdaderamente una forma de capital social, sin el cual es practice
mente imposible realizar el proceso de produccion de mercancias.
El capital social, al avanzar el sistema productivo hacia etapas
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avanzadas, tiende hist6ricamente a superar cada vez mas al capital
privado, y la relaci6n entre ambos constituye una categoria dena
minada composici6n iniema del capital constante fijo, la cual se eleva
a 10 largo del tiempo (Garza, 1985: 204).

La funci6n de producci6n para las ciudades, en su forma mas

simple, seria:

Donde:

Ytij = Producto interno bruto en el afio ten el sector i
en la ciudad j

p (�) = Productividad total de los factores, representada
por el stock de KS y KP en el afio t en la ciudad j .16

KStij = Capital social en el afio ten el sector i en la ciudad j
KPtij = Capital privado en el afio t en el sector i en la ciudad j

Ltij = Fuerza de trabajo en el afio t en el sector i en la ciudad j
i = 1 Y 2 (sector 1 industrial y 2 de servicios)

La retribuci6n a los factores dependeria del nivel de igualdad
o desigualdad del desarrollo social alcanzado -productividad mar

ginal en la teoria convencional-, por 10 que:

Donde wtijes la tasa de los salarios y rlijes la tasa bruta de ga
nancia del capital privado en el afio t en los sectores 1 y 2, respec
tivamente. Ademas, FLY F

K son las derivadas parciales de cada
funci6n que representan el grado de equidad de las relaciones
sociales -productividad marginal, en terminos neoclasicos=- de
los dos factores privados. El KS se financia con las ganancias de las

16 Estos elementos subsurnen la variable de innovaciones tecnologicas, centra
les para el desarrollo economico, pues en la inversion publica infraestructural deben

reflejarse los renglones de alta tecnologia. como las comunicaciones de fibra optica
de banda ancha. Igualrnente, si se acelera la inversion privada en un periodo dado

reflejaria inversiones en tecnologia nueva.
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empresas paraestatales, los impuestos y los prestamos publicos y
tiende a desvalorizarse, y se traslada en forma sutil a las empresas
y a los asalariados. De esta suerte, tanto wt como r, tienen un com

ponente del KS segun la politica de desvalorizacion que el Estado
establezca.

El desarrollo economico -medido por la tasa de crecimiento
del PIB- dependera tanto de la acumulacion del KS como del KP:

KPtii = (1 - ) KP
t-lii

+ IF
I-Iii

KSt·· = (1 - ) KS
I I··

+ IS I I··IJ - IJ - IJ

En las cuales es la depreciacion del capital en el afio t-l en el
sector i en la ciudad j; mientras IP

I-Iii
es la inversion en capital

privado en el sector i en el afio t-l en la ciudad j, siendo IS
I-Iii

la
inversion social correspondiente a cada sector en el mismo tiempo
y ambito espacial.

Teoricamente, una vez que se calcularan las funciones de pro
duccion para las ciudades de un pais, su agregacion representaria
todas las actividades no agricolas de la nacion, 10 que corresponde
ria practicamente al total de la economia. Los coeficientes de regre
sion obtenidos en la funcion de las diferentes ciudades permitirian
identificar a las urbes mas productivas. A partir de ellas, seria po
sible ir agregando a los tres factores centrales (KS, KP Y L) otros
determinantes de su expansion para ir construyendo un marco

conceptual general que explique los diferenciales del desarrollo
economico de las ciudades. Dicho esquema, mas que enlistar los
factores convencionales del crecimiento urbano (recursos naturales,
infraestructura, diversificacion del mercado de trabajo, capital hu

mano, comunicaciones, interrelaciones industriales, instituciones
de investigacion y tecnologicas, factor empresarial, economias ex

temas, gestion publica eficiente, entre los principales), debe tener

la capacidad de desentrafiar la genesis historica del proceso, asi
como los nexos y articulaciones jerarquicas entre dichos factores.
La teoria general del desarrollo economico de las ciudades debera
tener al KS como su determinante primigenio, el cual constituye la
estructura material que va aglutinando historicamente al conjunto
de los otros factores del desarrollo.
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Para intentar en el futuro cuantificar empirieamente el mode-
10 anterior para la Ciudad de Mexico dentro del marco de la inves

tigaci6n del que este trabajo forma parte, se requeriria recolectar
la informaci6n del capital social fijo existente para los arms de 1980
en adelante, pues ya se cuenta con los datos para 1960 y 1970 (Gar
za, 1985: cap. XI). El capital fijo privado para todo el periodo de
1960 a 2003 ya se tiene recolectado de los censos comerciales y
de servicios correspondientes.

En espera de que 10 anterior sea posible, para terminar este

capitulo se presentaran una serie de consideraciones generales
sobre las caracteristicas historico-estructurales del vinculo desa
rrollo econornico-urbanizacion en que se debe inscribir tal ejercicio
cuantitativo,

La relaci6n hist6riea entre las innovaciones tecnol6gieas, la

urbanizaci6n, los recursos naturales y el desarrollo econ6mieo, en

primer lugar, no debe ser conceptualizada como un conjunto de
relaciones de causalidad. Estos cuatro procesos milenarios evolu
cionan de manera organica, esto es, como elementos de una totali
dad indivisible y ninguna de sus partes puede calificarse de "causa"
de las otras. La genesis del proceso se remonta a los albores de la
civilizaci6n contemporanea, hace unos 10 mil afios, cuando se inicia
la Revoluci6n Agricola Neolitica, caracterizada por un desarrollo

tecnol6gieo gradual que signifie6 la domesticaci6n de plantas y
animales. E110 posibilit6 la creaci6n de excedentes alimenticios y,
con ello, la aparici6n de las ciudades al poder establecerse la pobla
ci6n en forma sedentaria y que algunos de sus miembros se dedi
caran a labores no agricolas. Emerge la primera gran divisi6n del

trabajo entre el campo y la ciudad, y en esta ultima aparecen las

primeras actividades secundarias y terciarias. Los pocos individuos

que se dediearon a estas ultimas se constituyen en gobemantes,
militares, sacerdotes, artesanos y, al correr del tiempo, en pensado
res y cientificos. Desde sus origenes, por ende, la ciudad es el espa
cio donde se desarrollan las innovaciones tecno16gieas yepieentro
del poder que concentra los excedentes productivos y la riqueza."

17 Esta situaci6n inicial persiste hasta la actualidad: "Dentro de un area urbana,
las ventajas de generar innovaciones parecen explicarse con mucho por los efectos de

aglomeraci6n ortodoxos, aunque la evidencia destaca principalmente la influencia
de la urbanizacion, mas que los efectos de localizaci6n (Gordon y McCann, 2005:
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Al irse utilizando parte de los recursos acumulados en la construe

cion del espacio urbano, se va cristalizando un creciente capital
fijo que confiere a la ciudad su funcion de verdadero factor de pro
duccion,

El desarrollo economico y la urbanizacion capitalista del siglo XVIII

se han dado simultaneamente a partir de la Revolucion Industrial
iniciada en Inglaterra: "Que el proceso de crecimiento, acompafiado
regularmente por un incremento en la urbanizacion, la educacion y
otros cambios sociales, es la base de la transicion demografica" (Ros
tow, 1990: 431). Aunque se ha estudiado la relacion entre la indus
trializacion y la urbanizacion a partir de la ciudad precapitalista, con

la Revolucion Industrial se produciran los propios centros urbanos
manufactureros, por 10 que la industrializacion y la urbanizacion se

convierten en un proceso organico doble e inseparable que"dista de
ser esclarecido y, paralelamente, dista de estar terminado" (Lefebvre,
1968: 18-24).

El vinculo necesario y reciproco entre el desarrollo economico

y la urbanizacion contemporanea puede entenderse claramente,
dentro del esquema de funcion de produccion antes sintetizado,
mediante la propuesta de algunos coeficientes que cuantifican la
relacion entre los factores de la produccion segun sectores de acti

vidad, cuya existencia como categorias historicas tendra que evi
denciarse empiricamente en el futuro.

Es incuestionable que el proceso de desarrollo se acompafia
por un cambio en la estructura de los sectores economicos. En las

primeras etapas del desarrollo las actividades primarias constituyen
gran parte de la economia al concentrar mas de 80% de la poblacion
trabajadora y del producto generado. Las actividades comerciales

y de servicios les siguen, pero en las primeras etapas de la indus
trializacion las manufacturas constituyeron la rama mas dinamica

y los economistas clasicos visualizaron logicamente que el sector
secundario seria el hegemonico dentro de la estructura productiva
-junto con la construecion y la electricidad-. No obstante, el
sector secundario nunca logro tener mayores niveles de produccion
que el terciario y, con el advenimiento de la Revolucion de los
Servicios a partir de mediados del siglo xx, este ultimo empezo a

superar de manera abrumadora al primario y al secundario. De esta

suerte, puede considerarse que los siguientes coeficientes se elevan
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de manera inexorable en el transcurso del desarrollo economico y
la urbanizacion:

KPt,3/ KPm (el capital privado del sector terciario en relacion
con el primario y el secundario).

Lt,/ Lm (el mimero de trabajadores del sector terciario
en relacion con el primario y el secundario).

KSt/ KSt12 (el capital social del sector terciario en relacion
con el primario y el secundario).

KS/KPt (el capital social de los tres sectores en relacion
con el capital privado en dichos sectores) .

.
Considerando que las actividades secundarias y terciarias se

localizan esencialmente en las ciudades, es decir, que el capital
privado y la fuerza de trabajo se ubican en estas, el aumento siste
matico de los tres primeros coeficientes implica necesariamente el
traslado de la poblacion del campo a la ciudad, esto es, un proceso
de urbanizacion.

CONCLUSI6N GENERAL: INCREMENTO DE LA COMPOSICI6N INTERNA

DEL CAPITAL CONSTANTE F1JO

La expansion de la infraestructura y el equipamiento de las ciuda
des bajo la egida del Estado constituye un capital social creciente

que se yuxtapone con la construccion, por los agentes inmobiliarios,
de viviendas y edificaciones comerciales e industriales, y con ella
se produce el espacio urbano. La parte publica representa las con

diciones generales de la produccion que conforman un monumen

tal capital social indispensable para la operacion de los agentes
economicos, que convierten la ciudad en una verdadera fuerza

productiva. Las CGP deben ser incorporadas en las funciones glo
bales de la produccion, pues constituyen un elemento indispensa
ble para que las empresas privadas elaboren las mercancias.

En su etapa actual el capitalismo se caracteriza por tres trans

formaciones estructurales que conduciran indubitablemente a su

metamorfosis hacia otro sistema de produccion: creciente interven
cion secular del Estado en la economia debido al aumento incesan-
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te de las fuerzas productivas socializadas representadas por la

ciudad:" trasnacionalizacion de las empresas, que conduce a una

gigantesca centralizacion del capital,'? y financiamiento de la in
version "privada" por el ahorro social canalizado por los bancos y
fondos de inversion, de 10 cual emerge una economia gerencial.20

En la transformacion sistemica capitalista, el espacio-tiempo
urbano no es un mero locus standi donde se realiza la produccion
de bienes industriales, el comercio y los servicios, asi como el sitio

para la reproduccion de la fuerza laboral. El tejido urbano en su

conjunto, materializado por las inversiones publicas seculares en

infraestructura y equipamiento, constituye un inmenso capital
social que representa un factor de produccion primigenio que es a

su vez el soporte material indispensable para efectuar el proceso
productivo y la acumulacion del capital. Su existencia es impres
cindible para la produccion mercantil, y es a la vez transformado

por ella.
Como conclusion general de este capitulo, se establece la hi

potesis de la existencia de una ley tendencial del incremento de la

composicion interna del capital constante jijo, dada la necesidad que

534).
18 En el siglo xx la participaci6n del Estado en la economia en las 14 naciones

mas desarrolladas se elev6 de 13.1% en 1913 a 45.0% en 1996 (11 europeos, mas Jap6n,
Estados Unidos y Canada). Suecia ocupa el primer lugar, con 64.2% en ese ultimo
ano, seguida por Francia con 55.0, Italla con 52.7 y Austria con 51.6%. La participa
ci6n mas baja en este grupo de paises ricos la tiene Estados Unidos, con 32.4%

(Tanzi y Schuknecht, 2000: 6). El neollberalismo es un intento, todo parece indicar

que fallido, de frenar esta tendencia irreversible, como 10 atestigua la elevada con

centraci6n de la producci6n en empresas paraestatales en la Republica Popular de
China y, al parecer, los intentos de algunos paises latinoamericanos como Venezue
la y Bolivia de acrecentar la participaci6n del Estado en la economia.

19 A mediados de los noventa existian 40 mil corporaciones trasnacionales en

el mundo, 90% de las cuales tenia sus oficinas principales en Estados Unidos, [apon
y la Uni6n Europea, y controlaban 180 mil empresas subsidiarias con seis trillones
de d6lares en ventas (Knox, 1997: 19).

20 Las firrnas de capital privado que manejan inversiones en fondos mutuos,
de cobertura de riesgo u otros instrumentos. Estas empresas compraron 25% de los
1.56 billones de d61ares gastados en fusiones y adquisiciones en Estados Unidos en

2006, cuando en 2005 s610 representaron 10%. Las cuatro grandes empresas de

capital privado (Blackstone, Carlyle, Texas Pacific Group y Kohlberg Kravis Roberts)
se encuentran entre las 15 companias privadas no petroleras mas grandes del
mundo. Las compaiiias de capital privado ya controlan activos de alrededor de 10%
de la Bolsa de Valores de Nueva York. Blackstone, por ejemplo, controla 47 compa
mas con mas de 85 billones de d6lares de ingreso (Rejorma, 10. de marzo de 2007,
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tiene el desarrollo econ6mico de una creciente dotaci6n de infra
estructura por cada unidad de capital privado. Esto es, ocurre un

aumento en el tiempo del coeficiente entre el capital constante fijo
publico y el privado que culminara, mas tarde 0 mas temprano
durante este siglo XXI, con la paulatina socializaci6n de todos los
factores de la producci6n y el advenimiento de un sistema posca
pitalista en un mundo esencialmente urbano.
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VI. DISPARIDADES EN LA DINAMICA
DEL SECTOR SERVICIOS

DE BAJA CALIFORNIA, 1980-2003

tu» Alegria
Eduardo Mendoza'

La apertura y globalizaci6n econ6mica de Mexico han tenido un

importante efecto en la dinamica de las principales regiones del

pais. Desde la perspectiva urbana, debe sefialarse que las ciudades
de Baja California muestran una significativa expansion economi

ca, social y demografica, que ha sido determinada en buena medi
da por su ubicaci6n en la frontera con California, Estados Unidos.

Ademas, es importante destacar que Baja California es una entidad
con un nivel elevado de urbanizacion, pues segun el conteo de

poblaci6n de 2005, 85% de su poblaci6n vivia en localidades ma

yores de 15 mil habitantes, esto es, era urbana (94% en las de 2 mil
habitantes y mas). Considerando que 75% de la poblaci6n del es

tado reside en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Te

cate, as! como que las ramas de servicios y comercio son funda
mentalmente actividades urbanas, el sector terciario tendera a

localizarse preferentemente en la zona fronteriza.
El presente estudio se orienta a delinear las caracteristicas del

sector servicios en el estado de Baja California y en dos de sus

principales centros urbanos: Tijuana y Mexicali (mapa VI.1). En par
ticular, se busca caracterizar a las actividades de servicios utilizan
do la tipologia de comparaci6n de los Censos Comerciales y de
Servicios, asi como su ajuste con Cuentas Nacionales, desarrollada

* Tito Alegria es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y de
Medio Ambiente y Eduardo Mendoza del Departamento de Estudios Econornicos,
ambos de El Colegio de la Frontera Norte.
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Mapa VI.I

Baja California: localizaci6n de las ciudades, 2005
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por Garza (2008: apendices metodol6gicos 1 y 2). A la base de datos
obtenida se aplican diversos indices de crecimiento y localizacion

para evaluar los factores regionales que determinan el erecimiento
del sector en Baja California, a partir de 10 eual se reflexiona sobre
las implicaciones de la heterogeneidad que presentan dichas acti
vidades.

ESPECIALIZACI6N Y CRECIMIENTO REGIONAL

DEL SECTOR SERVICIOS

La teoria del desarrollo economico nacional y regional ha supues
to que el crecimiento economico y la industrializaci6n son expre
siones de un mismo fenomeno, asumiendo ademas que el sector

servieios se deriva principalmente del crecimiento industrial. Esto
es particularmente diffcil de sustentar en la actualidad consideran

do, en primer lugar, la preeminencia macroeconomica de las acti
vidades terciarias y, en segundo, las grandes variaciones en su

participaci6n regional independientemente del nivel de desarrollo
industrial alcanzado. Por ello, existen algunos estudios que vincu
Ian el crecimiento del sector servicios no solo a la expansion del
sector manufacturero, sino a la expansion del ingreso y la riqueza
(Lee, 1984).

En esta direccion, se considera que los cambios en la distribu
cion del ingreso tambien modifican el grado de urbanizaci6n de
las regiones, y esto hace mas complejo determinar si es el ingreso
o la urbanizacion 10 que genera mayor demanda de servicios. Sea
como fuere, se ha considerado que la distribucion de la riqueza es

una variable que interviene en la funcion de la demanda de ciertos
bienes terciarios (Fuchs, 1965). Por ello, aspectos como el ingreso,
los diferenciales de productividad, la magnitud de la poblacion y
el crecimiento industrial se eneuentran detras de la explicaci6n de
la dinamica y estructura del sector servicios. En particular, se con

sidera que el consumo de servicios tiene una elevada elasticidad

ingreso, esto es, que su demanda crece mas que proporcionalmen
te al aumento del ingreso de las personas, aunque parece ser que
esta relacion es mas directa en paises en desarrollo que en naciones
desarrolladas (Chavez y Zepeda, 1996).
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Un elemento fundamental que determina las caracteristicas del
sector servicios y la dotaci6n de infraestructura se relaciona con

fen6menos de aglomeracion urbana y localizaci6n de las actividades
econ6micas. Ademas, la interacci6n de regiones de diferente nivel
de desarrollo econ6mico puede derivar en el estimulo del crecimien
to del sector servicios en la regi6n menos avanzada. En la economia
de Baja California, la vecindad con la altamente desarrollada eco

nomia de California, Estados Unidos, tiene implicaciones en la

expansi6n terciaria, en particular en 10 que se refiere a la oferta de
bienes y servicios al consumidor.

Una manera de analizar el comportamiento del sector terciario
se refiere a la posibilidad de distinguir cuales de sus actividades
estan relacionadas con el crecimiento econ6mico regional, como es

el caso de los servicios sociales 0 personales y, por otra parte, esti
mar cuales dependen de las tendencias econ6micas nacionales 0

internacionales de las manufacturas, es decir, basicamente los
servicios orientados al sector productivo.

Por ello, en la economia en Baja California, que sufri6 cambios

regionales en la dinamica econ6mica como resultado del proceso
de apertura y de intensificaci6n de la interdependencia desequili
brada con la economia de Estados Unidos, se han profundizado las
demandas de la poblacion urbana en educacion, salud yentreteni
miento, que dependen del nivel de ingresos existente para pagar
dichas actividades. Algunos autores consideran que este tipo de
servicios dependen, por tanto, de procesos intemos que determinan
el nivel de desarrollo social (Semyonov y Lewin-Epstein, 1986)-.

EL PERFIL DEL SECTOR SERVICIOS EN BAJA CALIFORNIA

En 10 que respecta a la estructura economica de Baja California, la
industria maquiladora ha mostrado los niveles mas rapidos de
crecimiento en relacion con el sector comercio y los servicios (vea
se la grafica VI.1). Asimismo, se aprecia que la expansion de la

maquiladora tiene una tendencia bastante similar a la del sector

comercio y menos parecida a la de los servicios. En este sentido, el

perfil de la estructura econ6mica parece estar relacionado con la
dinamica del sector maquilador, y este ultimo parece tener un
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Grafica VI.1

Baja California: Indice de crecimiento del valor agregado de maquila,
servicios comunales y comercio
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efecto multiplicador en la oferta de bienes y servicios privados que
se localizan en los centros urbanos del estado.

Con el fin de analizar la estructura del sector servicios de la
economia de Baja California se utilizara la clasificacion desarrolla
da por Garza (2008): dicha clasificaci6n divide al sector comercio

y servicios privados (scsr) en dos grandes agregados: el sector

comercio y servicios al productor y el sector comercio y servicios
al consumidor.

Entre 1980 y 2003, el scsr de Baja California ha tenido una

participaci6n modesta y variaciones pequefias respecto a las del

pais. Sin embargo, ha estado por encima de su importancia pobla
cional, la cual fue en 2000 de 2.4% del total nacional.

En el periodo 1980-2003, el PIB y el personal total de scsr del
estado tuvieron una caida muy leve respecto de los nacionales co

rrespondientes, pasando de 3.2 a 3.0% y de 2.8 a 2.7% respectiva
mente (cuadro VI.1 yAE-VI.3).! Esta tenue perdida de la participaci6n

1 La inforrnaci6n del personal ocupado de Baja California se obtiene del cuadro
AE-V1.3, Y las contrapartes nacionales para calcular los porcentajes, de Garza, 2006:
cuadro A-IV.2. En 10 que sigue, cuando se cite el cuadro AE-VI.3 para valores por
centuales respecto al nacional, se obtiene el dato de esta manera.



Cuadro VI.1

Baja California: participaci6n en el PIB nacional por grupos de comercio y servicios, 1980-2003

(porcentajes)

Grupede

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.

COMERCIO Y SERVlCI05 AL PRODUcroR 3.1 2.8 2.5 2.7 2.3

1.

Servicios profesionales 2.0 2.8 2.5 2.1 2.0

721

Servicios profesionales a empresas 2.0 2.8 2.5 2.1 2.0

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 3.7 2.8 2.5 3.5 2.7

731

Comercio al mayoreo 1.8 3.6 3.4 4.5 2.8

732

Comercio de equipos industriales 5.1 2.3 1.9 3.0 2.7

II.COMERCIO

Y SERVICI05 AL CONSUMIDOR 3.3 4.0 3.7 5.1 3.9

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 3.4 4.1 4.1 6.3 5.3

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 2.3 3.4 3.7 4.5 5.6

812Supermercados 4.7 5.0 4.7 8.4 5.7

813

Gasolineras y combustibles 7.6 5.1 5.1 7.0 4.0

4.

Servicios de consumo inmediato 3.1 4.4 3.8 5.8 3.2

821

Preparaci6n de alirnentos y bebidas 4.0 3.8 3.9 6.2 4.7

822

Aseo y lirnpieza 3.8 6.9 4.6 6.2 5.1

823

Recreaci6n y esparcimiento 4.0 13.3 8.0 9.5 4.7

824

Difusi6n e informaci6n 1.9 2.6 2.5 9.0 0.7

825

Hoteles, moteles y posadas 2.0 3.9 3.6 3.1 2.3



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 3.7 4.0 3.4 4.2 3.4

831

Bienes del hogar y personales 3.9 4.5 3.6 4.4 3.4

832

Tiendas de departamentos 3.2 1.5 3.2 1.3 4.8

833

Automotrices y autopartes 3.5 3.6 2.9 4.4 3.0

6.

Servicios de consumo duradero 2.6 3.0 3.2 4.5 3.4

841

Reparaciones 2.7 3.4 3.8 5.8 4.5

842

Educaci6n y cultura privadas 2.3 1.7 2.2 3.2 3.0

843

Salud y asistencia social privada 2.7 4.0 4.5 5.6 3.1

TOTAL

3.2 3.5 3.1 3.B 3.0

Fuentes: cuadro AE-VI.l del apendice estadistico de este capitulo, y los valores nacionales, de Garza, 2008: cuadros del

apendice

estadistico.
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estatal puede atribuirse al balance entre la tendencia negativa de
Mexicali y la positiva de Tijuana, en la participacion tanto en el PIB

como en el personal ocupado nacional (cuadro VI.2 y grafica V1.2).
Estos dos municipios son los mas importantes del estado, pues, por
ejemplo, en 2003 contribuyeron con 30 y 52% del PIB y 28 Y 54% del

personal al scsr de Baja California, respectivamente.
Entre los dos grades grupos de SCSP, las actividades de comer

cio y servicios al productor de Baja California entre 1980 y 2003
tuvieron una participacion decreciente en el PIB nacional a precios
constantes (cuadro VI.1) yen su personal (cuadro AE-V1.3). No obs
tante, el grado de especializacion de la region en este tipo de acti
vidades tuvo una tendencia ascendente en el periodo analizado,
pasando de 18.8% en 1980 a 27.5% en 1998, decayendo levemente
en 2003 (cuadro V1.3). Aunque Tijuana y Mexicali bajaron relativa
mente en personal durante el periodo, el PIB del primer municipio
tuvo una ligera tendencia a incrementarse (grafica V1.2).

La caida relativa del valor agregado y el empleo, respecto al

pais, en estos bienes y servicios al productor, en particular en 10
relacionado con las actividades de comercio de equipos e insumos
industriales que decrecieron fuertemente en el periodo estudiado,
puede ser indicativo del debilitamiento de nexos productivos a

escala regional. Considerando el gran crecimiento maquilador, ella

podria significar la existencia de dos caracteristicas regionales.
Primera, los servicios al productor son neutrales a los cambios de
la maquila, y segunda, las actividades industriales no maquilado
ras estan perdiendo capacidad de generacion de servicios locales.
Sobre 10 primero, se sabe que las maquiladoras tienen muy poca
relacion con la industria local, incluso aquellas de origen japones,
que son las que mas compran insumos localmente, pero 10 hacen
dentro del propio sector maquilador (Mercado, 2004). Y sobre 10

segundo, es probable que las pocas manufacturas de la region esten

disminuyendo mas a causa de la mayor competencia de otras re

giones 0 paises. Siendo valida esta argumentacion, su incidencia
es mayor en Mexicali que en Tijuana, pues en el periodo estudiado
las actividades de comercio de equipos e insumos industriales

perdieron 4 unidades porcentuales de su participacion de personal
ocupado en Mexicali, mientras que ganaron 1.4 puntos en Tijuana
(cuadro V1.4).
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Crafica VI. 2

Baja California, Tijuana y Mexicali: PIB y personal de actividades
seleccionadas de comercio y servicios, 1980 a 2003

(porcentajes)
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Cuadro VI.2

Tijuana y Mexicali: participaci6n del PIB nacional por grupos de comercio y servicios, 1980-2003

(porcentajes)

Tijuana Mexicali

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998" 2003" 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 1.3 1.2 1.3 1.8 1.3 1.7 1.3 0.8 0.6 0.8

1.

Servicios profesionales 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9 0.6 0.5 0.6

721

Servicios profesionales a empresas 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9 0.6 0.5 0.6

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 1.0 1.0 1.3 2.3 1.4 2.3 1.5 0.9 0.8 1.0

731

Comercio al mayoreo 0.9 1.3 1.7 3.0 1.4 0.5 2.0 1.0 0.9 0.9

732

Comercio de equipos industriales 1.0 0.8 1.0 2.0 1.4 3.7 1.2 0.8 0.8 1.1

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 1.3 2.2 2.0 2.9 1.9 1.3 1.2 1.1 1.5 1.1

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 2.1 2.2 2.0 3.2 2.1 1.2 1.2 1.3 2.2 1.3

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 1.1 1.7 1.9 2.2 1.6 0.7 1.1 1.2 1.5 1.2

812

Supermercados 3.4 3.6 2.4 4.2 3.1 1.5 0.7 1.3 3.2 1.8

813

Gasolineras y combustibles 3.7 0.9 1.6 4.0 1.9 3.1 3.5 1.7 2.2 0.8

4.

Servicios de consumo inmediato 1.1 2.8 2.5 3.6 1.7 0.9 1.0 0.9 1.2 1.0

821

Preparacion de alimentos y bebidas 2.1 2.0 2.4 4.1 2.7 1.3 1.2 1.0 1.4 1.3

822

Aseo y limpieza 1.8 4.4 2.6 4.1 2.5 1.4 1.5 1.1 1.4 2.0

823

Recreacion y esparcimiento 3.4 12.5 5.8 8.1 2.3 0.4 0.7 1.6 0.9 1.9

824

Difusi6n e informacion 1.0 1.6 1.8 5.7 0.5 0.5 0.7 0.4 1.7 0.1

825

Hoteles, moteles y posadas 1.0 2.2 2.2 0.7 0.3 0.8 0.9 0.8 0.8 0.6



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 1.1 2.1 1.8 2.3 1.8 1.7 1.3 1.1 1.2 1.1

831

Bienes del hogar y personales 0.8 2.4 1.9 2.6 1.8 1.8 1.4 1.1 1.1 1.1

832

TIendas de departamentos 1.3 1.2 1.8 0.0 3.2 1.6 0.2 1.0 1.2 1.0

833

Automotrices y autopartes 1.5 1.5 1.3 2.4 1.4 1.7 1.5 1.1 1.4 1.1

6.

Servicios de consumo duradero 1.1 1.5 1.7 3.0 1.9 0.9 1.1 1.1 1.0 0.8

841

Reparaciones 1.1 1.6 2.3 3.4 2.7 1.1 1.3 1.0 1.5 1.2

842

Educaci6n y cultura privadas 0.7 0.9 1.1 2.1 1.7 0.7 0.5 0.8 0.7 0.6

843

Salud y asistencia social privada 1.5 2.1 2.2 4.0 1.7 0.8 1.4 1.9 1.1 0.9

TOTAL

1.3 1.B 1.7 2.3 1.6 1.5 1.2 0.9 1.0 0.9

Fuente: cuadro AE-VI.2 del apendice estadistico de este capitulo, y los valores nacionales, de Garza, 2008: cuadros del apen-

dice

estadistico.

a

Tijuana incluye al municipio Playas de Rosarito.



Cuadro VI.3

Baja California: estructura porcentual del personal ocupado por grupos de actividad

de comercio y servicios, 1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 18.8 21.1 23.3 27.5 24.2

1.

Servicios profesionales 6.5 11.7 14.4 16.1 15.3

721

Servicios profesionales a empresas 6.5 11.7 14.4 16.1 15.3

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 12.4 9.4 8.9 11.3 8.9

731

Comercio al mayoreo
6.2 3.6 3.8 5.3 4.1

732

Comercio de equipos industriales 6.2 5.8 5.1 6.1 4.8

II.COMEROO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 81.2 78.9 76.7 72.5 75.8

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 18.4 17.0 19.1 17.5 19.1

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 11.5 10.2 12.5 10.1 10.5

812Supermercados
5.2 5.6 5.7 6.5 6.6

813

Gasolineras y combustibles 1.8 1.2 0.9 1.0 2.0

4.

Servicios de consumo inmediato 24.3 23.9 21.0 19.2 19.2

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 11.4 13.2 12.7 11.7 11.5

822

Aseo y limpieza 3.2 3.0 2.6 2.7 3.4

823

Recreaci6n y esparcimiento 4.0 2.4 1.6 1.3 1.1

824

Difusi6n e informaci6n 1.4 1.2 0.9 0.6 0.6

825

Hoteles, moteles y posadas 4.2 4.1 3.2 3.0 2.7



5.

Cornercio de bienes de consurno duradero 26.8 26.3 21.9 19.3 21.2

831

Bienes del hogar y personales 17.6 21.4 17.7 15.7 15.9

832

Tiendas de departarnentos 5.1 0.6 0.9 0.6 1.9

833

Autornotrices yautopartes 4.1 4.3 3.3 3.0 3.4

6.

Servicios de consurno duradero 11.7 11.7 14.7 16.5 16.2

841

Reparaciones 5.6 6.1 6.8 6.8 5.7

842

Educaci6n y cultura privadas 2.8 2.2 3.1 4.1 5.6

843

Salud y asistencia social privada 3.3 3.5 4.8 5.6 4.9

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: calculos con base en la informaci6n del cuadro AE-VI.3 de este capitulo.



Cuadro VIA

Tijuana y Mexicali: estructura porcentual del personal ocupado por grupos de actividad

de comercio y servicios, 1980-2003

Tijuana Mexicali

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998' 2003' 1980 1988 1993 1998 2003

I.

COMERCIO Y SERVICIC15 AL PRODUC1DR 27.5 20.4 23.7 28.4 26.8 21.6 22.4 23.2 27.6 23.5

1.

Servicios profesionales 18.5 12.6 14.5 16.6 17.2 5.2 9.6 13.9 15.8 14.2

721

Servicios profesionales a empresas 18.5 12.6 14.5 16.6 17.2 5.2 9.6 13.9 15.8 14.2

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 9.0 7.7 9.2 11.8 9.6 16.3 12.9 9.3 11.7 9.3

731

Comercio al mayoreo 5.3 2.3 3.7 6.3 4.6 6.9 5.4 3.7 3.9 3.8

732

Comercio de equipos industriales 3.7 5.5 5.5 5.5 5.1 9.5 7.5 5.6 7.9 5.5

II.COMERCIO

Y SERVICIC15 AL CONSUMIDOR 72.5 79.6 76.3 71.6 73.2 78.4 77.6 76.8 72.4 76.5

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 14.3 16.8 17.4 16.4 17.9 20.7 17.2 21.2 18.6 20.6

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 8.2 9.2 11.1 9.5 9.7 14.7 11.6 14.6 10.2 11.2

812

Supermercados 4.9 6.6 5.6 6.3 6.3 4.0 4.2 5.5 7.2 7.7

813

Gasolineras y combustibles 1.2 0.9 0.6 0.6 1.8 2.0 1.4 1.1 1.3 1.7

4.

Servicios de consumo inmediato 24.1 25.9 22.5 19.9 20.5 19.4 20.2 18.8 17.7 18.0

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 9.4 14.0 13.9 12.1 12.7 10.7 11.8 11.4 10.9 10.0

822

Aseo y limpieza 3.1 3.3 2.6 2.8 3.5 3.0 2.4 2.6 2.6 3.5

823

Recreaci6n y esparcimiento 5.6 3.5 1.8 1.6 1.2 1.8 1.5 1.3 1.1 1.2

824

Difusion e informaci6n 1.2 1.2 1.1 0.6 0.7 1.3 1.2 0.7 0.5 0.5

825

Hoteles moteles y posadas 4.8 3.9 3.0 2.9 2.5 2.6 3.3 2.9 2.7 2.9



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 24.6 25.9 22.1 19.1 20.5 27.2 27.1 21.4 19.2 22.3

831

Bienes del hogar y personales 16.3 21.3 18.3 15.2 15.5 16.9 21.3 16.4 14.8 15.9

832

Tiendas de departamentos 5.4 0.8 1.1 0.6 2.2 4.7 0.4 0.8 0.5 1.8

833

Automotrices y autopartes 2.9 3.7 2.7 2.6 2.8 5.6 5.3 4.3 3.9 4.6

6.

Servicios de consumo duradero 9.5 11.1 14.3 16.2 14.3 11.2 13.1 15.3 16.9 15.6

841

Reparaciones 4.7 5.4 6.1 6.0 5.3 5.7 7.1 7.9 7.8 6.7

842

Educacion y cultura privadas 2.0 1.9 3.2 4.4 5.4 2.4 2.3 2.8 3.3 4.6

843

Salud y asistencia social privada 2.8 3.9 4.9 5.7 3.6 3.0 3.7 4.6 5.8 4.4

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: calculos con base en la informacion del cuadro AE-VI.4 de este capitulo.
"Tijuana incluye al municipio Playas de Rosarito.
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Los factores regionales que afectan a los servicios al productor,
sobre todo la ubicacion fronteriza, dan como resultado un sesgo
en su concentracion relativa, la cual se puede expresar con el indi
ce de localizacion. Los valores del indice cuantifican la participacion
relativa de un subsector en el estado en comparacion con la corres

pondiente al pais; si un subsector tiene un indice mayor a la unidad,
entonces participa en su estado mas que en el ambito nacional, pero
con un valor menor a la unidad tiene una subparticipacion estatal

respecto al pais. Para los bienes y servicios al productor el indice
de localizacion ha tenido una tendencia decreciente al bajar de 0.99
en 1980 a 0.86 en 2003 (cuadro VI. 5), 10 cual implica que su parti
cipacion estatal es menor que la nacional y su importancia es mas

debil, por 10 que no puede considerase que se especialice en estas

actividades. Una razon de ella puede ser el reducido tamafio de la
manufactura tradicional y que la industria maquiladora compra
muy poco localmente. Una segunda razon puede ser que las em

presas locales de cualquier tipo, tarnbien el gobierno, compren
servicios profesionales en otros paises 0 en otras regiones del pais.
Esto ultimo seria indicativo de que en el sistema urbano nacional
las ciudades de Baja California ocupan una funcion de corte mas
tradicional en cuanto a servicios modernos se refiere. Sobre la

importacion de servicios, es muy probable que por la vecindad con

Estados Unidos los productores locales esten adquiriendo los ser

vicios al productor en ese pais, debilitando cada vez mas al scsr en

Baja California.
Las actividades comerciales y de servicios al consumidor de

Baja California entre 1980 y 2003, por su parte, tuvieron una ten

dencia creciente, principalmente en la participacion en el PIB total

nacional, que se eleva de 3.3 a 3.9% (cuadro Vr.1) y mas leve en

personal (cuadro AE-VI.3). Esta situacion se deriva de las tenden
cias crecientes de Tijuana en ambos indicadores, porque los de
Mexicali decayeron, aunque levemente, durante el periodo (grafi
ca VI.2).

Respecto a la estructura interna de los servicios en Baja Cali

fornia, los correspondientes al consumidor tuvieron una tendencia
descendente en el periodo analizado en terminos laborales, pasan
do de 81.2% en 1980 a 72.5% en 1998, y en 2003 se recobra levemen
te al aumentar a 75.8% (cuadro VI.3).



DISPARIDADES EN LA DINAMICA DEL SECTOR SERVICIOS 251

Dentro del conjunto de los 17 grupos considerados, destacan
siete por tener una gran participaci6n estatal 0 por haber cambiado
fuertemente su participaci6n nacional. Estas actividades las clasi
ficamos en tres grupos.

El primer grupo 10 conforman dos grupos estatales que entre

1980 y 2003 han elevado mas su importancia en la proporci6n na

cional, tanto del valor agregado como del personal: comercio de
alimentos y bebidas; servicios de educaci6n y cultura (grafica VI.3).
Puesto que tuvieron diferentes velocidades de crecimiento de per
sonal durante el periodo, la participaci6n en el empleo estatal del

primero disminuy6 un punto porcentual, mientras que el segundo

Grafica VI.3

Baja California, Tijuana y Mexicali: PIB y personal ocupado en grupos
seleccionados de comercio y servicios, 1980 a 2003
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Cuadro VI.5

Baja California: Indice de localizaci6n por grupos de actividad de comercio y servicios, 1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9

1.

Servicios profesionales 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8

721

Servicios profesionales a empresas 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 1.0 0.8 0.8 1.0 0.9

731

Comercio al mayoreo
1.1 0.9 0.9 1.2 1.0

732

Comercio de equipos industriales 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9

II.COMERCIO

Y SERVlCIOS AL CONSUMIOOR 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7

812

Supermercados 1.8 1.5 1.9 1.8 1.6

813

Gasolineras y combustibles 2.1 1.7 1.5 1.3 1.2

4.

Servicios de consumo inmediato 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1

821

Preparacion de alimentos y bebidas 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2

822

Aseo y limpieza 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3

823

Recreacion y esparcimiento 3.2 2.2 1.3 1.2 0.8

824

Difusion e informacion 1.0 1.0 0.8 0.7 0.8

825

Hoteles, moteles y posadas 1.2 1.2 1.3 1.3 1.1



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0

831

Bienes del hogar y personales 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0

832

Tiendas de departamentos 2.3 0.6 0.8 0.6 1.5

833

Automotrices yautopartes 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3

6.

Servicios de consumo duradero 0.9 0.8 1.0 1.1 1.2

841

Reparaciones 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1

842

Educacion y cultura privadas 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0

843

Salud y asistencia social privada 1.0 1.0 1.3 1.4 1.5

Fuente: calculos con base en la informacion del cuadro AE-VI.3 de este capitulo, y la poblacion ocupada nacional, de Garza,

2008:

cuadro AE-VII.2.
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se increment6 en 2.8 puntos (cuadro VI.3). Ambas actividades tu

vieron un indice de localizacion bajo al inicio del periodo, pero
creciente con el tiempo, de manera que educaci6n y cultura alcanz6
el valor 1 y alimentos y bebidas el valor 0.7 (cuadro VI.5). Conside
rando que estas dos actividades son las mas orientadas al consumi
dor local, su creciente importancia relativa al pais se puede inter

pretar como resultado de la combinaci6n del cambio espacial de
consumo de alimentos en Baja California y retracci6n de la oferta

publica educativa. Lo primero esta relacionado con el incremento
de las barreras estadounidenses al cruce fronterizo y con una re

ducci6n de la capacidad de compra de los bajacalifornianos al
norte de la frontera. Lo segundo esta relacionado con la reducci6n
relativa del gasto estatal y federal en educaci6n. La consecuencia
de estos procesos es que el peso de comercio de alimentos y bebidas,
asf como de servicios de educaci6n y cultura en la economia regio
nal, es cada vez mas parecido al que tienen en la economia nacional.
En ambos grupos Tijuana es el municipio del estado que mas elev6
su participaci6n nacional, tanto en PIB como en personal ocupado.

Un segundo par de actividades son aquellas con un crecimien
to relativo significativo en PIB y nulo en personal, de 1980 a 2003:
comercio en supermercados y servicio de preparaci6n de alimentos

(grafica VI.4). El mayor contraste a 10 largo del periodo entre PIB y
personal en supermercados se tiene en Mexicali, rnientras que en

preparaci6n de alimentos se observa en Tijuana. Esta diferencia debe
resultar del incremento de la productividad de estas actividades en

la regi6n. En Mexicali parece ser donde mas tardiamente se adopt6
el cambio tecnol6gico de ventas de las cadenas mexicanas de super
mercados mediante, por ejemplo, la introducci6n del lector de codi

go de barras en las cajas. Las cadenas venden con tecnologia ahorra
dora de mana de obra, y al expandir sus operaciones debilitan la

competencia de las tiendas pequefias y mercados tradicionales (en
el cuadro VI.3 el empleo estatal cae en servicios de preparaci6n de
alimentos y bebidas a partir de 1988, pero aumenta en supermerca
dos; ocurre algo similar en Mexicali, segUn se observa en el cua

dro VI.4). En Tijuana,la tendencia de incremento relativo al nacional
del PIB de los servicios de preparaci6n de alimentos es mucho mayor
que el incremento en personal; esto indica que los restaurantes eva

lucionaron y se hicieron mas productivos. Este modo de operaci6n,
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Grafica VIA

Baja California, Tijuana y Mexicali: PIB y personal ocupado por grupos
de servicios seleccionados, 1980 a 2003
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que acompana al crecirniento urbano en el municipio, puede incluir
locales nuevos mas grandes 0 cadenas de restaurantes de comida

rapida, los cuales tienen mayores economias de escala, por 10 que el
valor agregado promedio por trabajador es alto.

Existe un tercer grupo de actividades caracterizadas porque
han perdido participaci6n nacional en el PIB y en el personal ocu

pado, las cuales son tres: comercio de bienes del hogar y persona
les; servicios profesionales a empresas, y servicios de hoteles,
moteles y posadas (grafica VI.5). La perdida en la participaci6n
nacional es notoria a partir de 1988, despues de haberse incremen
tado respecto a 1980. Estas son actividades que tienden a crecer

con el deterioro nacional de la economia y que decrecen cuando la
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Crafica VI.5

Baja California, Tijuana y Mexicali: PIB y personal por grupos
de servicios seleccionados, 1980 a 2003
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nacion mejora, y por ella es probable que dependan fuertemente
de las diferencias economicas entre Mexico y Estados Unidos. Por

ejemplo, si hay una perdida del poder adquisitivo del salario mexi

cano, mas personas compraran bienes del hogar y personales en

Baja California y menos en California, y tambien mas personas se

alojaran en ellado sur de la frontera con precios de habitacion mas

bajos. Por su parte, los servicios profesionales a empresas, aunque
tienen una leve tendencia decreciente relativa al pais en PIa y em

pleo, ella ha sido reflejo de su elevado crecimiento en el pais, pues
en la entidad tambien fue significativo: su participacion en el em

pleo estatal crecio de 6.5% en 1980 a 15.3% en 2003 (cuadro VI.3).
Los grupos terciarios mas importantes en Baja California, en

terminos absolutos, son los de comercio de bienes del hogar y
personales; servicios profesionales a empresas; servicio de prepa
racion de alimentos; y comercio de alimentos y bebidas, en ese

orden de importancia. Las cuatro representan 53.2% del empleo de
todo el SCSP del estado en 2003. Mexicali ha tenido una concentracion

similar, pero Tijuana tiene a servicios profesionales a empresas
como la actividad mas importante, con 17.2% del empleo local en

2003 (cuadros VI.3 y VI.4).
SegUn la especializacion relativa del empleo estatal (indice de

localizacion), en Baja California destaca la caida de algunas activi
dades orientadas al consumidor entre 1980 y 2003, como servicios
de recreacion y esparcimiento, gasolineras y tiendas de departa
mentos (cuadro VI.5).

Los factores regionales, las peculiaridades del estado y la sin

gularidad fronteriza tienen efectos verdaderamente contrapuestos
sobre las actividades comerciales y de servicios al consumidor. De
las caracteristicas del estado, en particular del monto insuficiente
de gasto publico en educacion, debe surgir la reducida pero cre

ciente incidencia de las actividades educativas privadas, grupo que
observa un indice muy bajo, de 0.6 en 1980, pero que se eleva pau
latinamente a 1.01 en 2003 (cuadro Vl.5). Cada afio muchos jovenes
son rechazados por preparatorias y universidades publicas en el
estado al no aprobar el examen de admision, por ejemplo, y los que
pueden se inscriben en instituciones privadas.

En contraste, por la localizacion fronteriza del estado, las acti
vidades ligadas al turismo transfronterizo de llegada tienen indices
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de localizacion superiores a 1 en 2003, esto es, son proporcional
mente mas importantes que sus contrapartes nacionales, como

supermercados (1.63), gasolineras (1.19), preparacion de alimentos
(1.17), hoteles (1.1) (cuadro VI. 5). En contraste, por el turismo
hacia ellado norteamericano se tiene un indice menor a la unidad
en varios grupos, como comercio de alimentos y bebidas (0.72),
y recreacion y esparcimiento (0.84). Esto ultimo debe ser conse

cuencia del consumo de actividades recreativas, incluso de caracter

mundial, como Sea World y Disneylandia, que hacen los residentes
del estado en el sur de California. Asi, la mitad de la poblacion de

Tijuana que puede cruzar legalmente hacia Estados Unidos es

de ingresos elevados y parte de sus gastos de diversos tipos los
realiza en San Diego, California.

Finalmente, se observa que el tamafio promedio de las unida
des economicas de los servicios (segun personal ocupado por es

tablecirniento) de Baja California, Tijuana y Mexicali fueron supe
riores a los experimentados en el ambito nacional (cuadros VI.6

y VI.7).2 Asimismo, se aprecia que los servicios al productor en Baja
California mostraron establecimientos de mayor tamafio que los
servicios al consurnidor, promediando un 8.43, 9.70, 7.09, 7.79 Y 9.32

empleados por establecimiento contra 3.80, 4.69, 3.51, 3.58 Y 4.35
del sector comercio para los afios referidos (cuadro VI.6). Otro

aspecto que se destaca en relacion con el tamafio promedio de las
unidades economicas es la heterogeneidad del tamafio de los esta

blecimientos. Por un lado, se aprecia que el comercio de alimentos,
bebidas y tabaco, bienes del hogar y personales, y salud y asistencia
social privada, mostraron establecirnientos mas pequenos: mientras

que las tiendas de departamentos, la educacion y cultura privada,
difusion de informacion y hoteles, moteles y posadas contaron con

un mimero promedio mayor de trabajadores.
Un aspecto importante del perfil del sector terciario es que en

Baja California se observa una tendencia declinante de la produc
tividad del personal ocupado en comercio y servicios, tanto para
Baja California como en Tijuana y Mexicali (grafica VI.6 y cua

dro VI.8). De esta manera, Tijuana mostraba en 1980 una produc-

2 Los valores del ruimero de trabajadores por establecimiento para Mexico

pueden calcularse con los cuadros A-IV.2 y A-IV.3 de Garza (2006).
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tividad combinada por trabajador ocupado en los sectores de
servicios al productor y al consumidor de 130.2 mil pesos anuales

y en el 2003 esa cifra llego solo a los 62.8 mil pesos por trabajador
(cuadro VI.9). Lo anterior se enmarca en el contexto a la baja de la

productividad tanto en los servicios al productor como al consu

midor del pais.
Cabe destacar que los servicios al productor mostraron mayo

res niveles de productividad que los servicios al consumidor en

Baja California (102 mil pesos contra 50.3 mil pesos en 2003, cua

dro VI.8). Finalmente, se observa que las actividades con mayor
productividad se localizaron en los supermercados, las gasolineras,
el comercio de insumos industriales, el comercio al mayoreo, el
comercio automotriz y de autopartes, mientras que las actividades
con menor productividad fueron la preparaci6n de alimentos y
bebidas, el comercio de alimentos, aseo y limpieza y hoteles, mo

teles y posadas.
Es importante destacar que estos resultados estan de acuerdo

con las tendencias experimentadas en los paises de mayor desa
rrollo, en los cuales existe una heterogeneidad en la productividad
en las diferentes actividades del sector servicios. Al respecto, se ha
sefialado que existe un creumiento de la productividad no unifor
me para el conjunto de las actividades del sector terciario (Cuadra
do R, 2007). De esta manera, los servicios para las empresas finan

cieras, asi como las de transporte y comunicaciones, generalmente
exhiben niveles mayores de productividad. No obstante, en Tijua
na y Mexicali la disparidad de la productividad laboral en las ac

tividades de servicios ocurre en el contexto de una tendencia de
creciente de la productividad del sector. Este fenomeno refleja, por
un lado, el impacto de la mayor participacion de los servicios al
consumidor en la estructura terciaria del estado, los cuales repre
sentaron 78.9% del total del empleo en 2003 (cuadro AE-VI.3) y,
por el otro, la existencia de restricciones para poder impulsar las
actividades de mayor valor agregado en los servicios al productor,
particularmente en el comercio de equipo e insumos industriales.



Cuadro VI.6

Baja California: numero de trabajadores por establecimiento segun grupos de comercio y servicios,
BBO-2003

Grupode

actioidad 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMEROO

Y SERVICIOS AL PRODUcrOR 8.43 9.70 7.09 7.79 9.32

1.

Servicios profesionales 6.00 7.94 5.97 6.60 7.97

721

Servicios profesionales a empresas 6.00 7.94 5.97 6.60 7.97

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 10.68 13.41 10.15 10.49 13.12

731

Comercio al mayoreo 12.79 20.47 14.06 17.55 19.16

732

Comercio de equipos industriales 9.18 11.03 8.39 7.78 10.31

II.COMEROO

Y SERVJOOS AL CONSUMIOOR 3.80 4.59 3.51 3.58 4.35

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 3.46 3.89 3.13 3.45 3.93

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 2.47 2.54 2.15 2.15 2.39

812

Supermercados 13.39 25.92 26.21 20.16 19.37

813

Gasolineras y combustibles 6.16 9.54 10.18 13.05 15.79

4.

Servicios de consumo inmediato 4.63 7.43 5.27 4.88 5.61

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 3.82 6.74 5.29 5.35 6.13

822

Aseo y limpieza 2.33 4.00 2.56 2.07 2.72

823

Recreaci6n y esparcimiento 17.28 18.97 6.43 5.89 7.63

824

Difusi6n e informaci6n 11.39 11.84 15.41 11.94 28.53

825

Hoteles, moteles y posadas 8.12 15.05 12.55 14.85 17.04



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 4.21 4.57 3.27 3.09 3.64

831

Bienes del hogar y personales 3.48 4.44 3.08 2.92 3.13

832

Tiendas de departamentos 24.61 48.69 36.67 18.22 57.78

833

Automotrices y autopartes 3.72 4.68 3.49 3.68 4.74

6.

Servicios de consumo duradero 2.64 3.05 2.91 3.29 4.90

841

Reparaciones 2.02 2.51 2.31 2.39 2.60

842

Educaci6n y cultura privadas 11.75 15.07 11.29 13.71 19.19

843

Salud y asistencia social privada 2.35 2.71 2.60 3.00 5.99

TOTAL

4.24 5.16 3.98 4.20 4.99

Fuente: elaboraci6n propia con datos de los Censos Comerciales y de Servicios 1980, 1988, 1993, 1998,2003, Mexico.



Cuadro VI.7

Tijuana y Mexicali: ruimero de trabajadores por establecimiento segun grupos de comercio y servicios,
1980-2003

Tijuana Mexicali

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998' 2003' 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 6.23 10.8 7.17 8.58 11.22 9.57 10.75 7.75 7.92 12.42

1.

Servicios profesionales 5.24 9.94 6.03 7.18 9.3 5.75 7.86 6.52 7.03 11.29

721

Servicios profesionales a empresas 5.24 9.94 6.03 7.18 9.3 5.75 7.86 6.52 7.03 11.29

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 10.22 12.57 10.21 11.83 17.75 12.15 14.76 10.79 9.55 14.67

731

Comercio al mayoreo 13.02 17.21 14.71 20.44 21.73 13.11 22.28 14.8 14.34 16.73

732

Comercio de equipos industriales 7.78 11.3 8.48 8 15.23 11.54 11.9 9.14 8.21 13.51

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 3.89 5.36 3.65 3.77 4.35 3.81 4.1 3.42 3.56 4.3

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 3.34 4.69 3.24 3.48 4.17 3.79 3.14 2.98 3.56 4.15

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 2.16 2.76 2.16 2.16 2.48 3.12 2.33 2.19 2.12 2.52

812

Supermercados 14.61 43.07 34.66 22.26 22.61 11.21 13.39 19.26 22.32 23

813

Gasolineras y combustibles 7.95 11.13 10.96 15.13 23.32 5.15 8 8 10 9.72

4.

Servicios de consumo inmediato 5.08 8.71 5.43 5.21 5.94 3.83 5.62 5 4.84 5.38

821

Preparacion de alimentos y bebidas 3.83 7.69 5.8 5.8 7.24 3.33 5.65 5.07 5.13 6.27

822

Aseo y limpieza 2.18 4.71 2.19 2.07 2.48 2.39 2.32 2.35 2.34 2.3

823

Recreacion y esparcimiento 26.4 34.29 7.92 8.67 10.26 10.35 10.84 5.67 4.51 10.57

824

Difusion e informacion 15.36 16.17 22.18 30 30.62 8.95 9.54 nd 10.62 24.21

825

Hoteles, moteles y posadas 8.13 14.15 11.38 14.65 14.33 9.26 16.09 15.13 15.9 30.01



5. Comercio de bienes de consumo duradero 4.23 4.67 3.19 3.08 3.75 4.79 5.01 3.67 3.3 4.19

831 Bienes del hogar y personales 3.38 4.46 2.98 2.86 3.17 4.03 5.15 3.55 3.16 3.62

832 Tiendas de departamentos 36.35 52.44 32.83 19.29 59.26 27.93 47.67 43.67 18.38 57.91

833 Automotrices y autopartes 3.44 5.07 3.56 4.01 5.15 4.24 4.26 3.56 3.54 5.17

6. Servicios de consumo duradero 2.51 4.01 3.22 3.79 3.95 2.55 2.94 2.67 2.98 3.73

841 Reparaciones 1.97 3.57 2.55 2.67 3.06 2.03 2.5 2.17 2.24 2.48

842 Educaci6n y cultura privadas 9.89 12.65 10.08 13.87 21.19 14.05 18.87 18.36 16.42 19.85

843 Salud y asistencia social privada 2.35 3.48 2.86 3.39 2.19 2.16 2.47 2.36 2.94 3.47

TOTAL 4.34 5.97 4.13 4.48 5.2 4.38 4.76 3.93 4.19 5.08

Fuente: elaboraci6n propia con datos de los Censos Comerciales y de Servicios 1980, 1988, 1993, 1998,2003, Mexico.

'Tijuana incluye al municipio Playas de Rosarito; nd, no disponible.



CuadroVI.8

Baja California: productividad del personal ocupado en las ramas de comercio y servicios, 1980-2003

(miles de pesos de 1993)

Grupede

actividad 1980 1988 1993 1998 2oo3

1.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUcroR 279.8 154.7 126.3 109.3 102.0

1.

Servicios profesionales 202.9 96.1 95.4 69.0 78.2

721

Servicios profesionales a empresas 202.9 96.1 95.4 69.0 78.2

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 320.1 227.8 176.0 170.6 142.8

731

Comercio al mayoreo 129.2 277.9 215.3 152.2 134.4

732

Comercio de equipos industriales 510.0 196.5 146.4 186.6 150.1

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 95.5 87.2 57.1 65.0 50.3

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 98.7 124.7 60.9 86.7 69.7

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 60.8 96.3 49.3 52.8 63.6

812

Supermercados 178.1 148.2 73.6 121.6 70.7

813

Gasolineras y combustibles 111.6 264.2 139.4 205.6 98.9

4.

Servicios de consumo inmediato 79.9 60.2 52.3 61.1 35.2

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 70.1 37.8 38.0 38.5 31.7

822

Aseo y limpieza 68.3 59.6 40.9 30.6 29.6

823

Recreaci6n y esparcimiento 88.3 114.8 96.4 106.3 74.5

824

Difusi6n e informaci6n 161.0 149.7 189.8 876.0 61.1

825

Hoteles, moteles y posadas 80.4 74.9 58.5 44.2 35.3



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 119.2 104.2 66.2 70.5 54.9

831

Bienes del hogar y personales 106.6 98.9 60.7 65.0 49.2

832

liendas de departamentos 88.9 126.4 143.7 57.6 77.2

833

Automotrices y autopartes 210.2 127.5 74.1 101.7 69.4

6.

Servicios de consumo duradero 68.2 49.7 45.4 41.3 39.4

841

Reparaciones 65.9 46.3 35.5 46.9 33.2

842

Educaci6n y cultura privadas 63.1 49.2 63.8 46.8 56.9

843

Salud y asistencia social privada 76.4 56.1 47.6 34.7 26.6

TOTAL

130.2 101.4 73.2 75.6 62.8

Fuente: elaboraci6n propia con datos de los cuadros AE-VI.1 y AE-VI.3 de este capitulo.



Cuadro VI.9

Tijuana

y Mexicali: productividad del personal ocupado en las ramas de comercio y servicios, 1980-2003

(miles de pesos de 1993)

Tijuana Mexicali

Grupodeactioidad

1980 1988 1993 1998- 2003- 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODucroR 149.7 138.2 125 122.6 94.3 375.9 203 129.4 92.8 121.8

1.Servicios

profesionales 117.8 100.2 99.1 77.1 77.2 265.7 109.2 86 57.7 84

721Servicios

profesionales a empresas 117.8 100.2 99.1 77.1 77.2 265.7 109.2 86 57.7 84

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 215.5 200.3 165.8 191.1 124.9 411.1 272.6 194.5 143.7 179.1

731Comercioal

mayoreo 146.5 326 212.4 151.1 110.3 83.5 317.1 222.5 145.2 167.6

732Comerciode

equipos industriales 316.2 147.8 134.9 236.5 138.1 648.3 240.9 175.8 143 187.1

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 81.4 93.9 59.5 65.6 47.1 102.7 81.5 57.7 67.3 49

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 147.3 136.8 62.9 82.9 55.3 79.9 114 57.8 105.3 55.1

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 78.2 110.2 55.2 49.7 35.7 41.3 84.4 47.5 63.7 43.9

812Supermercados 263.7 177.8 71.9 109.4 73.3 205.2 82.1 70 152 66.3

813Gasolineras

y combustibles 147 110 117.7 316.3 97.7 112.5 463 134.7 172.4 78.7

4.Serviciosde

consumo inmediato 55.6 70.5 59.9 64.9 31.1 BO.4 48.5 44.8 50.3 39.9

821Preparacion

de alimentos y bebidas 83.8 38.1 41.3 42.9 31.1 67 40 36.6 34.2 34.7

822Aseoy

limpieza 64.3 69.4 42.7 34.5 26 72.4 51.7 32 25.4 38.6

823Recreacion

y esparcimiento 102.9 142.2 113.1 132 63.7 60 28.5 82.7 46 104.3

824Difusione

informacion 187.6 181.3 212.7 1077.60 71.3 120.4 111.9 141.7 732.7 38.8

825Hoteles,

moteles y posadas 69.4 89.7 72.1 19.2 10.5 139.2 62.3 49.5 46.1 33.2



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 73.2 108 64.1 69.5 55.5 150.3 100.9 73.9 72.3 60.4

831Bienesdel

hogar y personales 44.6 104.5 58.1 68.3 48.5· 138.9 94 68.9 62.4 58.1

832Tiendas

de departamentos 66 134.5 129.8 -14.6 SO.7 133.6 88.8 174.4 223.8 62.8

833

Automotrices y autopartes 250 121.8 77.8 113.1 74.5 198.6 129.3 74.9 91 67.3

6.Serviciosde

consumo duradero 68.7 51.2 47.5 48.4 47.6 67.1 49.7 50.8 33.5 35.3

841

Reparaciones 59.6 48.2 45.3 54.2 40.1 69.5 47.6 27 39.2 27.8

842Educaci6n

y cultura privadas 50.9 58.7 58.4 50.1 62 60.9 44.3 88 48.4 49.1

843Saludy

asistencia social privada 96.8 51.8 42.9 43.5 36.7 67.6 57.2 68.9 23.4 32.3

TOTAL

100.2 103 75 80.5 59.7 161.6 108.8 74.4 72.3 66.1

Fuente:

elaboraci6n propia con datos de los cuadros AE-VI.2 Y AE-VI.4 de este capitulo.

aTijuana

incluye al municipio Playas de Rosarito.



268 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

Grafica VI.6

Baja California, Tijuana y Mexicali: tendencias de la productividad
del personal ocupado en los sectores de servicios al productor

y al consumidor, 1980-2003

(PIB por trabajador en miles de pesos de 1993)
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HETEROGENEIDAD DEL SECTOR SERVICIOS:

DETERMINANTES REGIONALES

Escala local: la region fronteriza

Mexico y Estados Unidos han tendido a desarrollar una interde
pendencia economica creciente, cuyos resultados pueden conside
rarse mixtos (Mendoza, 2005). Dicha lntegracion se expresa en las
relaciones comerciales y de inversion entre los dos pafses en una

variedad de procesos socioeconomicos que han intensificado los
flujos de bienes y personas en la frontera de Baja California-Cali
fornia. De esta manera, en la region fronteriza se presentan aspec
tos tales como la migracion, los trabajadores temporales, los traba

jadores transmigrantes 0 commuters, la cantidad de cruces

fronterizos y los problemas del medio ambiente, entre otros. Cabe
destacar que el rapido crecimiento de la poblacion de las ciudades
fronterizas de Mexico no ha estado acompanado de un incremen
to en los recursos fiscales suficientes para enfrentar su expansion
demografica. Como resultado se aprecia una falta de financiamien
to para desarrollar la infraestructura publica, educacion y servicios
de salud publica.

El impacto de la frontera en el sector servicios se relaciona con

los flujos transfronterizos. Estudios recientes han demostrado que
cada afio hay alrededor de 51.5 millones de cruces fronterizos
entre Tijuana y San Diego, y mas de la mitad de ellos tienen por
objeto comprar bienes de consumo y servicios de recreacion.' El

impacto en el sector comercio de esta situacion, derivada de la
localizacion geografica en un contexto de apertura internacional,
ha generado que el sector comercio al menudeo de las ciudades
fronterizas de Baja California este limitado para competir con los
establecimientos en Estados Unidos, y esto genera pocos incentivos
para el desarrollo de esa actividad.

3 Estudio de San Diego Dialogue: http://www.sandiegodialogue.org/pdfs/
poe_dcjan02.pdf
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Los factores econ6micos regionales

Durante la decada de los noventa se experimentaron cambios en

la dinamica economica regional y en la distribucion de la poblacion
en Mexico. Lo anterior ha tenido un impacto en la definicion de las
caracteristicas urbanas y el perfil de las actividades del sector ser

vicios en las ciudades de Baja California.

La expansion manufacturera

Los cambios regionales en la industria manufacturera en Mexico
muestran caidas del empleo en la zona centro y en las principales
aglomeraciones metropolitanas, donde la primera tuvo una reduc
cion en el empleo de 18% y las segundas de 24% durante el perio
do de analisis (Mendoza y Perez, 2007). El crecirniento del empleo
ocurre principalmente en los estados de la frontera norte, donde
se tienen mejores perspectivas de rentabilidad, especiairnente para
el sector manufacturero por los factores de localizacion y ventajas
regionales (Alegria, Carrillo y Alonso, 1997).

El crecirniento industrial en Baja California se halla compues
to en su mayor parte por el incremento de la inversion maquilado
ra, que ha crecido con gran celeridad. Por ejemplo, entre 1990 y
2004 en Tijuana la tasa de crecimiento del empleo maquilador fue
de 12% (calculo hecho con informacion del INEGI; Estadistica de la
Industria Maquiladora de Exportacion), superior a la tasa de los
servicios al productor e inferior a la de los servicios al consurnidor
del estado.

Por la escasa interrelacion industrial del sector maquilador en

el estado, y ante la falta de condiciones de innovacion tecnologica
local, este crecirniento puede caracterizarse como conforrnando un

desarrollo exogeno de enclave, en oposicion al desarrollo endoge
no que experimenta San Diego, su vecina ciudad estadounidense

(Mercado, 2004).

Crecimiento del empleo y maquila

A pesar de que el sector maquilador tiene pocos nexos interindus

triales, su actividad tiene efectos multiplicadores en la oferta de
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bienes y servicios privados y publicos que se localizan en las ciu
dades bajacalifornianas.

Al respecto, se ha estimado que las actividades del sector ma

quilador de Tijuana generaban un efecto multiplicador sobre el

conjunto de los comercios y servicios locales, de manera que por
cada uno de sus trabajadores se generaba uno adicional en esos

otros sectores: 0.15 en servicios al productor y 0.84 en comercios

y servicios al consumidor (Alegria, 1995a).

Salarios

Baja California ha sido uno de los estados con mayor ingreso sala
rial del pais. En los iiltimos afios, por ejemplo, obtuvo la sexta

posicion segun salado medio entre los trabajadores que cotizan en

el Seguro Social en todas las entidades de la republica (Fuente:
Conasami). Esa posicion jerarquica ascenderia si tomaramos en

cuanta el salado de los trabajadores transmigrantes, que son aque-
1105 que residen en Baja California pero trabajan en California,
Estados Unidos. Estos trabajadores son 8% de la PEA local en Tijuana
y 7.3% en Mexicali, y sus salarios promedio son 2.8 veces mayores
que el promedio local en la primera ciudad y 2.4 mayor en la se

gunda. En Tijuana ella significa que los transmigrantes obtienen
20% de la masa salarial de sus residentes (Alegria, 2002). El creci
miento absoluto del PIB en comercio y servicios al consumidor en

Baja California, a precios constantes, de 5 230 a 10 122 millones
de pesos entre 1980 y 2003 debe estar asociado a este ingreso sala
rial (cuadro AE-VI.1).

En Tijuana, sin embargo, la mayoria de las personas con mayor
ingreso constituyen la mitad de la poblacion que puede cruzar

legalmente a Estados Unidos y una parte de su consumo 10 hacen
en San Diego. Ello explica los indices de localizacion menores a la
unidad en algunos grupos de comercio y servicios al consumidor
en Baja California, como comercio de alimentos, bebidas y tabaco,
asi como difusion e informacion, en parte por tener una elasticidad

precio significativa (cuadro VL5).
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Poblacion

Una dimension que caracteriza la apertura economica de Mexico
es la modificacion en la distribucion territorial de la poblacion. Asi,
la poblacion de la Ciudad de Mexico y el Estado de Mexico con

centraron aproximadamente 25% de la poblacion total en 1980, la
cual disminuyo en 9.4% entre 1980 y 1990. Por su parte, en la fron
tera norte se observe un crecimiento de 1.9%.4 El aumento de po
blacion en Baja California es aun mayor que el total fronterizo, 10

que debe de estar asociado al crecimiento de sus actividades de
comercio y servicios al consumidor.

CONCLUSIONES: ESPECIALIZACION EN COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR

La estructura y dinamica del sector terciario en Baja California esta
condicionada por determinantes nacionales e intemacionales, par
ticularidades del estado y, en forma notable, por el factor frontera.

Las actividades de comercio y servicios al productor participan
de manera minoritaria en la entidad al absorber 24.2% del personal
ocupado en 2003, cifra menor que e128.1% en el ambito nacional,
pero son mas dinamicos que los servicios al consumidor. Esto ul
timo se debe principalmente al gran crecimiento de los servicios

profesionales a empresas, que pasan de 6.5% a 15.3% del personal
ocupado estatal entre 1980 y 2003 (cuadro VI.3). Sin embargo, el
comercio de bienes de capital e intermedios, especialmente el de

equipo e insumos industriales, ha decrecido en terminos relativos

por la debil interrelacion de las firmas, la reducida demanda de
insumos de la maquiladora, la propension local a consumir servi
cios profesionales de otro pais u otras regiones de Mexico, y por la
ausencia de procesos economicos y sociales caracteristicos de re

giones con desarrollo endogene.
En Baja California se observa una mayor especializacion en el

comercio de bienes del hogar y personales, servicios profesionales

• Para una mayor documentaci6n sobre los cambios en la estructura poblacio
nal regional vease E. Mendoza y Alberto Perez (2007).
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a empresas, servicio de preparaci6n de alimentos, y comercio de
alimentos y bebidas, en ese orden de importancia. En Tijuana se

aprecia una estructura similar, pero se incorporan los servicios

profesionales a empresas.
Las actividades de comercio y servicios al consumidor en la

entidad son las que mas participaci6n tienen en el sector, pero
crecen menos. En particular, el comercio de bienes del hogar y
personales es el grupo mas importante en Baja California, a pesar
de ser menos dinamica que otras actividades. La expansi6n de los

grupos orientados al consumidor se debe al caracter fronterizo de
la entidad y al incremento del ingreso de los residentes.

La mayoria de los 17 grupos de comercio y servicios crecen,

pero . algunos en menor grado que sus contrapartes nacionales.
El indice de localizacion sefiala que existe una menor importancia
relativa en las actividades orientadas al productor en relaci6n con

las magnitudes nacionales, pero en las correspondientes al consu

midor es mayor. Una explicaci6n de ella es la conjunci6n de ingre
sos locales relativamente mayores que los promedios del pais, as!
como el flujo de ciudadanos norteamericanos que expanden la
demanda de mercancias locales.

Finalmente, con excepci6n del comercio al mayoreo y las ga
solineras, se aprecia una caida generalizada de la productividad
promedio del personal ocupado en Baja California, que se agudiza
en las actividades de aseo y limpieza, preparaci6n de alimentos y
bebidas, asi como en hoteles, moteles y posadas (cuadro VL8).
La caida general de la productividad de los 17 grupos comerciales

y de servicios analizados es muy seria, pues se reduce de 130.2
miles de pesos por trabajador en 1980 a 62.8 miles en 2003, esto es,
una disminuci6n de 52%. Lo anterior debe tenerse muy en cuenta

si se quiere que el sector promueva la dinamica econ6mica regional,
pues resulta indispensable revertir esta tendencia. Es posible con

duir que las principales ciudades de Baja California se especiali
zaran en las actividades de servicios al consumidor, las cuales se

caracterizan por ser de baja productividad y, ademas, se aprecian
limitaciones para impulsar actividades con mayores niveles de
valor agregado en los modernos servicios al productor.
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APENDICE ESTADtSTICO

Cuadro AE-VI.1

Baja California: producto intemo bruto por grupos de actividad de comercio y servicios, 1980-2003

(miles de pesos de 1993)

Grupode

actiuidad
1980 1988 1993 1998 2003

I.COMEROO

Y SERVICIOS AL PRODUCIOR
3551776 3707322 5002765 6639053 6541534

1.

Servicios profesionales
884145 1279625 2329735 2461120 3162877

721

Servicios profesionales a empresas
884145 1279625 2329735 2461120 3162877

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 2667630 2427697 2673029 4280471 3378657

731

Comercio al mayoreo
536755 1137441 1405058 1773547 1477652

732

Comercio de equipos industriales 2130876 1290256 1267971 2506924 1901006

II.COMEROO

Y SERVICIOS AL CONSUMJOOR
5230 326 7815729 7448422 10420964 10122 205

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 1226997 2403026 1978635 3363 747 3539357

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 470384 1120418 1045340 1173743 1775 047

812

Supermercados
622577 937272 716148 1752624 1240 899

813

Gasolineras y combustibles 134036 345336 217148 437380 523411

4.

Servicios de consumo inmediato 1308137 1636370 1869435 2598370 1796883

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 540267 566964 822446 993243 963 204

822

Aseo y limpieza
147860 206111 182247 180086 263920

823

Recreaci6n y esparcimiento
241151 307171 257723 301713 219708

824

Difusi6n e informaci6n 152121 205632 289696 1160667 95933

825

Hoteles, moteles y posadas 226738 350491 317324 296138 254118



5. Comercio de bienes de consumo duradero 2158762 3112239 2463 728 3003078 3093231

831 Bienes del hogar y personales 1266474 2406897 1823570 2248 773 2080047

832 'TIendas de departamentos 306379 80006 226545 70293 388328

833 Automotrices yautopartes 585909 625336 413613 684012 624856

6. Servicios de consumo duradero 536429 664094 1136624 1503480 1692734

841 Reparaciones 247752 318832 411491 701152 503773

842 Educaci6n y cuitura privadas 117265 123028 337905 422810 846 760

843 Salud y asistencia social privada 171412 222234 387228 431792 342201

TOTAL 8782102 11523051 12451187 16704575 16663739

Fuente: elaboraci6n propia con datos de los Censos Comerciales y de Servicios 1980, 1988, 1993, 1998, 2003, Mexico.
La comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

siguiendo el procedirniento de Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VI.2

Tijuana y Mexicali: producto interno bruto por grupos de actividad de comercio y servicios, 1980-2003

(miles de pesos de 1993)

Tijuana Mexicali

Grupodeactitndad

1980 1988 1993 1998' 2003' 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PROOUCTOR 1446 475 1616261 2660123 4353887 3 639 895 2 013 855 1702168 1520447 1553548 2149570

1.Servicios

profesionales 765782 727271 1291054 1599757 1908424 345425 390 001 605913 554 391 893529

721Servicios

profesionales a empresas 765782 727271 1291054 1599 757 1908424 345425 390001 605913 554 391 893529

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 680693 888989 1369069 2823136 1731471 1668431 1312167 914534 1025812 1256041

731Comercioal

mayoreo 274637 426435 699 791 1186242 726111 142305 635719 418139 341407 482291

732Comerciode

equipos industriales 406057 462554 669277 1636894 1 005 360 1 526 125 676448 496395 684 405 773750

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUM!DOR 2071617 4291139 4064259 5877048 4 963 466 1 999 328 2364 613 2238999 2964 OBO 2811 976

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 739657 1315010 981478 1704589 1422681 410418 734 708 618721 1190322 851414

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 224728 582458 549215 588682 500431 150581 367391 351087 392821 369099

812

Supermercados 450679 673789 363893 866941 669410 204801 129793 193976 661440 382105

813Gasolinerasy

combustibles 64251 58763 68369 248965 252840 55036 237525 73658 136061 100211

4.Serviciosde

consumo inmediato 469769 1047908 1206182 1614881 918639 386902 366934 425643 541908 537074

821Preparacion

de alimentos y bebidas 275298 305821 513 574 651399 567647 178047 177201 211431 226427 259212

822Aseoy

limpieza 69045 132018 100990 119346 129518 53329 46506 41818 39424 101416

823Recreaciony

esparcimiento 203715 287671 187209 256227 109688 26709 15771 52527 29484 91504

824Difusione

informacion 80684 123079 207625 743552 74262 39845 51250 48049 225672 13140

825Hoteles,

moteles y posadas 116325- 199319 196785 69835 37524 88971 76206 71818 76994 71802



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 632538 1601771 1270232 1656354 1 642 427 1 015 978 1020355 801374 844 494 1011 049

831Bienesdel

hogar y personales 255823 1279494 953558 1299 511 1084 220 581243 749669 570026 562836 694320

832TIendasde

departarnentos 124733 63499 127895 -11836 253548 156741 12698 68547 65797 83687

833

Automotrices y autopartes 251982 258779 188779 368679 304 659 277994 257988 162801 215861 233042

6.Serviciosde

consumo duradero 229654 326450 606368 980601 979718 186030 242615 393261 343226 412439

841

Reparaciones 98016 148 286 249708 409 631 307007 98331 125391 107971 184 849 138819

842Educacion

y cultura privadas 36248 62359 169406 277286 484427 36811 38428 125981 96120 167513

843Saludy

asistencia social privada 95390 115805 187254 311246 188283 50887 78796 159309 82785 106106

TOTAL

3518092 5907400 6724381 10067847 8603360 4013 183 4066781 3759446 4396006 4961546

Fuente:

elaboraci6n propia con datos de los Censos Comerciales y de Servicios 1980, 1988, 1993, 1998,2003, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 siguiendo el

procedimientode

Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.

'Tijuana

incluye al municipio Playas de Rosarito.



Cuadro AE-VI.3

Baja California: personal ocupado por grupos de actividad de comercio y servicios,
1980-2003

Grupo de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 12692 23967 39599 60737 64126

1. Servicios profesionales 4358 13309 24411 35648 40463

721 Servicios profesionales a empresas 4358 13309 24411 35648 40463

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 8334 10658 15188 25089 23663

731 Comercio al mayoreo 4156 4093 6526 11651 10996

732 Comercio de equipos industriales 4178 6565 8662 13438 12667

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 54784 89662 130434 160333 201061

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 12437 19269 32491 38785 50765

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 7740 11638 21209 22247 27926

812 Supermercados 3496 6324 9724 14411 17549

813 Gasolineras y combustibles 1201 1307 1558 2127 5290

4. Servicios de consumo inmediato 16373 27172 35714 42550 51031

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 7712 14987 21637 25807 30394

822 Aseo y limpieza 2166 3457 4457 5882 8925

823 Recreaci6n y esparcimiento 2731 2675 2673 2839 2951

824 Difusi6n e informaci6n 945 1374 1526 1325 1569

825 Hoteles, moteles y posadas 2819 4679 5421 6697 7192



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 18110 29870 37212 42567 56308

831

Bienes del hogar y personales 11876 24333 30052 34 617 42277

832

Tiendas de departamentos 3446 633 1577 1221 5027

833

Automotrices y autopartes 2788 4904 5583 6729 9004

6.

Servicios de consumo duradero 7864 13351 25017 36431 42957

841

Reparaciones 3762 6888 11592 14943 15185

842

Educaci6n y cultura privadas 1857 2502 5295 9034 14891

843

Salud y asistencia social privada 2245 3961 8130 12454 12881

TOTAL

67476 113629 170033 221070 265187

Fuente: elaboraci6n propia con datos de los Censos Comerciales y de Servicios 1980, 1988, 1993, 1998, 2003, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

siguiendo

el procedimiento de Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VIA

Tijuana y Mexicali: personal ocupado por grupos de actividad de comercio y servicios, 1980-2003

Tijuana Mexicali

Grupedeactividad

1980 1988 1993 1998' 2003' 1980 1988 1993 1998 2003

LCOMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 9662 11693 21281 35513 38584 5358 8383 11 750 16745 17655

1.Servicios

profesionales 6503 7255 13023 20741 24720 1300 3570 7047 9608 10643

721Servicios

profesionales a empresas 6503 7255 13023 20741 24720 1300 3570 7047 9608 10643

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 3159 4438 8258 14772 13864 4058 4813 4703 7137 7012

731Comercioal

mayoreo
1875 1308 3295 7850 6584 1704 2005 1879 2351 2877

732Comerciode

equipos industriales 1284 3130 4963 6922 7280 2354 2808 2824 4786 4135

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIDOR 25444 45681 68354 89545 105489 19475 28998 38801 44021 57371

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 5020 9611 15595 20561 25743 5136 6446 10707 11309 15455

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 2874 5287 9953 11849 14019 3649 4353 7387 6168 8417

812

Supermercados 1709 3790 5061 7925 9136 998 1580 2773 4352 5765

813Gasolinerasy

combustibles 437 534 581 787 2588 489 513 547 789 1273

4.Serviciosde

consumo inmediato 8445 14860 20152 24893 29578 4810 7558 9507 10784 13477

821Preparacion

de alimentos y bebidas 3287 8033 12 427 15168 18270 2658 4425 5776 6616 7470

822Aseoy

limpieza 1073 1903 2363 3460 4977 737 899 1305 1550 2630

823Recreaciony

esparcimiento 1980 2023 1655 1941 1723 445 553 635 641 877

824Difusione

informacion 430 679 976 690 1041 331 458 339 308 339

825Hoteles,

moteles y posadas 1675 2222 2731 3634 3567 639 1223 1452 1669 2161



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 8637 14836 19829 23835 29567 6758 10112 10840 11 681 16739

831Bienesdel

hogar y personales 5739 12239 16417 19020 22334 4185 7973 8274 9016 11946

832Tiendasde

departamentos 1890 472 985 810 3141 1173 143 393 294 1332

833

Automotrices y autopartes 1008 2125 2427 3260 4092 1400 1996 2173 2371 3461

6.Serviciosde

consumo duradero 3342 6374 12778 20256 20601 2771 4882 7747 10247 11 700

841

Reparaciones 1645 3075 5508 7563 7648 1414 2636 4002 4716 5000

842Educaci6n

y cultura privadas 712 1063 2902 5535 7819 604 868 1432 1987 3414

843Saludy

asistencia social privada 985 2236 4368 7158 5134 753 1378 2313 3544 3286

TOTAL

35106 57374 89635 125058 144073 24833 37381 50551 60766 75026

Fuente:

elaboraci6n propia con datos de los Censos Comerciales y de Servicios 1980, 1988, 1993, 1998, 2003, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 siguiendo el

procedimientode

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.

aTijuana

incluye al municipio Playas de Rosarito.
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VII. ESPECIALIZACI6N EN COMERCIO
Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR

EN MORELOS, 1980-2003

Guillermo Olivera*

Las ciudades del estado de Morelos, como integrantes del Subsis
tema Urbano de la Ciudad de Mexico (SUCM), experimentan una

notable transformaci6n de su estructura econ6mica hacia una ma

yor participaci6n del sector terciario, que parece ser funcional a los
cambios que estern ocurriendo en las otras urbes del subsistema

(Zebadua, 2006).
En Morelos, a semejanza de 10 ocurrido en Mexico, en 2003 el

sector terciario fue la actividad econ6mica predominante, pues
aport6 63.6% del producto intemo bruto (PIS) y proporcion6 empleo
a 59.3% del personal ocupado (ro) en 2000, cifras ligeramente por
debajo del promedio nacional de 67.7 en el caso del PIS y ligeramen
te superior en la PO (58.4%). La industria manufacturera estatal,
mientras tanto, absorbi619.2% del PIS (25.5% como sector secunda
rio con construcci6n y electricidad) y 15.1% de la PO en los mismos
afios (26.5% como sector secundario), en tanto que el sector agrope
cuario 10 hizo con 10.9 (con mineria) y 14.2%, respectivamente.' Los
sectores primario y secundario presentan, ademas, una tendencia
decreciente en su participaci6n econ6mica y laboral desde las ultimas
decadas del siglo pasado.

• Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
(CRIM) de la UNAM. El autor agradece a Teresita Elisa Ruiz por su invaluable colabo
raci6n en el procesamiento estadistico de la informaci6n.

1 Los datos del PIB son del Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico, por en

tidad federativa, para 2003 (www.inegi.gob.mx). La informacion del personal
ocupado es del XI y debt XII Censo de Poblacion y Vivienda (!NEGI, 1992 Y 2002).
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286 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

Este capitulo se propone contribuir al conocimiento de la si
tuacion de especializacion y complementariedad economica entre

las ciudades de Morelos con sus contrapartes del SUCM y con la
Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM), ruicleo del
subsistema. Esto es importante a rafz de las interrelaciones esta

blecidas entre ellas como producto de su contiguidad y de su ca

racter de principal espacio de concentracion econ6mica y demo

grafica en la republica mexicana. En particular, el analisis se

circunscribe al sector terciario de Morelos, esto es, a su actividad
econornica principal.

Especificamente, se analiza la estructura, concentracion y di
namica economica del sector terciario en Morelos y de sus ciudades
mas importantes: Zona Metropolitana de Cuemavaca (ZMCA), la
Zona Metropolitana de Cuautla (ZMCT), Subsistema Urbano del Sur

(SUBS) de la entidad, y el resto del estado- (mapa VII.1). La ZMCA y
la ZMCT ocupan los rangos uno y dos, respectivamente, en el siste
ma urbano de la entidad, en tanto que el SUBS ocuparia la tercera

posicion. A escala estatal, se cuantifica la participacion y el nivel
de concentracion de los servicios respecto al pais por grupo de
actividades terciarias.

El planteamiento que guia la exposicion es que Morelos se es

pecializa en comercio y servicios al consumidor, 10 cual constituye
una forma de complementariedad con la ZMCM que, como micleo
del SUCM y principal aglomeracion del pais, tiende a concentrar los
servicios al productor (Garza, 2006, y Zebadua, 2006). En este caso

las caracteristicas naturales y climaticas y la vecindad de Morelos
con la principal metr6poli del pais parecen influir en forma deter
minante en el tipo de especializaci6n econ6mica de la entidad, en

conjunto con su evolucion historica, No obstante, se esperaria que
Cuemavaca, como capital estatal, concentrara en el estado los ser

vicios al productor.
2 Se asume la delimitaci6n de zonas metropolitanas deIINEGI, de acuerdo con

la cualla Zona Metropolitana de Cuemavaea la integran los municipios de Cuer

navaea, Jiutepee, Temixeo y Emiliano Zapata; la Zona Metropolitana de Cuautla se

compone de Cuautla, Atlatlahucan, Ayala y Yautepec. El Subsistema Urbano del
Sur, mientras tanto, esta integrado por las loealidades de Jojutla, Puente de Ixtla,
Tlaquiltenango y Zaeatepec, en los municipios de los mismos nombres, ademas de
Xoxocotla en el municipio de Puente de Ixtla y Santa Rosa Treinta en el municipio
de Tlaltizapan.



Mapa VII.l
Morelos: localizacion de las ciudades, 2005
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En la busqueda de comparabilidad de los resultados de este

trabajo con los de otros estados de la republica mexicana, el analisis
del sector servicios se realiza con base en una clasificacion de Gar
za (2004) que los ubica en dos grandes divisiones: 1) comercio y
servicios al productor, y 2) comercio y servicios al consumidor. Los

primeros se dividen en: a) servicios profesionales a empresas, y
b) comercio de bienes de capital e intermedios; los segundos inclu

yen: a) el comercio de bienes de consumo inmediato, b) servicios de
consumo inmediato, c) comercio de bienes de consumo duradero,
y d) servicios de consumo duradero. El desglose de todos estos

rubros comprende 17 grupos de comercio y servicios, que son los que
se presentan en los diferentes cuadros incluidos en el trabajo.

Las fuentes de informacion utilizadas fueron los VIll, X, Xl, XII

Y xm Censos Comerciales y de Servicios, de los que se extrajo la infor
macion relativa al mimero de establecimientos, personal ocupado y
producto interno bruto. La comparacion de la informacion entre los
diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales
se realize siguiendo el procedimiento desarrollado en una investi

gacion sobre el sector servicios en la Ciudad de Mexico (Garza, 2008:

apendices metodologicos 1 y 2). Adicionalmente, el periodo de es

tudio abarca de 1980 a 2003, dividido en tres momentos: 1) 1980 a

19880 decada perdida; 2) 1988 a 1993, de recuperacion relativa, y
3) entre 1993 y 2003� de recuperacion-recesion (Garza, 2006).

Las partes que componen el capitulo son tres. La primera es

una reflexion sobre la importancia de Morelos dentro del sector

terciario nacional y acerca de su posicion dentro del Subsistema
Urbano de la Ciudad de Mexico; en la segunda se analiza la evolu
cion del sector servicios en Morelos segun su estructura, dinamica

y nivel de concentracion, y en la tercera se estudia la organizacion
interurbana de los servicios en el estado, mediante la cuantificacion
de los grupos de actividad en cada ciudad en el total estatal, as!
como la determinacion de la estructura y dinamica del sector en

ellas. Al final se agregan las conclusiones principales.



ESPECIALIZACI6N EN COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 289

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL DEL SECTOR TERCIARIO

EN MORELOS

Para comprender la dinamica, estructura y concentraci6n de los
servicios en Morelos es importante tener presente 10 que sucede
con este sector econ6mico en el ambito nacional y en el Subsiste
rna Urbano de la Ciudad de Mexico, dentro del cual se ubica la
entidad.

Pariicipacion de Morelos en el terciario nacional

Morelos presenta a 10 largo de los afios variaciones pequefias en la

participaci6n de sus actividades de servicios en el total nacional,
tanto en 10 que se refiere a producto interno bruto (PIB) como en

personal ocupado (ro) y establecimientos (E), con una participaci6n
mayor en estos dos tiltimos.

En 1980 el PIB del comercio y los servicios en el estado repre
sentaba 0.9% del total nacional, para alcanzar 1.2% en 1988, por 10
cualla crisis econ6mica no le fue desfavorable. El incremento ha
bido en 1988 fue pequefio y en proporci6n semejante para el Co
mercio y Servicios al Consumidor (esc) y el Comercio y Servicios
al Productor (csr): no obstante, el csc mantuvo la mayor participa
ci6n que tenia (al pasar de 1.2 a 1.5%), pues el cSP se elev6 unica
mente de 0.7 a 0.9% (calculos realizados con la informaci6n de los
cuadros AE-VII.1 y AE-VII.4). Entre los primeros, el comercio de
alimentos, bebidas y tabaco; supermercados; aseo y limpieza; ho

teles, moteles y posadas; bienes del hogar y personales; y educaci6n

y cultura privadas, superaron al final del periodo el promedio de

participaci6n estatal, pero con un porcentaje maximo de 1.7%. De
los segundos, s6lo el comercio al mayoreo, con 1.3%, es mas eleva
do que el promedio del estado, mientras que los servicios profe
sionales con 1.1 % rebasan el promedio de csr, pero no el estatal.

El periodo de estabilizaci6n relativa de 1988 a 1993 no implic6
cambios en la posici6n del estado. Asi, en 1993 mantuvo su apor
taci6n en el PIB de los servicios nacionales en 1.2%, aunque poste
riormente la redujo. El cSP y el csc s6lo aumentaron su participaci6n
una decima porcentual. Los incrementos mayores se dieron en
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recreacion y esparcimiento, asi como en hoteles, moteles y posadas:
el primero a 3.0%, con 10 que casi triplico su participacion en el

periodo, y el segundo con 2.1%, esto es, siete decimas mas. Otras
actividades que superaron la participacion promedio del estado
en el pais y elevaron su propia participacion de inicio del periodo
fueron todos los Servicios de Consumo Duradero (SCD) (1.5%),
ademas de automotrices y autopartes en Comercio de Bienes de
Consumo Duradero (CBCD). En general, el Comercio de Bienes
de Consumo Inmediato (cecr) (1.6%) y los Servicios de Consumo
Inmediato (SCI) (1.5%) tienen una mayor participacion que el pro
medio del estado (1.4%), aunque no de modo totalmente uniforme
en el conjunto de grupos 0 ramas que la integran (calculos realiza
dos con la informacion de los cuadros AE-VII.1 y AE-VII.4).

Durante la decada en la que se acelera el libre comercio en

Mexico (de 1993 a 2003) 0 de recuperacion-recesion, el comercio y
los servicios en el estado empezaron a perder participacion en el
PIB total nacional al bajar a 1.0%. El csr se reduce a 0.6% y el csc a

1.4%. Unicamente recreacion y esparcimiento se mantuvo por
encima de 2.5%, aunque perdio importancia en el periodo. Las otras

aetividades que mantuvieron 0 mejoraron su posicion respeeto a

si mismas en 1993, y del promedio estatal, fueron el comercio de

alimentos, bebidas y tabaco (1.7); supermercados (1.6); reparaciones
(1.2); salud y asistencia social y privada (1.7), y educacion y cultu
ra privadas (1.7%). Por arriba 0 igual que el promedio estatal, aun

cuando redujeron su participacion en el decenio, estuvieron comer

cio al mayoreo (1.2) en el csr: mientras que en csc fueron gasoline
ras (1.3), preparacion de alimentos y bebidas (1.6), aseo y limpieza
(1.3), hoteles, moteles y posadas (1.0), bienes del hogar y persona
les (1.1), automotrices y autopartes (1.2), y salud y asistencia social

y privada (1.7%) (calculos realizados con la informacion de los
cuadros AE-VII.1 y AE-VII.4).

En suma, durante los 23 aii.os analizados Morelos mantiene
una baja participacion en el PIB del comercio y los servicios res

peeto al total nacional, con variaciones ligeras que implican una

decima porcentual mayor en 2003 (1.0%) en relacion con 1980

(0.9%), con una participacion maxima en 1993 de 1.2%. Respecto
a PO, el nivel de concentracion aumenta en dos decimas porcen
tuales al pasar de 1.5% en 1980 a 1.7% en 2003, y en los estableci-
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mientos tiene una concentracion mayor, que se eleva de 1.6 a 2.2%
en el mismo lapso (calculos realizados con los cuadros AE-VII.2,
AE-VII.3, AE-VII.5 Y AE-VII.6). A continuacion se ubicara la po
sicion de Morelos y sus ciudades principales dentro de la gran
concentracion demografica y economica que representa la region
central de Mexico.

Concentracion de los servicios al productor

En Mexico, la poblacion economicamente activa (PEA) terciaria

supera el 50% de la total desde 1990, mientras que para 2003 el
sector terciario ya era claramente predominante en la estructura

economica al representar 67.3% del PIB y 58.4% de la PEA (Garza,
2006: 115 y 119). Ahora bien, por tipo de actividad terciaria, a par
tir de 1998 los servicios al productor sobrepasan por primera
ocasion a los del consumidor, con una participacion de 54.4% en el
PIB. Entre los primeros, a su vez, los servicios profesionales a em

presas mantienen una tendencia ascendente en su importancia
hasta alcanzar 29.5% en 2003 (Garza y Pefiuelas, 2006: 345).

Los servicios al productor resultan de gran interes, pues de
acuerdo con numerosas evidencias en el mundo, tienden a aglo
merarse en las ciudades de mayor jerarquia en cada pais (Daniels,
1993; De Mattos, 2004; Sassen, 2003). Mexico no es la excepcion,
puesto que estes se concentran en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Mexico (ZMCM) y en el Subsistema Urbano de la Ciudad
de Mexico (SUCM) (Garza, 2004; Garza 2006; Zebadua, 2006). La
ZMCM genero 41.7% del PIB de comercio y servicios al productor
nacionales en 2003, en tanto en su interior este grupo participaba
con 61.6% de dicho valor (Garza, 2006: 128). El SUCM, por su par
te, concentraba 46.4% del csr del pais en ese mismo afio, e interna
mente representaba 58.8% del total.

No obstante la concentracion de los servicios en la region cen

tral del pais, estos tienden a desconcentrarse relativamente en el

largo plazo, principalmente hacia el resto del SUCM, pero tambien
hacia otras regiones de Mexico. Por una parte, la ZMCM redujo su

participacion en los servicios nacionales de 39% en 1960 a 35% en

2003, y en los servicios al productor, de 47 a 42% (Garza, 2006: 136).
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En el caso del SUCM alcanzo una participacion maxima de 49.4% del
PIB terciario en 1980, para quedar en 41.2% en 2003, y en los servicios
al productor su contribucion cambio de 56.1 a 46.4% en el mismo

lapso (Garza, 2006: 153; Zebadtia, 2006: 204). Esto demuestra que
ocurre una desconcentracion relativa de los servicios desde la ZMCM

y el SUCM hacia otras regiones del pais. En el SUCM tambien se evi
dencia que ha ocurrido una redistribucion intermetropolitana e

interestatal de los servicios, ya que la corona de ciudades alrededor
de la ZMCM aumento su participacion en el total nacional de 4.0 a

5.8% entre 1980 y 2003, ademas en csr 10 hizo de 3.5 a 4.6%. Con
ella se apoya la tesis de la conformacion de una region polinuclear
con alta concentracion de los servicios, como en los paises desarro
llados (Garza, 2006).

En el analisis del SUCM, Zebadua sigue el mismo procedimien
to metodologico de Garza, por 10 que son consistentes los claros
indicios de ambos estudios sobre la reestructuracion del sector

terciario en las ciudades mas importantes que integran esa unidad

geografica. Por una parte, se identifica a las zonas metropolitanas
de Queretaro, Cuautla y Toluca como las que tuvieron un signifi
cativo crecimiento en el csr segtin PIB, y que la importancia de los
servicios profesionales a las empresas se elevo en todas las ciuda
des del SUCM, sobre todo en Puebla-Tlaxcala, Queretaro y Toluca.
Por otra parte, concluye que estas aglomeraciones tienen una rela
cion funcional con la ZMCM: Puebla-Tlaxcala, Queretaro, Toluca y
Pachuca proveerian a la principal metropoli del pais de parte de
los servicios al productor que consume, mientras que Cuernavaca,
Cuautla y Queretaro proporcionan servicios turfsticos. Toluca y
Pachuca, ademas, complementan los servicios de limpieza y aseo

personal, bienes del hogar y personales, automotrices y reparacion
(Zebadiia, 2006: 214).

ESTRUCTURA Y DINAMICA

DEL SECTOR SERVICIOS EN MORELOS

El PIB terciario de Morelos represento 63.6% del total en 2003, con

tra 25.5% del secundario (19.2% de la industria manufacturera) y
10.9% del sector primario. Esta misma estructura, aunque con
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variaciones, se difunde hacia el conjunto de las ciudades de la
entidad.

En 1980 los 17 grupos en que se clasifico el sector servicios en

Morelos tenian 13 670 establecimientos que empleaban a 35 810

trabajadores y donde se generaban 2 576 millones de pesos. Para
1988 se habian incorporado 7 246 nuevas unidades productivas, a

razon de 906 por ano: creado 19 591 nuevos empleos (2449 anuales),
y agregado 1 443 millones de pesos (180 por afio) (cuadros AE

VII.4-AE-VII.6). La tasa de crecimiento promedio anual segUn PIB

de los 17 grupos de servicios en esos ocho afios fue de 0.5% en el

pais, contra 5.9% en Morelos.
En este periodo Mexico atraveso por una crisis economica que

se expreso en una tasa del PIB de 0.9% anual, localizada primordial
mente en la region Centro que experimento una crisis aun mayor
con un decrecimiento de -0.4% anual, como efecto principal de la
caida de los sectores primario (-3.0%) e industrial (-0.8%) y el es

tancamiento del terciario. Morelos, junto con Queretaro, Tlaxcala
e Hidalgo, que son parte de la region Centro, contribuyeron a que
la caida de la produccion regional no fuera aun mayor, ya que el
PIB total en cada uno de ellos crecio a una tasa promedio anual de

2.7, 4.4, 3.7 Y 2.9%, respectivamente, contrarrestando la caida del
Distrito Federal (-1.7%) y el estancamiento del Estado de Mexico

(0.6%), entidades donde se asienta la ZMCM. Morelos, en este senti

do, fue receptor de parte de la actividad economica que se descen
tralizo 0 que no se ubico en el principal nodo urbano del pais.

Durante los afios de 1988 a 1993, correspondientes al periodo
de estabilizacion economica en el que el PIB total credo 3.9% anual
en el pais, Morelos tuvo su mayor crecimiento economico (de 8.1%

anual) desde la decada de los setenta, por encima de las otras cua

tro entidades que constituyen la periferia de la region Centro

(Hidalgo, Puebla, Queretaro y Tlaxcala). Tambien credo por arriba
del promedio de la region Centro (3.8%) y de su periferia (4.3%),
dato indicativo de que la entidad se mantuvo como beneficiaria de
la descentralizacion economica interregional en el SUCM, si bien en

este caso en manufacturas mas que en servicios al crecer el prime
ro a una tasa de 8.0% (Guadarrama y Olivera, 2001).

En este segundo periodo el PIB de los 17 grupos del sector ter

ciario en Morelos, no obstante, credo a una menor tasa (3.5%) que
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en el periodo anterior y a menor ritmo que en el pais (5.5%). Se in

corporaron a la economia terciaria 17861 establecimientos, 41139

trabajadores y se generaron 743.5 millones de pesos. Esto represen
to anualmente 3 572 establecimientos, 8 228 empleos (tres veces

mas que en el periodo anterior) y 148.7 millones (casi 20% menos),
10 que implica una baja en la productividad del trabajo al crecer

mucho mas el empleo que el producto (cuadros AE-VII.4-AE-VII.6).
En Mexico el ruimero de nuevos establecimientos anuales se tripli
co en el mismo periodo, en tanto que los empleos y el PIB se du

plicaron (cuadros AE-VILl-AE-VII.3).
En la recuperacion-recesion de 1993 a 2003, el PIB nacional

crecio 2.5% anual y en Morelos 2.3%. El PIB del sector terciario del

pais para los 17 grupos tuvo una tasa de 3.1% anual, mientras en

la entidad fue de 1.3%. Esto implico que en el estado el ruimero de
establecimientos que se incorporaron anualmente fuera de 1 756,
de empleos 7 358, Y 65.7 millones de pesos del PIB (cuadros AE

VII.4-AE-VII.6). Estas cifras equivalen a 10.6% menos empleo y
55.8% menos creacion de PIB que en el periodo previo. Nuevamen

te, la productividad del trabajo se reduce, ademas de que el des

empefio de los servicios morelenses es menos favorable que en el

periodo de crisis respecto al empleo y al PIB. En este sentido, Mo
relos parece tener un comportamiento contrario a la ZMCM en etapas
de crisis nacional, ya que cuando la principal metropolis nacional
se estanca, la entidad se dinamiza.

En el sector terciario de Morelos predomina el csc segun datos
del PIB, si bien, en concordancia con las tendencias nacionales, el
csr ha aumentado su importancia durante los 23 afios analizados.
Desde 1993, no obstante, este segundo grupo ha experimentado
un retroceso, por 10 que la relacion entre los dos tipos de servicios
se mantiene en una proporcion de dos a uno a favor de los prime
ros. Con el proposito de contrastar el analisis del terciario de Mo
relos con el de Garza (2006) y Zebadua (2006), en esta seccion se

revisa el comportamiento y la estructura del sector servicios mo

relense en comparacion con 10 ocurrido nacionalmente y en el SUCM,

segun los distintos grupos en que se clasifico el sector.
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Lento desarrollo de los servicios al productor

Morelos tuvo una estructura terciaria en 1980 con el csc como

predominante al absorber 70.7% del PIB, en contraste con 29.3% del
csr (cuadro VII.1). Esta situacion difiere significativamente del pais
y el SUCM, ya que ternan 57.7 y 42.3% en el primer caso y 52 Y 48%
en el segundo, respectivamente. Para 2003 en Morelos los servicios
al productor iinicamente ganan 4.6 unidades porcentuales al ele
varse a 33.9%, mientras que los servicios al consumidor tienen el
66.1 % restante. En el SUCM la ganancia de los servicios al productor
fue de 10.8 unidades, para llegar a 58.8% por 41.2% de los servicios
al consumidor, y en Mexico de 10 unidades, para ubicarse en una

relacion de 47.7 y 52.3%, en servicios al consumidor y al productor,
respectivamente. Por tanto, el avance del csr en Morelos de 1980 a

2003, segun participacion dentro del sector servicios, fue poco
menos de la mitad de 10 ocurrido en el SUCM y en Mexico.

La tendencia de crecimiento de los servicios al productor en

Morelos sigue una trayectoria opuesta a la de Mexico segun dina
mismo en los periodos de crisis y de recuperacion-recesion, y se

mejante en el periodo de recuperacion relativa. De esta manera,
cuando el pais entre en crisis, el csr redujo su participacion en el PIB

terciario nacional (1.6 unidades), con una tasa anual de 1.9%; des

pues experimento un fuerte incremento en el periodo de recupera
cion relativa (9.0 unidades), con una tasa de 8.5%, y tuvieron un

menor aumento (2.4%) en el periodo de recuperacion-recesion, con

3.6% (calculos elaborados con la informacion del cuadroAE-VII.1).
En los mismos lapses, Morelos vio reducirse ligeramente (0.3 uni

dades) la participacion del csr en el periodo de crisis, con una tasa

de 5.6%; ganaron 8.1 unidades en 1988-1993 (con una tasa de 8.7%)
y perdieron 3.2 en la etapa de recuperacion-recesion, al tener una

tasa de apenas 0.4% (cuadro AE-VII.4).
El comercio y los servicios al productor se comportan de mane

ra semejante en Morelos que en el SUCM en los periodos de crisis y
recuperacion relativa, pero opuesta en el tercer periodo, pues en el
SUCM crecen a una tasa de 1.8%, en tanto que en Morelos 10 hacen a

un ritmo de 0.4%, 10 cual resulto en una perdida de participacion
relativa de 3.2 unidades en el caso de Morelos y en un aumento en la
misma proporcion en el SUCM. Otra diferencia fundamental es que en



Cuadro VII.1

Morelos: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(estructura porcentual)

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I.COMERCIO

Y SERVlClOS Al PRODUCIDR 29.3 29.0 37.1 33.3 33.9

1.

Servicios profesionales 6.5 12.7 12.3 16.0 14.2

721

Servicios profesionales a empresas 6.5 12.7 12.3 16.0 14.2

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 22.8 16.3 24.8 17.3 19.7

731

Comercio al mayoreo 9.6 10.4 13.7 8.2 12.0

732

Comercio de equipos industriales 13.2 5.9 11.1 9.1 7.6

II.COMERCIO

Y SERVlCIOS Al CONSUMlDOR 70.7 71.0 62.9 66.7 66.1

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 17.3 24.7 16.0 21.5 19.2

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 14.6 14.5 10.0 10.4 9.9

812

Supermercados 2.0 8.9 4.6 8.2 6.3

813

Gasolineras y combustibles 0.6 1.4 1.4 2.9 3.1

4.

Servicios de consumo inmediato 20.7 10.7 15.3 16.7 13.3

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 9.6 5.3 7.5 4.5 6.1

822

Aseo y limpieza 1.5 1.0 1.1 0.8 1.2

823

Recreaci6n y esparcimiento 2.4 0.6 2.0 1.6 2.3

824

Difusi6n e informaci6n 1.7 0.5 0.8 5.3 1.7

825

Hoteles, moteles y posadas 5.6 3.3 3.8 4.5 2.0



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 23.2 28.5 20.4 17.8 18.9

831

Bienes del hogar y personales 14.7 23.1 15.2 13.4 12.9

832

TIendas de departamentos 0.6 0.3 0.9 1.1 1.4

833

Automotrices y autopartes 7.9 5.1 4.3 3.3 4.7

6.

Servicios de consumo duradero 9.5 7.1 11.2 10.7 14.6

841

Reparaciones 3.8 2.5 2.7 3.2 2.6

842

Educaci6n y cultura privadas 2.0 2.9 5.4 5.4 8.6

843

Salud y asistencia social privada 3.8 1.7 3.1 2.2 3.4

Fuente: cuadro AE-VITA del apendice estadfstico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realiz6 segun

Garza,

2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.
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el SUCM el CSP super6 al csc en 1993, mientras que en ese afio las acti
vidades al productor en Morelos, si bien alcanzan su maxima pro
porci6n, s6lo representan 37%, magnitud que comienza a reducirse
en los afios siguientes. Por ende, ocurri6 un aumento menor hacia
los servicios al productor en Morelos que en el SUCM (cuadro VII.1).

Entre Mexico y el SUCM el comportamiento del csr es opuesto
en la etapa de crisis, pues en el primero pierde 1.6 unidades por
centuales y en el segundo las incrementa en 1.0. De 1988 a 1993
ambas areas repuntan, pero mas el pais (9.0 contra 6.6 unidades),
y en el tercer periodo este tipo de servicios nuevamente aumenta

su peso espedfico en los dos ambitos, pero esta vez 3.2 unidades
en el SUCM y 2.6 en el pais.

En Morelos, por ende, la transformaci6n del sector terciario
hacia el csr es aun incipiente, siendo otras entidades de la regi6n
Centro las que mas se han beneficiado de los desplazamientos
intermetropolitanos de ese sector al interior del SUCM.

La evoluci6n de los servicios al productor en Morelos ha esta

do influida por los servicios profesionales a empresas de 1980 a

1988, cuando casi duplican su participaci6n en el PIB estatal del
sector terciario al elevarse de 6.5 a 12.7% y entre 1993 y 2003 de

recuperaci6n-recesi6n, cuando avanzan de 12.3 a 14.2% (cua
dro VII.1). El comercio de bienes de capital e intermedios fue res

ponsable del crecimiento del csr en el periodo de recuperaci6n
relativa (de 1988 a 1993), lapso en el que recuperaron el terreno

perdido en los afios previos al avanzar de 16.3 a 24.8%, para retro
ceder a 19.7% en 2003 y causar el decrecimiento del csr, En todo el

periodo comprendido entre 1980 y 2003 las servicios profesionales
ganan 7.7 unidades porcentuales en su participaci6n como parte
de las actividades al productor, y el comercio de bienes de capital
e intermedios pierde 3.1 unidades de su aportaci6n.

Los establecimientos y el personal ocupado en el csr morelen
se tienen tasas muy parecidas a las del pm en el periodo de crisis

(5.5, 5.6 Y 5.7%, respectivamente), pero superiores en los dos pe
riodos siguientes: 13.1, 11.7 Y 3.5 en la etapa de recuperaci6n rela

tiva, y 3.8, 5.8 Y 1.3 en la de recuperaci6n-recesi6n (cuadros AE-VII.5

Y AE-VII.6). Esto implica una disminuci6n de la productividad
laboral del csr marcada entre 1988 y 1993, Y una disminuci6n me

nor de 1993 a 2003.
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En sintesis, al considerar los dos grupos que constituyen el csr

es claro que a 10 largo de los 23 afios analizados los servicios pro
fesionales a empresas son los que impulsan el crecimiento de los
servicios al productor en el estado. A pesar de ello, el comercio de
bienes de capital e intermedios continua con una participaci6n
mayor en 5.5 unidades porcentuales que los primeros.

Alta concentracion en los servicios al consumidor

La dinamica de crecimiento del csc fue muy parecida (5.8%) a la
del csr (5.6%) en el periodo de crisis, mas baja en el de recuperaci6n
relativa (1.0 y 8.7%) Y mas alta en el de recuperaci6n-recesi6n (1.8
y 0.4%). Esto se reflej6 en una disminuci6n en su participaci6n en

el sector terciario estatal de 8 unidades porcentuales entre 1988 y
1993, as! como en una recuperaci6n de 3.2 entre 1993 y 2003, para
que el csc absorbiera 66.1% del total al final del periodo.

De los grupos integrantes del CSC, el que mayor participaci6n
tuvo en el PIB estatal en 1980 fue el CBCD, con 23.2%, seguido por los
SCI, con 20.7%, y en tercer lugar el CBCI, con 17.3%. Lejos de estes,
los SCD s6lo concentraban 9.5%. Los dos primeros grupos fueron
tambien los de mayor concentraci6n del PIB en csc respecto al na

cional, con 13.1 y 15.6% (cuadro VII.1).
Entre 1980 y 1988 se concentraron aun mas las actividades de

servicios al consumidor estatales, alcanzando su maxima partici
paci6n, con 71 %.3 El CBCI, con una tasa de 13.3% en el PIB, y el CBCD

de 8.5%, fueron los mas dinarnicos: el primero aument6 su parti
cipaci6n en la entidad de 17.3 a 24.7%, apoyado por el crecimiento
de los supermercados, y el segundo, de 23.2 a 28.5%, con base en

los bienes del hogar y personales. Otra de las ramas del CBCI que
alcanz6 una alta participaci6n estatal fue la de comercio de alimen
tos, bebidas y tabaco, con 14.5% en 1988, que con los afios dismi
nuiria progresivamente hasta 9.9% en 2003.

En establecimientos, en el csc aumentaron su participaci6n de
90.9 a 91.4%, pero en personal ocupado la redujeron de 85.9 a 83.7%.

3 En el ambito nacional tarnbien se observ6 una concentraci6n en el comercio

y los servicios al consumidor que representaron 59.3% en 1988 (Garza y Pefiuelas,
2006: 342).



300 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

Esto dio como resultado que 1988 haya sido cuando segun PO los
servicios al productor aumentaran su participacion en el estado.
A pesar de ello, el grupo donde se creola mayor cantidad de empleo
(6586) fue el de csco, gracias al buen desempefio de bienes del

hogar y personales; con una cantidad de 3 500 trabajadores le si

guen los sco y el CSCI, sobresaliendo reparaciones junto a educacion

y cultura privadas en los primeros, y preparacion de alimentos y
bebidas en los segundos (cuadro VII.2).

En ellapso de 1988 a 1993 se invierte la situacion de los anos
de crisis, ya que las actividades comerciales en los grupos de CBCI

y CBCO tienen tasas negativas segun PIB de -5.2 y -3.2% Y obser
van una participacion menor que en 1980: el primero baja a 16%

y el segundo a 20.4 (cuadro VII.1). En el primer grupo decrecen el
comercio de alimentos, bebidas y tabaco, junto con los supermer
cados; y en el segundo grupo los bienes del hogar y personales.
Con ello, el comercio en general muestra un comportamiento
anticiclico. Las actividades exclusivas de servicios, por el contrario,
siguen al ciclo economico y crecen a tasas de 11.1 y 13.3% en SCI y
SCO, donde sobresalen recreacion y esparcimiento, difusion e in

formacion, preparacion de alimentos y bebidas, y tiendas de de

partamentos.
En 10 relativo al personal ocupado, los SCI tuvieron el mayor

dinamismo (14.6% anual) y generacion de empleos (10914), segui
dos de los SCO, con una tasa de 11.9% y 5 910 empleos mas, incre
mentando su productividad (calculos realizados con la informacion
del cuadro AE-VII.5). El CBCI Y el CBCO, aunque con menor dinamis
mo que los dos anteriores grupos de servicios, crecieron a tasas de
10.9 y 6.6%, porque continuaron generando empleos en cantidades
de 9 519 Y 5 017, respectivamente. Esto provoco, no obstante, que
redujeran su participacion respecto a 1980 y que disminuyera su

productividad laboral. En las seis ramas de servicios al consumidor
aumento el personal ocupado, pero de manera sobresaliente en co

mercio de alimentos, bebidas y tabaco, en supermercados y en

tiendas de departamentos. Como resultado de 10 anterior, en 1993
el csc por primera vez redujo su participacion estatal en las tres

variables analizadas (cuadros VII.l y VII.2).
En el periodo de 1993 a 2003, de recuperacion-recesion, el

crecimiento del PIB en los distintos servicios al consumidor es mix-
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to, ya que el CBCI recupera participaci6n con una tasa positiva de
3.2%, para alcanzar una participaci6n de 19.2%, y el coco baja a

18.9%, con una tasa de apenas 0.6% (cuadro VIL1). Los grupos que
sustentaron la dinamica positiva en el COCI fueron las gasolineras
y los supermercados, si bien el comercio de alimentos, bebidas y
tabaco se mantuvo como el de mayor peso en el grupo; los que
ocasionaron el bajo crecimiento del CBCO fueron bienes del hogar
y personales, junto con automotrices y autopartes.

Los SCI, por su parte, reducen su tasa de crecimiento a -D.1%,
10 cual implica que persiste como el principal grupo que perdio
participaci6n dentro del CSC. En este periodo la preparaci6n de
alimentos y bebidas, y hoteles, moteles y posadas, fueron los gru
pos que decrecieron. Los sco crecen a una tasa de 4.0%, convirtien
dose en los unicos con una tendencia sostenida de incremento en

su participaci6n porcentual, ya que de 9.6% que representaban
en 1980 llegaron a 14.6% en 2003. Sobresale por su dinamismo la
educaci6n y cultura privadas.

El crecimiento relativo del personal ocupado en el comercio y
servicios al consumidor en Morelos durante el periodo de recupe
raci6n-recesi6n fue menor que en el periodo previo en CBCI (5.3%),
CBCO (6.4%) Y SCI (5.5%) con excepci6n de sco (7.2%). El CBCI continuo
reduciendo su participaci6n porcentual aun cuando aporto la ma

yor cantidad de empleos con 16 mil, raz6n por la que su producti
vidad del trabajo se mantiene por arriba del promedio estatal al
aumentar su participaci6n en el PIB; el comercio de alimentos y
bebidas explica 79% de la participaci6n de este grupo. El CBCO

aument6 su participaci6n a 20% con 15 600 nuevos puestos de

trabajo, con 10 cual mantiene practicamente la misma importancia
que en 1980. Las ramas que 10 integran mostraron menor produc
tividad, pues el empleo elev6 su participacion en mayor medida

que el PIB.

Los SCI, aunque su tasa del PIB fue negativa, crecieron 5.5% en

cuanto a generaci6n de puestos de trabajo (15 600), sobre todo
en preparaci6n de alimentos y bebidas, as! como hoteles, moteles

y posadas. Los SCD tambien crecieron a una tasa mayor (7.2%) que
en el periodo previo; su participaci6n aument6 en 1.9 unidades y
practicamente duplicaron el personal ocupado, sobresaliendo
nuevamente el grupo de educaci6n y cultura privadas.



(estructura porcentual)
Personal ocupado Numero de establecimientos

Grupo de actividad 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 9.1 8.6 9.3 9.6 9.4 14.1 16.3 19.5 21.1 18.5

1. Servicios profesionales 2.2 6.1 5.0 5.7 5.9 3.4 8.6 8.9 11.9 10.9

721 Servicios profesionales a empresas 2.2 6.1 5.0 5.7 5.9 3.4 8.6 8.9 11.9 10.9

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 6.9 2.5 4.3 4.0 3.5 10.7 7.7 10.6 9.2 7.6

731 Comercio al mayoreo 2.0 0.5 1.2 0.8 0.7 4.4 4.2 5.3 4.2 3.6

732 Comercio de equipos industriales 4.9 1.9 3.1 3.2 2.7 6.3 3.5 5.3 5.0 3.9

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 90.9 91.4 90.7 90.4 90.6 85.9 83.7 80.5 78.9 81.5

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 37.5 36.8 36.7 35.4 32.8 29.2 25.3 24.4 23.9 23.3

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 36.6 36.0 36.2 34.6 32.1 21.1 21.4 20.7 19.8 18.5

812 Supermercados 0.7 0.5 0.4 0.6 0.3 7.4 3.2 3.1 3.6 3.1

813 Gasolineras y combustibles 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 1.7

4. Servicios de consumo inmediato 19.9 14.7 16.7 16.4 17.5 25.8 20.2 22.9 20.0 22.1

821 Preparacion de alimentos y bebidas 13.8 9.9 10.7 10.1 10.4 12.9 11.2 13.5 11.1 11.5

822 Aseo y limpieza 3.2 3.0 3.7 4.1 4.7 1.9 2.1 2.1 2.3 2.6

823 Recreacion y esparcimiento 1.2 0.9 1.5 1.4 1.7 4.3 1.6 2.5 1.8 2.9



824Difusion

e informacion 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 1.1 0.8 0.8 0.7 0.3

825Hoteles,

moteles y posadas l.3 0.6 0.5 0.5 0.6 5.7 4.4 4.0 4.1 4.9

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 22.9 27.6 24.0 23.8 27.2 19.0 24.2 19.1 18.3 20.0

831Bienes

del hogar y personales 21.8 26.1 22.5 22.5 25.7 16.7 21.4 16.3 15.9 17.2

832Tiendas

de departamentos 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 0.7 0.6 0.8

833

Automotrices y autopartes 0.9 1.4 1.5 l.3 1.5 2.0 2.6 2.1 1.7 2.1

6.Serviciosde

consumo duradero 10.6 12.3 13.3 14.7 13.2 11.8 14.1 14.2 16.7 16.1

841

Reparaciones 6.1 7.5 7.8 8.4 7.7 4.5 5.7 5.2 5.8 5.0

842

Educacion y cultura privadas 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 4.0 4.8 4.6 5.6 6.9

843Saludy

asistencia social privada 3.6 3.9 4.5 5.1 4.1 3.3 3.6 4.4 5.3 4.1

Fuente:

cuadros AE-Vll.5 Y AE-VII.6 del apendice estadistico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realize segun Garza, 2008:

apendices

metodol6gicos 1 y 2.
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En suma, segun PIB, la concentracion del esc en Morelos repre
senta una proporcion de 2 a 1 en comparacion con el cse en 2003.
Esta concentracion es mayor en establecimientos (90.6%) y en

personal ocupado (81.5%), y aun cuando en todos los indicadores
ha disminuido, ha sido a un ritmo lento. Por grupos, sin embargo,
los que han reducido su participacion en el PIB durante los 23 afios

analizados han sido solo dos: SCI y CBCD, de 20.7 a 13.3%, y de 23.2
a 18.9%, respectivamente. Mientras que otros dos han aumentado
su participacion: el CBCI de 17.3 a 19.2, y SCD, de 9.5 a 14.6 por
ciento.

ORGANIZACI6N INTERURBANA DE LOS SERVICIOS

La escala del analisis territorial de este inciso es interurbana, esto

es, se analizara el proceso de servicializacion de las tres principales
aglomeraciones urbanas de Morelos: Zona Metropolitana de Cuer
navaca (ZMCA), Zona Metropolitana de Cuautla (ZMCT), y el Subsis
tema Urbano del Sur (SUBS), as! como el resto del estado. La pobla
cion total en 2005 de cada uno de los cuatro ambitos fue de 698 mil,
328 mil, 215 mil y 370 mil habitantes, respectivamente, sumando
una poblacion urbana de 1.6 millones.

A diferencia de entidades con un sistema de ciudades diversi
ficado, como Sinaloa, Veracruz 0 Tamaulipas, 0 de otras donde
existe una ciudad preeminente como Aguascalientes, Jalisco 0

Nuevo Leon, Morelos tiene un sistema de asentamientos relativa
mente desequilibrado con una aglomeracion de poblacion centra

da en sus dos ciudades principales que conforman un sistema
urbano "bicefalico" (Olivera y Guadarrama, 2006). Las zonas me

tropolitanas de Cuernavaca y Cuautla concentraban 63.7% de la

poblacion total y 83.4% de la urbana morelense en 2005, mientras

que el SUBS aportaba 13.3 y 11.7% en los mismos rubros. La partici
pacion del" resto del estado" fue de 23.0 y 4.0%. A continuacion se

analiza en que forma se distribuye el sector terciario de Morelos
entre sus principales ciudades, segun estructura, niveles de con

centracion y dinamica de los servicios.
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Cuernavaca: atracci6n de poblaci6n y producci6n de servicios
al consumidor

La Zona Metropolitana de Cuemavaca (ZMCA) es la capital de Mo
relos y tiene una poblacion total de 698 043 habitantes en 2005. La
vecindad de esta ciudad con la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Mexico, aunada a sus caracterfsticas naturales y en particular
climaticas, la han convertido en una importante receptora del flu

jo migratorio originado en el Distrito Federal y el Estado de Mexi

co, principalmente, desde los afios ochenta del siglo pasado.'
Ademas, el facil acceso a la ciudad desde la capital del pais favo
rece la importancia del turismo de fin de semana y, con ello, el
crecimiento de un extenso mercado de segundas residencias urba
nas. Todo ella impulsa el crecimiento del comercio y servicios al

consumidor, mas que al productor.
Cuemavaca tradicionalmente tambien es receptora de un im

portante flujo de migrantes de Guerrero que obedece al bajo desa
rrollo economico del norte de esa entidad en comparacion con el
de la capital morelense. La industria manufacturera del estado se

concentra en el municipio de Jiutepec, perteneciente a la ZMCA, pero
la vocacion de 1a metropoli en su conjunto se orienta hacia los
servicios.

Estructura terciaria

En 1980 en la ZMCA habia 6451 establecimientos con 17959 traba

jadores que produdan 1 738 millones de pesos a precios de 1993.
A contracorriente de la crisis del pais en los ochenta, la metropoli
continuo su crecimiento terciario de 1980 a 1988 a un ritmo de
421 nuevos establecimientos anuales, 1 790 nuevos trabajos y 135.4
millones de pesos (calculos realizados con la informacion de los

4 Es conocido que en el interior de la region Centro el mayor intercambio de

poblacion que tiene Morelos es con el Distrito Federal, en primer termino. yen se

gundo lugar con el Estado de Mexico. Esta movilidad de la poblacion esta en estre
cha relacion con la vinculacion economica de las tres entidades, que a su vez esta en

asociacion directa con las vias de comunicacion que unen a las principales ciudades.
Las areas metropolitanas de Cuemavaca y Cuautla son las principales receptoras de
la migracion, donde los provenientes del Distrito Federal representan entre 33 y 45%
(Chavez y Guadarrama, 2006: 174-175 y 180).
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cuadros AE-VII. 7-AE-VII.9). Llama la atencion que la participacion
del csr en la ZMCA al final de este primer periodo haya sido ligera
mente menor que la que tenian en el total estatal, considerando

que se trata de la principal urbe de Morelos. En los ocho afios
transcurridos hasta 1988 el csr perdio 2.5 unidades, cuando en el
estado solo se redujo en tres decimas (cuadro VII.2).

En 1980 en la ZMCA el esc represento 69.1% del PIB del sector

terciario y el CSP e130.9% restante. En este ultimo, el comercio de
bienes de capital e intermedios absorbio 23.1%, sobre todo por la

participacion de comercio de equipos industriales (13.4%). En el
esc sobresale en primer termino el CBCD con 24.7% del PIB terciario
de la ciudad, seguido de los SCI con 17.5, el CBC! con 16.3 y por ul
timo los SCD con 10%. Los grupos mas sobresalientes eran los bienes
del hogar y personales (14.8%), el comercio de alimentos, bebidas

y tabaco (11.5), y automotrices y autopartes (9.5%). La participacion
del comercio y servicios al consumidor es aun mayor en ese afio

para el personal ocupado y establecimientos, que representaron 86

y 93% (cuadro VII.3).
En 1988 el esc alcanzo su participacion mas alta en el PIB de la

ZMCA al llegar a 71.6%, gracias al incremento de 6.6 unidades por
centuales del CBC! y de 6.4 del CBCD, que aumentaron a 22.9 y 31.1 %,
respectivamente. Lo anterior se debio a las tasas de 6.7,10.8 Y 9.4%
en cada caso. El CSP, en sentido contrario, redujo a 28.4% su parti
cipacion en el terciario de la ciudad, luego de la caida en 6.2 uni

dades del comercio de bienes de capital e intermedio, basicamen
te en su componente de comercio de equipos industriales. A pesar
de que el csr redujo su participacion, su dinamismo fue positivo al
crecer a una tasa de 5.1 % Y los servicios profesionales a empresas
de 11.5%. Sin embargo, no fue suficiente para que este tipo de
servicios modemos elevara su participacion,

El personal ocupado tuvo una evolucion diferente, ya que se

redujo la participacion del csc a 83.6% en 1988, al crecer a una tasa

de 7.2% anual, inferior al CSP, que 10 hizo a un ritmo de 9.8%, ele
vando su participacion de 14 a 16.4%, justamente por el aumento

del empleo en los servicios profesionales a empresas (cuadro VII.3).
Cabe sefialar, no obstante, que en ruimeros absolutos los empleos
creados en esc triplicaron a los de csr. En el caso de los estableci
mientos tambien redujo su participacion el csc a 91.4%, dada su
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tasa de crecimiento de 5A%, inferior a la de 11.7% de csr (cua
dro VIlA).

Durante el periodo de estabilizacion de 1988 a 1993 los servicios
al praductor logran su mayor participacion en el PIB terciario de
Cuernavaca durante los 23 afios analizados, con 37.1 % en el ultimo
afio (cuadra VII.3). En personal ocupado el csr llega a 21.1% Y el
csc baja a 80.5% (cuadra VIlA). El PIB aumento en 387 millones de

pesos en el csr y decrecio en 32 millones en el csc, particularmente
por el fuerte crecimiento que tuvo el comercio de equipos indus
triales en la primera de las divisiones, al contrario de 10 ocurrido
en el periodo anterior (cuadro AE-VII.4).

En la ciudad se abrieron 1 608 establecimientos anuales y se

incorporaran 4 312 trabajadores, con 10 cual su desempefio fue

mejor que en el periodo de crisis economica del pais (calculos
realizados con la informacion de los cuadros AE-VII.8 Y AE-VIL9).
Sin embargo, la creacion anual de solo 71.2 millones de pesos fue

apenas 50% del de los ocho afios anteriores (cuadro AE-VIL7).
Estas cifras significan que se redujo la praductividad del sector

terciario como un todo en la capital estatal.
Durante el periodo de 1993 a 2003 de recuperacion-recesion,

el ruimero de establecimientos crecio anualmente en 826 unidades,
menos que durante el periodo anterior, y el personal ocupado 10
hizo en una cantidad de 4 328, tambien muy similar a los cinco
anos previos (calculos realizados con la informacion de los cuadros
AE-VII.8 y AE-VIL9). El PIB generado, mientras tanto, continuo

reduciendose, siendo de 28.3 millones anuales en esa decada.
El csc vuelve a repuntar con una ganancia de casi 5.5 unida

des porcentuales y alcanzar una participacion de 68.1 % en el PIB

terciario de Cuernavaca, contra 31.9% del csr (cuadra VIL3). Los
aumentos en comercio y servicios al consumidor se dieran en el
CBCI y SCD, de manera destacada en educacion y cultura privadas.
Al interior del csr los servicios profesionales bajaron su partici
pacion en 2.6 unidades y el comercio de bienes de capital e in

termedios cayo 3.0. En el rubra de personal ocupado la situacion
de ambas divisiones se mantiene igual en todo el periodo, en

tanto que en 10 relativo a establecimientos se modifica ligera
mente a favor del csc, que aumenta su participacion en 3 decimas

porcentuales.



Cuadro VII.3

ZM de Cuemavaca: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(estructura porcentual)

Grupede

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 30.9 28.4 37.4 34.7 31.9

1.

Servicios profesionales 7.8 11.5 15.7 17.6 13.1

721

Servicios profesionales a empresas 7.8 11.5 15.7 17.6 13.1

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 23.1 16.9 21.8 17.0 18.8

731

Comercio al mayoreo 9.7 12.2 9.7 8.5 11.2

732

Comercio de equipos industriales 13.4 4.7 12.1 8.6 7.6

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 69.1 71.6 62.6 65.3 68.1

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 16.3 22.9 14.6 19.9 18.7

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 11.5 9.9 7.9 8.1 8.1

812Supermercados 5.6 12.1 5.3 9.1 7.9

813

Gasolineras y combustibles -0.8 0.9 1.5 2.7 2.7

4.

Servicios de consumo inmediato 17.5 9.9 13.9 14.7 11.7

821

Preparacion de alimentos y bebidas 8.0 4.9 7.9 5.0 6.2

822

Aseo y limpieza 1.5 1.1 1.2 0.9 1.3

823

Recreacion y esparcimiento 0.9 0.6 1.8 1.2 1.3

824

Difusion e informacion 2.1 0.5 0.9 4.6 2.3

825

Hoteles, moteles y posadas 5.0 2.9 2.0 3.1 0.5



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 24.7 31.1 20.7 18.1 20.2

831

Bienes del hogar y personales 14.8 24.8 15.0 12.7 12.7

832

Tiendas de departamentos 0.4 0.2 1.3 1.6 2.1

833

Automotrices y autopartes 9.5 6.0 4.4 3.8 5.4

6.

Servicios de consumo duradero 10.6 7.7 13.4 12.6 17.5

841

Reparaciones 3.7 2.2 2.8 3.2 2.6

842

Educaci6n y cultura privadas 2.4 3.8 7.1 7.2 11.3

843

Salud y asistencia social privada 4.5 1.7 3.5 2.2 3.6

Fuente: cuadro AE-VII.7 del apendice estadistico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realizo segun

Garza,

2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro VII.4
ZM de Cuernavaca: personal ocupado y ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(estructura porcentual)
Personal ocupado Numero de establecimientos

Grupe de actividad 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 7.0 8.8 10.7 11.3 10.4 14.0 16.4 21.1 24.5 21.1

1. Servicios profesionales 3.6 5.2 6.4 7.1 7.5 4.2 8.0 9.9 14.4 13.4

721 Servicios profesionales a empresas 3.6 5.2 6.4 7.1 7.5 4.2 8.0 9.9 14.4 13.4

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 3.4 3.5 4.2 4.1 3.0 9.8 8.3 11.2 10.1 7.8

731 Comercio al mayoreo 1.0 0.9 1.2 1.1 0.5 5.0 4.5 5.1 4.7 3.8

732 Comercio de equipos industriales 2.4 2.6 3.0 3.1 2.5 4.7 3.8 6.1 5.5 4.0

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 93.0 91.2 89.3 88.7 89.6 86.0 83.6 78.9 75.5 78.9

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 35.8 31.6 31.8 30.0 28.4 23.7 21.4 20.1 19.5 19.0

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 35.2 31.1 31.3 29.1 27.5 18.8 16.3 15.6 14.2 13.2

812Supermercados 0.5 0.4 0.4 0.8 0.4 4.4 4.5 4.1 4.8 4.4

813 Gasolineras y combustibles 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 1.4

4. Servicios de consumo inmediato 17.6 14.6 16.6 16.3 17.5 23.0 20.2 22.8 18.4 22.0

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 11.4 9.5 10.0 9.2 9.9 12.5 11.4 14.6 10.5 11.2

822 Aseo y limpieza 3.6 3.5 4.5 4.8 5.6 2.2 2.2 2.4 2.3 2.7

823 Recreaci6n y esparcimiento 1.0 0.8 1.6 1.6 1.5 1.8 1.5 2.4 1.7 1.8



824Difusi6ne

informaci6n 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1 1.3 0.6 0.6 0.5 0.4

825Hoteles,

moteles y posadas 1.0 0.6 0.4 0.5 0.4 5.2 4.5 2.8 3.4 5.9

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 26.7 30.3 25.3 25.1 28.7 23.2 25.2 19.2 18.2 19.6

831Bienesdel

hogar y personales 25.1 28.6 23.6 23.7 27.1 19.3 21.9 15.7 15.1 15.9

832Tiendasde

departamentos 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2 1.2 1.1 1.4

833

Automotrices y autopartes 1.4 1.7 1.7 1.4 1.6 3.2 3.1 2.4 2.0 2.3

6.Serviciosde

consumo duradero 12.9 14.7 15.6 17.3 15.0 16.2 16.9 16.8 19.4 18.2

841

Reparaciones 6.6 8.8 8.9 9.5 8.6 5.1 5.9 5.4 5.8 5.0

842Educaci6n

y cultura privadas 1.3 1.3 1.6 1.8 1.9 6.1 6.7 6.4 7.6 9.5

843Saludy

asistencia social privada 5.0 4.5 5.1 6.0 4.5 5.0 4.4 5.0 5.9 3.7

Fuente:

cuadros AE-VII.7 Y AE-VII.8 del apendice estadistico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza, 2008:

apendices

metodol6gicos 1 y 2.
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En sintesis, a 10 largo de los 23 afios estudiados, la ZMCA tiene
un avance muy pequeno en la participacion de los servicios al

productor en el total del sector terciario, ya sea que se consideren
los establecimientos, el personal ocupado 0 el PIB. La relacion en la

participacion del csr y el esc es de 4.4 veces mas a favor de este

ultimo en personal ocupado y de dos veces mas en PIB.

Concentracion estatal del terciario en la metropoli principal

Durante el periodo 1980-1988 Cuemavaca acrecento su participa
cion en el PIB total del sector servicios del estado de 67.5 a 70.2%.
Por divisiones, la aumento en comercio y servicios al consumidor
de 66.0 a 70.8%, reduciendola en csr (calculos realizados con los
cuadros AE-VII.4 y AE-VII.7). De acuerdo con ello.Ia ciudad es el

principal polo de concentracion economica, significativamente
mayor que su concentracion demografica

Como parte del cSP, los servicios profesiona1es tenian, con

80.8%, una participacion mayor a1 promedio de 1a concentracion
terciaria estata1 en la ciudad a1 inicio del periodo segun PIB, pero
terminaron por debajo en 1988 (63.4%), por 10 que fueron las acti
vidades mas afectadas por 1a crisis nacional en esta ciudad. El co

mercio de bienes de capital, por e1 contrario, se via beneficiado,
ya que de estar por debajo del promedio (68.3%) al inicio del pe
riodo llego en 1988 a superarlo con 70.8%. El esc inici6 en 1980 con

una concentracion de 66% en la ciudad y llego a 70.8% en 1988; 1a

mayor participacion se registro en las actividades de educacion y
cultura privadas (91.3%); automotrices y autopartes (83.8%); bie
nes del hogar y persona1es (75.4%); salud y asistencia social y
privada (71.1%); ademas de aseo y limpieza (72.1%) en SCI y su

permercados (95.7%) en CBCI (calculos realizados con los cuadros
AE-VII.4 y AE-VII.7).

Durante la recuperacion relativa de 1988 a 1993 Cuemavaca
retrocede en su concentracion estatal terciaria a 66.7% del PIB, por
debajo del nivel que tuvo en 1980. En esos afios el csr continuo
descendiendo para quedar en 67.2% en 1993, y el csc esta vez tam

bien se redujo a 66.4%, favoreciendo a otras regiones del estado.
En el csr los servicios profesionales a empresas alcanzaron una
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superconcentracion de 84.7%, yentre el csc los de mayor concen

tracion fueron los SCD, seguidos del CBCD, en especial, las activida
des de tiendas de departamentos, educacion y cultura privadas,
as! como salud y asistencia social privada, ademas de supermer
cados y difusion e informacion.

En la decada de recuperacion-recesion, de 1993 a 2003, Cuer
navaca continuo reduciendo su concentracion del PIB en la actividad
de comercio y servicios del estado, hasta llegar a 63.8% (calculos
realizados con los cuadros AE-VIIA y AE-VII.7). En la division de
csr el descenso es mayor, disminuyendo a 60.1%, once unidades
menos que en 1980. En el csc la reduccion es de siete decimas por
centuales, para ubicarse en 65.7% en 2003. En este caso la concen

traci6n es tambien menor que en 1980, aunque solo en tres decimas
de unidad. Unicamente el comercio de equipos industriales supe
ra el promedio del csr y siete de los catorce grupos del csc siguen
estando altamente concentrados en Cuernavaca (supermercados,
aseo y limpieza, difusion e informacion, tiendas de departamentos,
automotrices y autopartes, educacion y cultura privadas, y salud

y asistencia social privada).
La Zona Metropolitana de Cuernavaca, finalmente, redujo su

participacion en el sector terciario de Morelos entre 1980 y 2003 de
67.5 a 63.8%, si bien continua siendo un sector altamente concen

trado en esa ciudad. Esta aglomeracion es mayor en los servicios
al consumidor y menor en los servicios al productor, 10 que se ha
traducido en una desconcentracion de estes hacia otras ciudades
de Morelos.

Dinamica de los servicios en Cuernavaca

Entre 1980 Y 1988 el PIB del sector terciario en Cuernavaca crece a

una tasa de 6.2%, superior al promedio estatal de 5.7%, teniendo
5.1% en csr y 6.7% en csc. Dentro de la primera division sobresalen
los servicios profesionales a empresas, con una tasa de 11.5%, y el
comercio al mayoreo, con 9.3%, en contraste con un decrecimiento
de -6.7% del comercio de equipos industriales. Entre los grupos de
csc crecieron por arriba de 6.7% los supermercados, bienes del

hogar y personales, as! como educacion y cultura privadas (calcu
los realizados con la informacion del cuadro AE-VII.7).
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En los afios de recuperaci6n moderada, que van de 1988 a

1993, el sector terciario de la ZMCA creci6 a una tasa de 2.4%, me

nor al promedio estatal de 3.5%, 10 que confirma que durante la
crisis econ6mica nacional predomin6 un proceso de concentraci6n
de los servicios en la capital morelense, que experiment6 cierto

auge, mientras que durante la recuperaci6n moderada nacional
con bajo crecimiento en Morelos, ocurri6 cierta desconcentraci6n
relativa de ella hacia otras partes del estado. Este periodo favo
reci6 al CSP, que creci6 a una tasa de 8.2%, sobresaliendo el comer

cio de equipos industriales y los servicios profesionales a empre
sas. El csc experiment6 una crisis durante esos afios al decrecer
-0.3% anual por descensos importantes en los grupos pertene
cientes a eBC! y CBCD, como supermercados, bienes del hogar y
personales, automotrices y autopartes, ademas de hoteles, mote

les y posadas.
En el decenio de recuperaci6n-recesi6n, de 1993 a 2003, el

sector terciario de Cuernavaca crece a una tasa de 0.9%, nueva

mente por debajo del promedio estatal, que fue de 1.3%. Esta vez

el csc aumenta a una tasa de 1.7% y el csr decrece en -0.7% anual.
Con excepci6n del comercio al mayoreo, los demas grupos de csr

observan tasas negativas. En esc se recuperan los supermercados,
que experimentaron problemas en el periodo anterior, y de nue

vo tienen gran dinamismo las gasolineras, difusi6n e informaci6n,
tiendas de departamentos y educaci6n privada. Hoteles, moteles

y posadas, as! como bienes del hogar y personales, nuevamente
tienen tasas negativas (calculos realizados con la informaci6n del
cuadro AE-VII.7).

En suma, en el periodo de crisis, en la ZMCA el csr y el csc tu

vieron un mayor crecimiento que en el estado. En el periodo de

recuperaci6n relativa su dinamismo estuvo por debajo del prome
dio de la entidad, por el reducido crecimiento del csc, principal
mente, 10 que produjo una desconcentraci6n relativa de todo el
sector terciario. Finalmente, durante la recuperacion-recesion con

tinuo la desconcentraci6n relativa de Cuemavaca por el menor

crecimiento de su sector servicios en relaci6n con el estado.
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Incipiente desarrollo de los servicios at productor
en Cuautla

La Zona Metropolitana de Cuautla (ZMCT) se localiza al centro-es

te de Morelos, y esta conformada por los municipios de Cuau

tla, Atlatlahucan, Ayala y Yautepec. Su poblacion en 2005 era de
328 684 habitantes, que representaban 20.4% de la total y 18.9%
de la urbana estatal. Esta ciudad ha tenido tradicionalmente una

funcion comercial con importantes vinculos regionales con el sur

oriente del Estado de Mexico, el Distrito Federal, e incluso Puebla
en direccion a Izucar de Matamoros. Se encuentra a menos de una

hora de distancia de la capital morelense, comunicada por una de
las vias mas transitadas, que es la carretera Cuemavaca-Cuautla.

Estructura del comercio y los servicios

En 1980 Cuautla contaba con 3 282 establecimientos terciarios que
empleaban a 8 605 trabajadores y generaban 469 millones de pesos
a precios de 1993. Durante el periodo de 1980 a 1988 se incorpora
ron 240 establecimientos al afio, 520 trabajadores, y se generaron
19.9 millones de pesos (cuadros AE-VII. 1 0-AE-VII.12). Al inicio del

periodo la divisi6n de comercio y servicios al consumidor concen

traba 77.8% del PIB y la divisi6n de comercio y servicios al produe
tor el restante 22.2%. En este sentido la participacion del csc en esta

ciudad era superior a la de Cuemavaca y al promedio estatal. En
csr sobresalen el comercio de bienes de capital con 16%, y en esc

destacan los SCI con 32.2% y el CBCD con 23.5%; de ellos, a su vez,
sobresalen bienes del hogar y personales; preparaci6n de alimentos

y bebidas; y hoteles, moteles y posadas (cuadro VII.5). En cuanto

a establecimiento y personal ocupado, la concentraci6n es mayor
para el csc, con 95 y 86.9%, respectivamente, ligeramente mayor que
en Cuernavaca.

Para 1988 el csc alcanza su maxima participacion, con 82.6%
del PIB, mientras el csr absorbe el17.4% restante. En el primero el
eBCD aumenta 2.4 unidades porcentuales su participaci6n, para
llegar a 25.9%, el CBCI mas que duplica su generacion de PIB y se

coloca en 32.1 %, mientras que los SCI pierden mas de diez puntos
y se quedan en 17.6%. En el csr el comercio de bienes de capital e



Cuadra VII.5

ZM de Cuautla: praducto interne bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(estructura porcentual)

Crupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I.COMERCIOY

SERVlClOS AL PRODUCTOR 22.2 17.4 40.3 31.2 36.4

1.Servicios

profesionales 6.2 5.6 5.1 11.6 15.0

721

Servicios profesionales a empresas 6.2 5.6 5.1 11.6 15.0

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 16.0 11.8 35.2 19.6 21.4

731

Comercio al mayoreo --4.4 5.1 25.8 7.4 15.2

732

Comercio de equipos industriales 20.4 6.7 9.4 12.3 6.1

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIOOR 77.8 82.6 59.7 68.8 63.6

3.

Comercio de bienes de consumo inrnediato 14.6 32.1 14.9 26.4 17.9

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 19.6 30.2 10.1 12.8 9.0

812Superrnercados -10.9 1.1 4.1 10.1 5.1

813

Gasolineras y combustibles 5.9 0.8 0.7 3.4 3.7

4.

Servicios de consumo inrnediato 32.2 17.6 18.7 17.9 17.4

821

Preparacion de alimentos y bebidas 14.5 7.9 6.5 1.8 5.5

822

Aseo y limpieza 1.5 1.0 0.9 0.7 1.1

823

Recreacion y esparcirniento 5.0 0.0 2.5 3.2 4.0

824

Difusion e informacion 0.8 0.6 0.5 2.5 0.9

825

Hoteles, moteles y posadas 10.3 8.0 8.2 9.7 5.9



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 23.5 25.9 20.0 17.7 18.4

831

Bienes del hogar y personales 15.9 21.7 15.3 14.8 13.5

832

Tiendas de departamentos 0.2 0.7 0.0 0.1 0.2

833

Automotrices y autopartes 7.4 3.4 4.7 2.9 4.6

6.

Servicios de consumo duradero 7.5 7.0 6.1 6.8 9.9

841

Reparaciones 4.7 4.2 2.3 3.0 2.5

842

Educacion y cultura privadas 0.9 1.2 2.2 2.4 4.7

843

Salud y asistencia social privada 1.9 1.6 1.7 1.4 2.8

Fuente: cuadro AE-VII. 1 0 del apendice estadistico,

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realize segun

Garza,

2008: apendices metodologicos 1 y 2.
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intermedios continua siendo el mas importante, con 11.8%, en

tanto que en el esc son el comercio de alimentos, bebidas y tabaco

(30.2), junto con bienes del hogar y personales (21.7%). En cuanto

a personal ocupado, la participacion del esc es mayor que segun
PIB durante todo el periodo, siendo de 84.1% (cuadro VII.5). En los
establecimientos la proporcion es todavia mas pronunciada y el
esc concentra 95.3% en 1988.

En la recuperacion relativa de los aries de 1988 a 1993 el nu
mero de establecimientos en Cuautla alcanzo en el ultimo afio 9 415,
con 20 733 trabajadores y un PIB de 1 032 millones de pesos (cuadros
AE-VII.10-AE-VII.12). Esto represento la incorporacion anual
de 842 unidades productivas, 1 593 personas, y la generacion de
80 millones de pesos en produccion, En comparacion con el perio
do de crisis, las dos primeras variables triplicaron su incremento

y la tercera 10 duplico,
Esta epoca en particular represento un salto en la participacion

del PIB en los servicios al productor en Cuautla respecto al prome
dio del estado y a Cuernavaca, ya que alcanzaron 40.3% del total,
por un crecimiento extraordinario del comercio al mayoreo, que se

coloca con 25.8% (cuadro VII.5). Los servicios al consumidor, por
su parte, redujeron su participacion a 59.7%, pero los servicios de
consumo inmediato aumentaron en una unidad porcentual (18.7%),
en tanto que el eBCI cayo a 14.9% por el decrecimiento de comercio
de alimentos y bebidas (cuadro VII.5).

En 10 concerniente a personal ocupado, la participacion de las
divisiones de csr y esc practicamente permanece igual durante todo
el periodo, con una diferencia de una decima de porcentaje. En
cuanto a los establecimientos, aunque 90.8% corresponden a acti
vidades de esc, los correspondientes a csr practicamente duplicaron
su participacion, para llegar a 9.1% en 1993 (cuadro VII.6).

En el decenio de 1993 a 2003 el sector servicios de Cuautla
crece anualmente en 367 establecimientos, que es la mitad del

periodo anterior; el personal ocupado 10 hace en 1 481 contra 1 539
de la etapa previa, y el PlB aumenta en un monto de 79 millones al

afio, para alcanzar la magnitud de 1111 millones en 2003. El PIB por
trabajador, sin embargo, declina de 50 mil pesos en 1993 a 31 mil
en 2003 (calculos realizados con la informacion de los cuadros

AE-VII.10-AE-VII.12).
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El comercio y los servicios al consumidor recuperan participa
cion, para terminar con 63.6% del PIB, y el comercio y los servicios
al productor se ubicaron en 36.4%,10 que le significo una ganancia
de 14.2 unidades porcentuales respecto a 1980 (cuadro VII.5).
De estos ultimos, el comercio de bienes de capital e intermedios
alcanzo una participacion de 21.4%, la mas alta de cualquiera de
los grupos ubicados en la division de comercio y servicios al con

sumidor; los servicios profesionales, que triplicaron su participa
cion, se consolidaron a su vez con 15%. En el csc mejoraron su

participacion el CBCI y los SCD, que la aumentaron en 3 y 3.8 unida
des cada uno.

En 10 referente al personal ocupado, el csr tambien consolido
su tendencia a una mayor participacion, con 17.1%, cuando tuvo

13.1 % de 1980; los servicios profesionales a empresas aportan en

este rubro el mayor porcentaje, con 8.9%. En csc el CBCI, los SCI y el
CBCD tienen ligeras disminuciones, pero terminan con participacio
nes superiores a 20%. Los establecimientos, por ultimo, tambien
aumentan su participacion en comercio y servicios al productor,
para quedar en 9.6% en 2003 (cuadro VII.6).

De los tres periodos analizados, puede concluirse que la Zona

Metropolitana de Cuautla, a pesar de contar con una estructura

terciaria semejante a la ZMCA y del estado con un predominio del
PIB en csc, el csr ha alcanzado una mayor participacion relativa que
en esos dos espacios. Asimismo, y a diferencia de Cuemavaca,
donde esta division de servicios no aumento ni un punto porcentual
entre 1980 y 2003 segun PIB, en Cuautla aumento Id, y las activida
des de comercio de bienes de capital e intermedio fueron las que
aportaron la mayor cantidad de PIB en la ciudad, con 21.4% en 2003.
En el estado, el aumento de los servicios al productor en los 23 afios

fue de 4.6 unidades porcentuales.

Subconcentracion del terciario en Cuautla

En 1980 la ZMCT genero18.2% del PIB en el sector terciario del estado.

Aporto en csr 13.8% y en el csc 20.0% (calculos realizados con la
informacion de los cuadros AE-VII.4 y AE-VII.10) . En los prime
ros sobresalieron el comercio de equipos industriales, con 28%, y
los servicios profesionales a empresas, con 17.4%; en los segundos



Cuadro VII.6

ZMde

Cuautla: personal ocupado y ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(estructura porcentual)
Personal ocupado Numero de esiablecimienios

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 5.0 4.7 9.1 9.1 9.6 13.1 15.9 15.8 18.9 17.1

1.Servicios

profesionales 1.6 3.2 4.5 5.0 5.2 4.3 9.7 5.4 11.1 8.9

721Servicios

profesionales a empresas 1.6 3.2 4.5 5.0 5.2 4.3 9.7 5.4 11.1 8.9

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 3.4 1.5 4.7 4.1 4.4 8.8 6.3 10.4 7.9 8.1

731Comercio

al mayoreo 0.4 0.2 1.7 0.8 1.8 1.9 2.6 6.3 3.6 4.4

732Comercio

de equipos industriales 3.0 1.3 3.0 3.3 2.7 6.9 3.6 4.1 4.3 3.7

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 95.0 95.3 90.9 90.9 90.4 86.9 84.1 84.2 81.1 82.9

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 38.8 37.3 36.1 36.8 32.5 24.7 25.4 25.3 26.3 24.5

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 38.2 36.6 35.6 36.2 31.9 20.9 23.4 21.8 22.9 20.1

812

Supermercados 0.5 0.6 0.4 0.5 0.2 3.2 1.3 2.9 3.0 2.2

813

Gasolineras y combustibles 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.7 0.7 0.5 0.4 2.2

4.Serviciosde

consumo inmediato 20.9 15.9 16.2 15.6 17.6 33.9 23.0 26.2 22.8 23.5

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 14.5 11.1 11.0 10.4 11.3 12.7 11.5 12.7 10.9 11.7

822Aseoy

limpieza 3.3 2.8 3.1 3.4 4.0 1.8 2.2 2.0 2.1 2.3

823

Recreaci6n y esparcimiento 1.0 0.7 1.3 1.0 1.6 8.3 1.2 2.5 2.1 4.6



824Difusi6ne

informaci6n 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.0 1.4 0.5 0.5 0.3

825Hoteles,

moteles y posadas 1.8 0.8 0.7 0.6 0.7 10.2 6.8 8.5 7.2 4.6

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 24.6 29.9 25.8 24.6 27.2 18.7 24.3 20.6 18.6 21.2

831Bienesdel

hogar y personales 23.7 28.6 24.2 23.1 25.6 17.3 21.7 18.3 17.1 19.0

832Tiendas

de departamentos 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1

833

Automotrices y autopartes 0.7 1.3 1.6 1.3 1.6 1.3 2.2 2.3 1.4 2.1

6.Serviciosde

consumo duradero 10.7 12.1 12.7 13.9 13.1 9.6 11.3 12.1 13.4 13.7

841

Reparaciones 7.6 7.8 7.8 8.1 7.6 4.9 6.0 5.6 5.6 5.4

842Educaci6n

y cultura privadas 0.6 0.9 0.8 0.9 1.5 3.1 3.0 2.9 3.2 5.1

843Saludy

asistencia social privada 2.4 3.4 4.0 4.9 4.0 1.6 2.3 3.7 4.6 3.2

Fuente:

cuadros AE-Vll.ll y AE-Vll.12 del apendice estadistico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza, 2008:

apendices

metodo16gicos 1 y 2.
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destacaron los grupos incluidos en los servicios de consumo inme
diato, con un promedio de 28.2%, en particular la preparacion de

alimentos, recreacion y esparcimiento, ademas de hoteles, moteles

y posadas. Al final del periodo de crisis, en 1988, un mayor creci
miento de Cuemavaca provoca que Cuautla reduzca su aportacion
a 15.6% en el total estatal, a 9.4% en servicios al productor y a 18.2%
en servicios al consumidor (calculos realizados con los cuadros
AE-VII.4 y AE-VI1.10). Los descensos mas importantes ocurren en

servicios profesionales a empresas en la division de CSP, yen los de
consumo inmediato y comercio de bienes de consurno en la division
de csc. Cabe resaltar que a pesar de que los servicios al productor
redujeron su concentracion en Cuemavaca, la ciudad de Cuautla
no los absorbio, sino el resto del estado.

En la recuperacion relativa de 1988 a 1993, Cuautla fue la uni
ca beneficiaria de la reduccion de la concentracion de las activida
des de comercio y servicios en Cuemavaca, elevando su participa
cion a 21.7% del PIB. La division de csr es la de mayor aumento, al

llegar a 23.5%, como efecto del crecimiento en comercio de bienes
de capital e intermedios, siendo la actividad donde Cuemavaca

y el SUBS reducen su participacion. El csc, por su parte, concentra

20.6% del total estatal, destacando los servicios de consumo inme

diato, con 26.5%, as! como hoteles, moteles y posadas, que logran
la mayor concentracion estatal, con 46% (calculos realizados con

los cuadros AE-VII.4 y AE-VII.10).
En la etapa de recuperacion-recesion, entre 1993 y 2003, dismi

nuye ligeramente la proporcion de los servicios en Cuautla respec
to del PIB total estatal, al bajar a 20.5% segun PIB. Los servicios al

productor tambien tienen una pequena reduccion, a 22%, e igual
los servicios al consumidor, a 19.7%. La disminucion de estos por
centajes, combinados con la de Cuemavaca en un monto un poco
mayor, significa que Cuautla se beneficio en este periodo, pero
que tarnbien el resto del estado y el SUBS se vieron favorecidos.
No obstante, en hoteles, moteles y posadas Cuautla concentro 60.2%
del PIB del estado en 2003, gracias a la gran zona de recreacion de
sus municipios perifericos (calculos realizados con los cuadros
AE-VII.4 y AE-VI1.10).

Durante los afios transcurridos entre 1980 y 2003 la ZMCT se

mantuvo como la segunda ciudad concentradora del comercio y
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los servicios en Morelos, con una ligera variacion al alza de 18.4 a

20.5% en el PIB. SU mayor incremento se dio en el comercio y los
servicios al productor, que paso de 13.8 a 22.0%, sobre todo en 10
concemiente a servicios profesionales, que alcanzaron 21.6% en

2003, y el comercio de bienes de capital e intermedios, que se ubi
co con 22.3 por ciento.

Dinamica de los servicios

Los servicios en Cuautla segun PIB crecen a un ritmo de 3.7% anual
durante el periodo de crisis nacional de 1980 a 1988, por debajo del
5.7% del estado y del 6.2% de Cuemavaca, 10 que produjo una

mayor concentracion del comercio y los servicios en la capital
morelense. El cSP (0.6% anual) y el csc (4.5% anual) tarnbien crecen

a tasas inferiores a las estatales en las mismas divisiones, las cuales
fueron de 5.7 y 5.8%, respectivamente (cuadro AE-VII.10). En este

sentido, la segunda ciudad en jerarquia dentro de Morelos pierde
dinamismo y participacion en las actividades del terciario durante
el periodo de crisis. El unico grupo claramente beneficiado fue el
de tiendas de departamentos.

Con el periodo de recuperacion relativa, de 1988 a 1993, se

invierte la dinamica de crecimiento del periodo pasado y Cuautla
crece a una tasa de 10.4% por 3.5% del estado y 2.4% de Cuema

vaca, convirtiendose en la ciudad mas dinamica del estado. Aunque
los servicios al productor fueron los que mas crecieron en el estado,
con 8.7%, y en Cuemavaca, con 8.2% al afio, en Cuautla, de ser

correctos los datos del censo economico, crecieron a una tasa de
30%, por el alto dinamismo del comercio al por mayor y el comer

cio de equipos industriales. El CSC, en tanto, crecio a un ritmo de

3.5%, por 1 % en Morelos y -0.3% en Cuemavaca. Los grupos mas
dinamicos fueron los ubicados en servicios de consumo inmediato

y servicios de consumo duradero, como recreacion y esparcimien
to; hoteles, moteles y posadas; educacion y cultura privadas; salud

y asistencia social privada; ademas, en CBCI, los supermercados.
En la recuperacion-recesion, de 1993 a 2003, Cuautla vuelve a

reducir su crecimiento del PIB terciario, esta vez a una tasa de 0.7%,
por 0.9% de Cuemavaca y 1.3% del estado. En csr la tasa es nega
tiva (-0.3%) yen el csc es de 1.4%; en el estado esas mismas divi-
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siones crecieron a tasas de 0.4 y 1.8%, Y en Cuemavaca a un ritmo
de -0.7 y 1.7%. Este periodo, por consiguiente, no represento gran
des modificaciones en la distribucion de los servicios entre las dos
ciudades principales, puesto que la caida de los servicios al pro
ductor en Cuemavaca no pudo ser aprovechada por Cuautla como

se hubiera esperado, excepto por el grupo de servicios profesiona
les a empresas, que sf credo a una tasa elevada de 12.2%. Entre los
servicios al consumidor las actividades mas dinamicas fueron las
tiendas de departamentos, gasolineras y combustibles, educacion

y cultura privadas, difusion e informacion, y asistencia social pri
vada (calculos realizados con el cuadro AE-Vll.I0).

El Subsistema Urbano del Sur de Morelos

El SUBS esta conformado por las localidades de Jojutla, Puente de

Ixtla, Xoxocotla, Santa Rosa Treinta, Tlaquiltenango y Zacatepec.
Todas elias eran localidades urbanas en 2005 con una poblacion
minima de 16474 para Santa Rosa Treinta y 21 241 para Zacatepec.

El conjunto de municipios que comprende el SUBS contaba con

215 951 habitantes en 2005, de los cuales 115 189 correspondian a

poblacion urbana. La economia de estos municipios combina acti
vidades de los tres sectores de actividad.

Estructura del comercio y servicios

En 1980 el SUBS contaba con 2 019 establecimientos, donde laboraban
4087 trabajadores y se producian 255.3 millones de pesos constan

tes de 1993. La condicion de tercera aglomeracion de ciudades en

Morelos y, por 10 tanto, su menor base economica, explica que de
1980 a 1988 Unicamente se hayan incorporado a la actividad de co

mercio y servicios 140 establecimientos por afio, 247 trabajadores,
y generado 5.6 millones de pesos en pm (calculos realizados con los
cuadros AE-Vll.13-AE-Vll.15).

En SUBS tenia 66.6% del rm en comercio y servicios al consumi

dor, y el restante 33.4% en comercio y servicios al productor en

1980, con 10 cual era el ambito territorial con mayor presencia del
csp en su estructura economica, por arriba de Cuemavaca, Cuautla
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y el resto del estado. De este grupo destacaba el comercio de
bienes de capital e intermedios, con 31.4% del subsistema, sobre
todo el comercio al mayoreo (29.9%). En la division de esc sobre
salen CBCI (24.9%), CBCD (18.4%) y SCI (16.1%); por grupos los

principales eran comercio de alimentos, bebidas y tabaco (23.5%),
y bienes del hogar y personales (16.8%) (cuadro VII.7). Las acti
vidades al productor son mas eficientes en 1980, pues con s610
10.9% de los establecimientos y 15.2% del personal ocupado ge
neraban un rrs por trabajador 2.7 veces mayor que el de los ser

vicios al consumidor.
AI final de esa etapa de crisis, en 1988,los servicios al produc

tor aumentan su participacion en el pm total del subsistema en

forma importante al ganar mas de 10 puntos y ubicarse en 43.7%,
con base en el aumento de los servicios profesionales a empresas
que logran en ese momenta una participacion cercana a la que
ternan en Cuemavaca. No obstante, son las actividades de comer

cio de bienes de capital e intermedios las que mayor proporcion
de Pm generan (31.4 por ciento).

El comercio y los servicios al consumidor disminuyen a 56.3%
en la estructura del SUBS, pero incrementa su aportacion el CBCD por
el crecimiento de bienes del hogar y personales. Por ellado de los
establecimientos, estos tienden a ser mas grandes en la division de
servicios al productor al reducir su participacion a 3.0% y dar em

pleo a 16.8% del personal ocupado, 10 que indica que se trata de

empresas medianas 0 grandes, menos fragiles que las micro y
pequefias. En empleo, los cambios en la proporcion de csr y esc

fueron poco significativos, con un ligero aumento de los primeros
en 1.6 unidades porcentuales.

En los cinco afios del periodo de recuperacion relativa que van

de 1988 a 1993, el SUBS incremento la creacion de nuevos estableci
mientos, con 526 al afio, 10 que se reflejo en un mayor numero de
nuevos empleos, con 1 043, pero con una menor generacion de PIB

(3.4 millones). Esto implica que se incremento el ruimero de mi

cro y pequenos establecimientos de baja productividad (cua
dros AE-VIl.13 y AE-VIl.14). El comercio y los servicios al consu

midor recuperan dinamismo y alcanzan 75.2% de participacion en

el Pm, principalmente porque los servicios de consumo inmediato
aumentan mas de 10 unidades, en especial el grupo de hoteles,



Cuadro VII.7
Subsistema Urbano del Sur: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003"

(estructura porcentual)

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUC1OR 33.4 43.7 24.8 18.6 24.4

1.

Servicios profesionales 0.8 12.3 3.7 2.9 4.1

721

Servicios profesionaies a empresas 0.8 12.3 3.7 2.9 4.1

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 32.6 31.4 21.1 16.0 20.4

731

Comercio al mayoreo 29.9 12.7 14.8 8.6 14.5

732

Comercio de equipos industriales 2.7 18.7 6.3 7.4 5.9

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 66.6 56.3 75.2 81.4 75.6

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 24.9 22.7 25.6 26.8 27.2

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 23.5 19.8 22.3 21.0 20.5

812

Supermercados 0.7 2.0 2.2 2.9 2.3

813

Gasolineras y combustibles 0.7 1.0 1.1 2.9 4.4

4.

Servicios de consumo inmediato 16.1 7.5 20.1 19.5 18.3

821

Preparacion de alimentos y bebidas 9.1 4.4 6.7 5.9 6.2

822

Aseo y Iimpieza 1.5 1.2 1.4 1.2 1.5

823

Recreacion y esparcimiento 2.9 1.0 2.3 2.7 5.7

824

Difusion e informacion 0.0 0.5 0.8 4.4 0.8

825

Hoteles, moteles y posadas 2.5 0.3 8.8 5.2 4.1



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 18.4 20.8 21.6 27.6 20.4

831

Bienes del hogar y personales 16.8 17.6 16.6 25.2 17.1

832

Tiendas de departamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

833

Automotrices y autopartes 1.6 3.2 5.0 2.5 3.3

6.

Servicios de consumo duradero 7.2 5.3 7.9 7.1 9.7

841

Reparaciones 3.7 2.6 3.7 4.6 3.0

842

Educaci6n y cultura privadas 0.0 0.6 1.2 0.6 5.1

843

Salud y asistencia social privada 3.5 2.1 2.9 1.8 1.6

Fuente: cuadro AE-VII.13 del apendice estadistico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realiz6 segun

Garza,

2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.

aSe

incluyen los municipios de Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapan, TIaquiltenango y Zacatepec.
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moteles y posadas. El comercio y los servicios al productor reducen
su aportacion por debajo de 1980 (24.8%), sobre todo porque des
cendieron el comercio de equipos industriales y los servicios pro
fesionales a empresas (cuadro VII.7).

La recuperacion-recesion de 1993 a 2003 fue menos favorable

para el SUBS, al igual que para Cuautla, en 10 referente a generacion
de PIB terciario, pues solo logro un incremento de 8 millones de

pesos al afio, aunque para el subsistema ha sido el periodo con

mayor incremento absoluto de ese indicador. En personal ocupado
y establecimientos el SUBS se coloca como la zona de mas baja ge
neracion de empleo en el estado, con 620 puestos de trabajo anua

les, as! como la menor cantidad de unidades productivas, con 169.
En ambos casos los datos son mas bajos que en el quinquenio pre
vio, pero superiores al periodo de crisis (calculos realizados con

los cuadros AE-VII.13-AE-VII.15).
El comercio y los servicios al consumidor del SUBS se mantuvie

ron con una participacion alta, de 75.6% del PIB en 2003, con un

aumento muy pequeno durante el decenio, siendo los dos grupos
de comercio al consumidor los que muestran magnitudes mas ele
vadas desde 1980, seguidos por los servicios de consumo inmedia
to (cuadro VII.7). En el ambito estatal, por ende, el SUBS tiene la es

tructura con la participacion mas alta en servicios al consumidor.
Por su parte, los servicios al productor pierden cuatro decimas

porcentuales en el PIB, para terminar con solo 24.4%, mas baja que
en las otras ciudades y el resto del estado. El numero de estable
cimientos y de personal ocupado en los servicios al productor
aumentan alrededor de 1 % cada uno en el decenio, pero terminan

por debajo de su participacion de 1980 (cuadro VII.8). El sector

servicios en el SUBS en 2003 observa una productividad menor que
la de las ciudades de Cuernavaca y Cuautla, y semejante a la del
resto del estado.

En resumen, en el SUBS el csc triplica la participacion del csr en

2003. Con ello, representa la zona con la mayor especializacion
en servicios al consumidor, principalmente orientada hacia el CBCI, en

particular en comercio de alimentos, bebidas y tabaco. Como co

rolario, digamos que es tarnbien el area con menor presencia de los
servicios al productor, los cuales ven reducir su participacion a solo
24.4% del PIB en 2003, cuando en 1980 ternan 33.4%. Al parecer, los
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obtienen en las dos principales ciudades morelenses, principal
mente de Cuautla.

Escasa concentracion estatal de los servicios

En 1980 el SUBS absorbio 9.9% del PIB estatal del sector comercio y
servicios, 11.3% del CSP y 9.3% del CSC. Los promedios de estas dos

grandes divisiones solo fueron superados por el comercio de bienes
de capital e intermedios (14.2%) y por el comercio de bienes de
consumo inmediato (14.3%). Para 19881a participacion del subsis
tema en el total terciario disminuyo a 7.5%, como resultado de la
caida del csc a 5.9%. El csr se mantiene sin variacion, puesto que los
servicios profesionales a empresas aumentan en forma no consis
tente en el tiempo, haciendo pensar en problemas de cuantificacion
en los municipios perifericos en el censo de 1988.

En la recuperacion relativa de 1988 a 19q31a participacion del
SUBS en el PIB estatal se redujo a 6.7%, pues el csr disminuyo a 4.4%

y el csc a 8.0%. Es notoria la crisis que vive la agroindustria de la
cafia de azucar en esta zona, por 10 que los servicios profesionales
a empresas y el comercio de bienes de capital e intermedios estan

muy por debajo de su situacion en 1980, dejando de lado las limi
taciones censales mencionadas.

El personal ocupado terciario en el SUBS aumenta ligeramente
su participacion estatal a 11.9% en 1993, como balance de una re

duccion del csr y un aumento del CSC. En 10 que se refiere a esta

blecimientos, la participacion del SUBS se reduce una decima de
unidad, pero en el csr duplican su peso relativo y en csc pierden
seis decimas.

En los diez afios de recuperacion-recesion, entre 1993 y 2003, el
SUBS aumenta su participacion terciaria estatal a 7.3% en PIB. El csr

se eleva a 5.3% y el esc solo aumenta cuatro decimas, Por grupos,
avanzaron el comercio de bienes de capital e intermedios, el CBCI y
SCI. Nuevamente en el rubro de personal ocupado el SUBS perdio
participacion en el estado, bajando a 10.4%, Y tambien en estableci
mientos, al reducirse a 13.2% (calculos realizados con los cuadros
AE-Vll.4-AE-Vll.6 y AE-Vll.13-AE-Vll.15).

En suma, entre 1980 y 2003 el SUBS redujo su aportacion en el
PIB del comercio y los servicios del estado de 9.9 a 7.3%, por 10 que



Cuadro VII.8

Subsistema

Urbano del Sur: personal ocupado y ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003"

(estructura porcentual)
Personal ocupado Numero de establecimientos

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 15.2 16.8 13.9 14.7 12.7 10.9 3.0 6.6 7.0 7.7

1.Servicios

profesionales 0.9 6.5 4.8 6.0 6.3 0.6 2.0 4.1 4.2 5.0

721Servicios

profesionales a empresas 0.9 6.5 4.8 6.0 6.3 0.6 2.0 4.1 4.2 5.0

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 14.4 10.2 9.0 8.6 6.4 10.3 1.0 2.5 2.8 2.7

731Comercioal

mayoreo 11.0 8.2 6.1 5.1 3.0 8.6 0.4 0.7 0.4 0.4

732Comercio

de equipos industriales 3.3 2.1 2.9 3.6 3.4 1.6 0.6 1.9 2.4 2.3

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 84.8 83.2 86.1 85.3 87.3 89.1 97.0 93.4 93.0 92.3

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 31.4 35.1 32.8 30.9 31.9 36.9 46.1 41.3 41.5 38.8

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 30.4 32.7 31.2 28.8 28.6 36.4 44.6 40.8 40.7 38.1

812

Supermercados 0.5 1.8 1.1 1.3 0.7 0.4 1.0 0.3 0.4 0.3

813Gasolineras

y combustibles 0.4 0.7 0.5 0.8 2.6 0.1 0.4 0.2 0.4 0.3

4.Serviciosde

consumo inmediato 27.4 14.6 21.4 20.7 23.5 23.3 14.1 16.6 16.9 18.3

821Preparacion

de alimentos y bebidas . 16.9 8.6 11.0 11.5 11.9 17.0 9.0 10.6 10.6 10.7

822Aseoy

limpieza 2.0 2.1 2.0 2.5 2.6 3.1 3.0 3.1 4.0 4.4



823

Recreacion y esparcimiento 4.2 2.5 3.3 2.5 5.7 1.5 1.1 1.7 1.3 2.5

824Difusion

e informacion 0.0 0.7 1.6 1.3 0.2 0.0 0.3 0.6 0.2 0.1

825Hoteles,

moteles y posadas 4.3 0.8 3.4 2.9 3.1 1.7 0.6 0.7 0.8 0.7

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 18.9 23.5 20.5 20.3 21.8 20.0 26.2 23.9 22.1 25.3

831Bienes

del hogar y personales 18.0 21.4 18.5 18.7 19.7 19.4 25.0 22.7 21.1 24.0

832Tiendas

de departamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

833

Automotrices y autopartes 0.9 2.1 2.0 1.6 2.1 0.6 1.2 1.1 1.0 1.3

6.Serviciosde

consumo duradero 7.1 10.0 11.4 13.5 10.2 8.8 10.6 11.6 12.5 9.8

841

Reparaciones 4.6 5.5 5.2 6.2 5.4 5.8 6.3 7.0 8.0 7.4

842

Educacion y cultura privadas 0.0 1.4 2.0 3.1 2.6 0.0 0.4 0.5 0.7 0.8

843Saludy

asistencia social privada 2.4 3.1 4.2 4.2 2.2 3.0 3.9 4.1 3.8 1.6

Fuente:

cuadros AE-VII.14 Y AE-VII.1S del apendice estadfstico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realize segun Garza, 2008:

apendices

metodologicos 1 y 2.

aSeincluyen

los municipios de [ojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapan, TIaquiltenango y Zacatepec.



332 EVOLU06N DEL sscroa SERVICIOS

tampoco absorbio la reduccion que tuvo Cuernavaca. En comercio

y servicios al productor, mientras tanto, junto con la capital more

lense, fue una zona perdedora, ya que de participar con 11.3% en

1980 cayo hasta 5.3% en 2003. En el esc la caida fue de 9.3 a 8.4%.

Asi, en el csr termina con una participacion menor que el "resto
del estado", y en el csc con una participacion mayor. La situa
cion del SUBS es representativa de 10 que sucede en el sur de More

los, que tradicionalmente ha carecido de inversiones productivas
publicas y privadas que impulsen la economia.

Dinamica de los servicios

Durante los afios ochenta, periodo de crisis economica, el PIB del
sector terciario en el SUBS tuvo el crecimiento mas bajo de todo
Morelos, con 2.1% anual, muy inferior al promedio estatal (5.9), de
Cuernavaca (6.2) y de Cuautla (3.7%). Las actividades al productor,
sin embargo, crecieron al 5.6% anual, igual que el promedio del
estado y mas alto que en Cuautla (0.6%) y Cuemavaca (5.1%),
contra un estancamiento de los servicios al consumidor (-0.1%)
que no experimento ninguna de las otras areas. En este caso, la
crisis local se configure en el SCI can -7.2% y SCD can -1.8% (calcu
los realizados can la informacion del cuadra AE-VII.13).

En ellapso de 1988 a 1993, de recuperacion relativa, de nuevo

el sector terciario en el SUBS tuvo un reducido crecimiento de 1.1%

anual, solo par arriba del "resto del estado" ( -2.5%). En esta ocasion
los servicios al productor tuvieron una tasa negativa de crecimien
to anual (-9.7%), originada par el declive de los servicios profesio
nales a empresas y en comercio de equipos industriales. El esc, por
su parte, crecio 7.1% anual, can un muy buen desempefio de SCI en

el grupo de recreacion y esparcimiento.
En el decenio de 1993 a 2003, el comercio y los servicios en el

SUBS tuvieron su mayor crecimiento anual (2.3%), superior al de las
dos ciudades principales y al promedio estatal segun PIB. El csr

aumento 2.1% anual y el esc 2.3%. En los primeros, los servicios

profesionales a empresas fueron los mas dinamicos, con una tasa

de 3.4%, y en los segundos, las gasolineras (17.3%), recreacion y
esparcimiento (12.3%), asi como educacion y cultura privadas
(calculos realizados can la informacion del cuadro AE-VII.13).
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El sector terciario en el SUBS a 10 largo de los 23 afios transcu

rridos entre 1980 y 2003 se caracteriza por ser inestable y poco
dinamico, 10 cual no ha permitido que esta zona supere su tradi
cional atraso.

Desconceniracum incipiente de los seroicios al productor
hacia el resto del estado

El resto del estado de Morelos 10 integran 20 municipios, en los
cuales habitaba 23% de la poblaci6n total en 2005 y 4.9% de la po
blaci6n urbana. En ellos coexisten actividades de los tres sectores

econ6micos, con una participaci6n estatal del comercio y los servi
cios aun baja, pero creciente, en terminos de rrs, personal ocupado
y establecimientos en 2003, con montos de 8.3,11.6 Y 17.2%, respec
tivamente (calculos realizados con los cuadros AE-Vll.4-AE-Vll.6

y AE-Vll.16-AE-Vll.18). Estas participaciones constituyen una des
concentraci6n moderada en el interior del estado segUn PIB, en

donde la ZMCA redujo en 3.7 unidades su participaci6n estatal de
1980 a 2003, el SUBS 2.6, mientras que Cuautla gan6 2.3 y 3.9 el resto

delestado.
Esta desconcentraci6n fue mas importante en los servicios al

productor, puesto que Cuemavaca redujo su contribuci6n al PIB

estatal en 11 unidades, bajando de 71.1 en 1980 a 60.1% en 2003.

Cuautla, por el contrario, la aument6 en 4.2 unidades al pasar de
17.4 a 21.6% durante los 23 afios, y el resto del estado 10 hizo aun
mas incrementandola de 3.8 a 12.6%. Nuevamente, el cse del SUBS

cay6 de 11.3 a 5.3% en los mismos afios.

Cuemavaca perdi6 peso en los dos grupos que integran los
servicios al productor: en servicios profesionales de 80.8 a 58.9% y
en comercio de bienes de capital e intermedios de 68.3 a 61%.
Cuautla gan6 4.2 unidades en los primeros y 9.5 en los segundos,
mientras el SUBS perdi6 6.0 y 6.6 en cada grupo. En tanto, el resto

del estado gan6 16.8 y 4.3, respectivamente, con 10 cual fue el mas
beneficiado de la desconcentraci6n de los servicios al productor
que experiment6 Cuemavaca.

Si se considera el esc no ocurre ninguna desconcentraci6n, ya
que entre 1980 y 2003 Cuemavaca Unicamente reduce en tres de-
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cimas porcentuales su participaci6n en el PIB del estado, al absorber
en el ultimo afio 65.7%. Cuautla representa 20.0 y 19.7% en los
mismos afios, mientras que los cambios mas importantes ocurrie
ron en el SUBS y el resto del estado, pero con cantidades poco sig
nificativas. El subsistema comenz6 el periodo con una participaci6n
de 9.3% y 10 termin6 con 8.4% y el resto del estado 10 hizo con 4.7 y
6.2%, respectivamente.

Cabe precisar, sin embargo, que por grupos de servicios SI
ocurre una ligera reconfiguraci6n de la geograffa en la distribucion
del comercio y servicios al consumidor. Por un lado, Cuemavaca

y el resto del estado aumentaron su participaci6n en SCD, en tanto

que Cuautla y el SUBS la redujeron y, por otro, la primera y el SUBS

la perdieron en CBCI y Cuautla y el resto del estado la aumentaron.

Por ultimo, el resto del estado gan6 en SCI y CBCD, que es donde
se benefici6 mas, sobre todo en la rama de bienes del hogar y per
sonales.

Entre las actividades de servicios al consumidor en que el
resto del estado aument6 su participaci6n estatal por encima
del promedio de los 20 municipios que 10 integran se encuentran:

el comercio de alimentos, bebidas y tabaco; gasolineras y combus

tibles; preparaci6n de alimentos y bebidas; hoteles, moteles y po
sadas; aSI como salud y asistencia social privada. La paradoja de
la desconcentraci6n hacia el resto del estado en estas actividades
se explica, al parecer, por la atomizaci6n de innumerables centros
recreativos y turisticos que saturan la geograffa morelense (Oaxte
pec, Cocoyoc, Tepoztlan, Las Estacas, El Rollo, entre otras muchas
localidades y centros de esparcimiento).

Estructura de los servicios

En 1980 el resto del estado tenia 1 908 establecimientos con 5 159

trabajadores que generaron 113.4 millones de pesos de 1993 (cua
dros AE-VIlI6-AE-VIlI8). La division de servicios al consumidor
absorbia 74.7% del PIB terciario, y los servicios al productor e125.3%
restante (cuadro VII.9). Para 1988 se habian incorporado anualmen
te 104 establecimientos, se perdieron 135 puestos de trabajo y se

generaron 19.4 millones de pesos, valor semejante al de Cuautla.
Con esta evoluci6n, en 1988 los servicios al productor se elevan a
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46.2%, magnitud muy superior a la de Cuemavaca y Cuautla, as!
como ligeramente por arriba de la del SUBS. Los servicios al consu

midor, por consiguiente, redujeron su participacion a 53.8% (cua
dro VIL9).

En csr destacan los aumentos de los servicios profesionales a

empresas, y en el csc disminuyeron los de consumo inmediato.
En personal ocupado, el csr aumento su participacion en menos

de una unidad porcentual, en tanto que el csc la redujo en la misma
medida. Los cambios en establecimientos solo fueron de dos deci
mas de unidad (cuadro VII.lO).

El periodo de recuperacion relativa, de 1988 a 1993, fue mejor
que el anterior en 10 que respecta a establecimientos y personal
ocupado, los que aumentaron anualmente a un ritmo de 595 y 128,
pero mas desfavorable en generacion de PIB, que decrecio en 6.3 mi

llones de pesos (cuadros AE-VII.l6-AE-VII.l8). Por 10 tanto, fue
una etapa de baja productividad para el resto del estado, que tuvo

el peor desempefio en toda la entidad. La desfavorable situacion
economica de esta gran region se tradujo en un incremento de
micro y pequenos establecimientos.

Los servicios al consumidor contribuyeron con 64.2% del ter

ciario regional en 1993, aiin menos que en 1980, y los servicios al

productor disminuyeron a 35.8%, aunque por arriba de 10 registra
do en 1980. En los del consumidor, los SCD, sobre todo en el grupo
de bienes del hogar y personales, fueron los que mas aumentaron;
en los segundos, los servicios profesionales a empresas disminuye
ron a 10.8% y el comercio de bienes de capital e intermedios aumen

to a 25%. Los datos de PO y establecimientos indican un aumento

de la productividad en el CSC, pues disminuyo el PO y aumento el
PIB, aun cuando tambien aumento el porcentaje de los establecimien
tos. En csr la productividad se redujo al aumentar el PO, si bien en

establecimientos de mayor tamafio promedio, ya que se redujo
significativamente la participacion de los establecimientos en el
total de la region.

Finalmente, los diez afios del periodo de recuperacion-recesion
de 1993 a 2003 resultaron mas propicios para el desarrollo de los
servicios en el resto del estado, ya que si bien los establecimientos

que se incorporaron al afio fueron 394 (595 del periodo anterior),
los trabajadores aumentaron anualmente en 929 (siete veces mas),



Cuadro VII.9
Resto del estado: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(estructura porcentual)

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUcroR 25.3 46.2 35.8 37.9 51.1

1.

Servicios profesionales 0.9 42.7 10.8 22.6 29,7

721

Servicios profesionales a empresas 0.9 42.7 10.8 22.6 29,7

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 24.4 3.5 25.0 15.1 21,3

731

Comercio al mayoreo 20.3 0.9 13.7 7.5 8,1

732

Comercio de equipos industriales 4.1 2.5 11.3 7.5 13,2

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 74.7 53.8 64.2 62.1 48.9

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 25.4 29.2 25.7 19.0 19.4

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 22.4: 19.8 20.8 15.0 16.1

812

Supermercados 3.1 1.1 1.1 0.6 0.2

813

Gasolineras y combustibles 0.0 8.4 4.7 3.4 3.1

4.

Servicios de consumo inmediato 33.7 6.7 13.2 27.5 11.7

821

Preparacion de alimentos y bebidas 14.7 4.2 8.0 4.9 6.5

822

Aseo y limpieza 0.9 0.6 0.9 0.5 0.9

823

Recreacion y esparcimiento 11.9 1.4 1.5 0.5 1.8

824

Difusion e informacion 3.9 0.2 0.4 17.8 0.3



825

Hoteles, moteles y posadas 2.3 0.4 2.5 3.8 2.3

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 9.0 15.1 16.9 8.6 9.4

831

Bienes del hogar y personales 3.2 14.5 16.1 8.2 8.7

832

Tiendas de departamentos 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0

833

Automotrices yautopartes 0.0 0.6 0.8 0.4 0.7

6.

Servicios de consumo duradero 6.6 2.8 8.4 7.2 8.3

841

Reparaciones 1.5 1.3 2.4 2.4 2.3

842

Educaci6n y cultura privadas 4.2 0.2 1.0 1.0 0.8

843

Salud y asistencia social privada 0.8 1.3 5.0 3.8 5.2

Fuente: cuadro AE-VII.16 del apendice estadistico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realiz6 segun

Garza,

2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro VII.10

Restodel

estado: personal ocupado y ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(estructura porcentual)
Personal ocupado Numero de establecimientos

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 15.6 16.4 24.8 13.1 13.0 21.2 21.4 8.0 7.8 7.4

1.Servicios

profesionales 1.3 12.5 15.2 5.9 6.3 0.1 19.1 2.1 3.5 3.2

721Servicios

profesionales a empresas 1.3 12.5 15.2 5.9 6.3 0.1 19.1 2.1 3.5 3.2

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 14.2 3.9 9.6 7.3 6.7 21.1 2.3 5.9 4.3 4.2

731Comercio

al mayoreo 0.9 0.9 3.5 1.9 1.8 1.2 0.0 0.8 0.1 0.2

732Comercio

de equipos industriales 13.3 2.9 6.1 5.3 4.8 19.9 2.3 5.1 4.3 4.0

II.COMERCIOY

SERVIOOS AL CONSUMIDOR 84.4 83.6 75.2 86.9 87.0 78.8 78.6 92.0 92.2 92.6

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 54.4 40.7 34.9 36.7 34.2 41.7 43.5 48.4 44.6 40.6

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 22.5 38.8 33.5 35.4 32.4 38.9 42.8 47.9 43.6 40.1

812

Supermercados 30.5 0.7 0.6 0.6 0.1 2.0 0.5 0.3 0.7 0.1

813Gasolineras

y combustibles 1.5 1.2 0.9 0.7 1.7 0.7 0.2 0.1 0.3 0.5

4.Serviciosde

consumo inmediato 20.9 19.2 18.5 22.1 19.0 22.5 13.7 17.6 17.3 16.9

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 11.5 13.0 12.6 14.8 12.1 17.4 10.3 12.7 11.8 10.4

822Aseoy

limpieza 0.7 1.6 1.3 2.1 2.2 1.6 2.0 2.8 3.1 3.8

823Recreaci6n

y esparcimiento 6.2 2.3 2.0 1.1 2.3 1.7 0.8 1.5 1.6 1.8



824Difusi6n

e informaci6n 1.3 0.5 1.1 1.4 0.1 0.9 0.3 0.2 0.4 0.1

825Hoteles,

moteles y posadas 1.2 1.8 1.5 2.8 2.2 0.9 0.4 0.5 0.5 0.7

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 5.2 17.0 13.8 16.2 18.7 10.1 14.9 17.1 20.3 24.2

831Bienes

del hogar y personales 5.1 16.2 13.1 15.5 17.9 9.9 13.9 16.1 19.3 23.3

832Tiendas

de departamentos 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

833

Automotrices y autopartes 0.0 0.9 0.7 0.7 0.8 0.0 1.1 1.0 1.0 0.9

6.Serviciosde

consumo duradero 3.9 6.7 8.0 12.0 15.1 4.6 6.4 8.9 10.0 10.9

841

Reparaciones 1.2 4.2 3.4 5.5 4.4 2.4 3.6 5.2 5.9 5.6

842

Educaci6n y cultura privadas 1.6 0.5 1.0 1.7 1.2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3

843Saludy

asistencia social privada 1.1 2.0 3.6 4.7 9.5 1.8 2.7 3.6 3.8 5.0

Fuente:

cuadros AE-Vll.17 y AE-Vll.18 del apendice estadistico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realizo segun Garza, 2008:

apendices

metodologicos 1 y 2.
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y se dio la mayor creacion de PIB en los 23 afios, con 21.5 millones
de pesos. Asi, segun PIB y establecimientos su desempefto fue me

jor que el de Cuautla. Los servicios al productor, por su parte,
volvieron a tener un fuerte dinamismo que los llevo a participar
intemamente con 51.1% del PIB; esto convirtio al resto del estado
en la region donde el csr logro la participacion mas alta en compa
racion con las ciudades de la entidad. Este crecimiento se dio

principalmente en los servicios profesionales a empresas, que al
canzo una participacion de 29.7%. Los servicios al consumidor
perdieron 15 unidades, para quedar en 48.9%. El CBCI Y los SCI tu

vieron el mayor peso, con 19.4 y 11.7%. Por grupos, finalmente, el
comercio de alimentos, bebidas y tabaco fue el de mayor partici
pacion (cuadro VII.9).

Concentracion estatal creciente

Los municipios del resto del estado han sido los principales bene
ficiarios de la desconcentracion del sector terciario de la capital
morelense, tanto en el total como en las divisiones de servicios al

productor y al consumidor. En el total, por ejemplo, ganaron
3.9 unidades en su participacion entre 1980 y 2003, 10 que fue su

perior a las 2.3 que gano Cuautla. En los servicios al productor
obtuvo una ganancia de 8.8 unidades contra 8.2 de Cuautla, y en

servicios al consumidor, donde Cuemavaca tuvo una disminucion
muy pequefta, gano 1.5, mientras que Cuautla descendio en

0.3 en los 23 afios (calculos realizados con los cuadros AE-VII.4 y
AE-VII.16).

El periodo de crisis de 1980 a 1988 resulto favorable para el

desempefto de los servicios en el resto del estado, ya que avanzo
en su participacion del PIB estatal de 4.4 a 6.7% y en los servicios al

productor de 3.8 a 10.7%, siendo el principal ambito territorial que
se beneficio del descenso de estas actividades en Cuemavaca y
Cuautla. En los servicios al consumidor tambien avanzo de 4.7 a

5.1%. El crecimiento del PIB se combine con un descenso en esta
blecimientos y personal ocupado, por 10 que la productividad la
boral se vio incrementada.

En el quinquenio de 1988 a 1993 el resto del estado perdio
1.7 unidades porcentuales en su contribucion al PIB terciario estatal
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al bajar a 5.0%. Este descenso se observa en los servicios al produc
tor, que se reducen a 4.8%, en tanto que los del consumidor no

mostraron cambio alguno. Cuautla, por tanto, fue la ciudad bene
ficiada en este periodo en que Cuemavaca continuo perdiendo
participacion. Los establecimientos y el personal ocupado del res

to del estado tuvieron en esta ocasion un aumento, que fue mayor
en los primeros, disminuyendo la productividad laboral.

En el decenio de 1993 a 2003 ocurre el mayor crecimiento rela
tivo en el PIB del resto del estado al avanzar a 8.3% del total more

lense, principalmente en los servicios al productor, que se ubican
en 12.6%, mientras que los servicios al consumidor concentran 6.2%.
En establecimientos, el resto del estado absorbe 17.2% yen perso
nal ocupado 11.6% en 2003.

Los grupos de actividad que aumentaron mas su contribucion
estatal fueron los servicios profesionales a empresas y el comercio
de equipos industriales, dentro de Ia division de servicios al pro
ductor; en la de servicios al consumidor fueron el comercio de

alimentos, bebidas y tabaco; hoteles, moteles y posadas; reparacio
nes; as! como salud y asistencia social privada.

Entre los municipios del resto del estado puede ubicarse una

especializacion de los mas urbanizados como aquellos en los que
se concentran los servicios al productor, en tanto que en los menos

urbanizados se ubican los del consumidor. Xochitepec, por ejemplo,
que algunos especialistas creen que es parte de la Zona Metropo
litana de Cuemavaca, concentra 42% de los servicios del resto del

estado, 66% de los servicios al productor y iinicamente 18% de los
servicios al consumidor. Considerando que en el futuro previsible
este municipio se integrara a la ZMCA, la paradoja de la descentra
lizacion al resto del estado desaparecera, pues en realidad se

orienta a la zona periurbana de la capital morelense.

CONCLUSIONES: ESPECIALIDAD FUNCIONAL

DENTRO DEL SUBSISTEMA URBANO

La evolucion del comercio y los servicios en Morelos presenta
cierto grado de complementariedad con esas actividades en la Zona

Metropolitana de la Ciudad de Mexico, como 10 ha tenido el sector



342 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

manufacturero en decadas pasadas. Esto se evidencia cuando la

principal metropolis del pais ha experimentado descensos en su

actividad economica, como ocurrio claramente durante la crisis
economica de los ochenta. Morelos, al igual que otros estados del
centro del pais, mantuvo un comportamiento positivo. Cuando en

el quinquenio de 1988 a 1993 y el decenio de 1993 a 2003, por el
contrario, la ZMCM tuvo un crecimiento positivo de su sector tercia
rio y en Morelos se desacelera, 10 que sugiere es que algunos de los
servicios que demanda la poblacion de la capital del pais son pro
vistos por varias entidades circundantes en competencia con Mo
relos. Por ejemplo, mientras el comercio y los servicios al produc
tor en el estado redujeron su participacion en 3.2 unidades

porcentuales entre 1993 y 2003, en el SUCM la aumentaron en pro
porcion semejante.

La especialidad funcional dentro del SUCM se nutre de su orga
nizacion espacial polinuclear, misma que determina que el comer

cio y los servicios al consumidor sean los que constituyen la base
economica de Morelos y sus areas urbanas, asi como que su comer

cio y los servicios al productor hayan perdido dinamismo en el
decenio de 1993 a 2003. La principal concentracion nacional del PIB

en servicios al productor esta en la Zona Metropolitana de la Ciu
dad de Mexico, con 41.7% del total en 2003 y con una tendencia
ascendente desde 1960. Por el contrario, en Morelos se estabilizo
en 0.6% en 2003, despues de tener una participacion maxima de
0.9% en 1993. En relacion con los servicios al consumidor, por otra

parte, la ZMCM concentraba solo 28.5% del total nacional en 1993,
con una tendencia descendente desde 1960, mientras que Morelos

participaba con 1.4% y una tendencia ascendente desde 1980.
En suma, Morelos es una entidad de la region Centro que esta

especializada en comercio y servicios al consumidor. Como con

traparte, el desarrollo de los servicios al productor es incipiente, y
a pesar de que su participacion en la estructura del sector terciario
de la entidad ha crecido moderadamente, respecto a su participa
cion nacional se mantiene estancado.

En el interior de Morelos, no obstante 10 antedicho, resaltan
dos aspectos. El primero es la participacion creciente del grupo de
servicios profesionales a empresas, que aumento de 7.8 a 13.1%
entre 1980 y 2003. El segundo es la observacion, en el periodo
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analizado, de cierta desconcentracion de la Zona Metropolitana de
Cuemavaca hacia la Zona Metropolitana de Cuautla y el resto del
estado, pero no hacia el Subsistema de Ciudades del Sur. Este Ul
timo ambito, a pesar de que en 2005 albergaba 11.7% de la poblacion
urbana del estado, al tener mas de 100 mil habitantes, ha perdido
importancia economica estatal. En esta situacion, al parecer, ha
influido la falta de inversion en infraestructura por parte del sector

publico, 10 que inhibe la inversion productiva privada, ademas de
su ubicacion mas lejana de los efectos impulsores de la Ciudad
de Mexico.

La desconcentracion de Cuemavaca, segun tipo de servicios,
sucede en la division de servicios al productor, que de contener

67.5% del PIB total del estado en 1980 10 reduce a 63.8% en 2003.
Esta disminucion fue mayor en el grupo de servicios profesionales
a empresas, que caen de 80.8 a 58.9%. En la division de servicios al
consumidor, por el contrario, ocurrio una ligera reconcentracion
del PIB en Cuemavaca. Segun grupos terciarios, sin embargo, algu
nos de los incluidos en servicios de consumo inmediato y comerdo
de bienes de consumo duradero disminuyen relativamente su

participacion en la capital morelense.
La desconcentracion de los servicios al productor de Cuema

vaca ha beneficiado, en primer lugar, al resto del estado, que gano
8.8 puntos porcentuales, y en segundo lugar a Cuautla, con 8.2.
El analisis de las estadisticas utilizadas en este capitulo permite
considerar a esta ultima ciudad como impulsora de un incipien
te desarrollo de los servicios al productor, pero que se estanco en

el ultimo decenio y que aun se encuentra lejos del desarrollo que
tienen en Cuemavaca. Asimismo, llama la atencion que el resto del
estado haya aumentado su participacion estatal en servicios al

productor en 8.8 unidades porcentuales, aunque se ubican princi
palmente en los municipios mas urbanizados y en proceso de in

tegracion a las dos principales zonas metropolitanas.
Lo anterior significaria que en el futuro proximo Cuautla con

firme su condicion de principal beneficiaria de la desconcentracion
de los servicios al productor de Cuemavaca, mientras que la ser

vicializacion del resto del estado pierda dinamismo. Cuemavaca,
mientras tanto, aunque recuperara en parte su concentracion en

esa division de servicios a medida que se le integren los municipios
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periurbanos, principalmente Xochitepec y Huitzilac, tendra una

menor expansion relativa, aunque seguira absorbiendo la mayor
proporci6n estatal de enos. En este sentido, tiende a confirmarse
la hip6tesis del trabajo, consistente en que los servicios al produc
tor se concentran en la capital del estado, pero se vislumbra tambien

que Cuautla se consolidara como la segunda ciudad en importan
cia en dichas actividades.

En suma, grosso modo, las ciudades de Morelos y el resto del
estado tienen una composici6n mas 0 menos uniforme en la divi
sion de comercio y servicios al consumidor, donde sobresalen las
actividades relacionadas con recreaci6n y esparcimiento, en tanto

que la capital estatal concentra las relativas a reparaciones; edu
caci6n y cultura privadas; salud y asistencia social y privada;
bienes del hogar y personales; tiendas de departamentos; y auto

motrices y autopartes. En cuanto a comercio y servicios al produc
tor, los servicios profesionales a empresas se concentran en Cuer
navaca, con 58.9% en 2003, en Cuautla con 21.6% y en el resto del
estado con 17.4%. Existen, por ende, factores estructurales deter
minantes de la organizaci6n de las actividades econ6micas en

Morelos que tendran que considerarse cuidadosamente en cual

quier intento de planear su desarrollo econ6mico en las primeras
decadas del siglo XXI.
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APENDICE ESTADISTICO

Cuadro AE-VII.1

Mexico: producto interne bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 2003)

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTALNACIONAL

272 651 032.0 328 977271.5 404 822 594.9 444 500 365.9 547654709.7

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUcroR 115461 673.5 133 772 154.3 201 064 050.4 241 864 217.4 285 569 491.3

1.Servicios

profesionales 44187012.7 45613885.9 94865078.1 i19 864 855.4 160960 598.5

721Servicios

profesionales a empresas 44187012.7 45613885.9 94865078.1 119 864 855.4 160960 598.5

2.Comerciode

bienes de capita! e intermedios 71274660.8 88158268.4 106198972.3 121 999 362.0 124608892.9

731Comercio

a! mayoreo 29641060.5 31611180.9 41076655.0 39462900.1 53310899.4

732Comercio

de equipos industriales 41633600.3 56547087.5 65122 317.3 82536461.9 71297993.4

11.COMERCIOY

SERVIOOS AL CONSUMIDOR 157 189 358.5 195205117.2 203 758 544.6 202636 148.5 262 085 218.4

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 35641568.5 58948042.0 48035923.6 53163200.7 66525627.1

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 20647841.7 33407817.2 28550455.7 26166799.5 31600548.5

812Supermercados 13239418.6 18754 375.1 15263125.6 20766396.4 21768074.6

813

Gasolineras y combustibles 1754308.2 6785849.7 4222342.2 6230004.7 13157004.0

4.Serviciosde

consumo inmediato 42 514 971.1 37037129.5 49034848.1 44577045.3 55303903.0

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 13423185.1 14947010.9 21240 391.8 16080412.4 20682212.1

822Aseoy

limpieza 3872120.8 3006492.4 3939648.8 2913058.4 5169069.7

823Recreaci6n

y esparcimiento 5961947.4 2304 015.5 3204966.1 3176939.1 4693882.1



824Difusi6n

e informaci6n 7890057.4 7883329.1 11818554.5 12942061.6 13610335.4

825Hoteles,

moteles y posadas 11367660.5 8896281.6 8831286.9 9464573.8 11148403.6

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 58545273.9 77065202.0 71706300.2 71802330.2 90004725.5

831Bienes

del hogar y personales 32257072.0 54 085 024.9 50282422.4 50659002.3 60886020.8

832Tiendas

de departamentos 9702982.2 5407946.8 7038 741.8 5522786.0 8038742.8

833

Automotrices y autopartes 16585219.7 17572230.4 14385135.9 15620542.0 21079961.9

6.Serviciosde

consumo duradero 20487544.9 22154743.7 34981472.7 33093572.3 50250962.9

841

Reparaciones 9172 286.7 9474486.1 10 823 037.4 12115112.0 11251260.4

842

Educaci6n y cultura privadas 5196207.1 7183940.1 15575410.8 13256246.1 27805873.5

843Saludy

asistencia social privada 6119051.1 5496317.5 8583 024.5 7722214.2 11193829.0

Fuentes:!NEG!

(1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo Comer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios 1998, !NEG!, Mexico, e

!NEG!(2004),XIII

Censo Comercial y de Seroicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza, 2008:

apendices

metodologicos 1 y 2.



Cuadra AE-VII.2
Mexico: personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTALNAC/ONAL

2444205 3884952 6009839 7705469 9960435

1.COMERClOY

SERV!ClOS AL PRODUCTOR 465219 910 421 1544 570 2370864 2816812

1.Servicios

profesionales 173688 476960 865239 1499650 1862111

721Servicios

profesionales a empresas 173688 476960 865239 1499 650 1862111

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 291531 433461 679331 871214 954701

731Comercio

al mayoreo 141273 160485 267381 334390 400990

732Comercio

de equipos industriales 150258 272976 411950 536824 553711

II.COMERClOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 1978986 2974531 4465269 5334605 7143623

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 631699 851846 1319773 1518667 2039076

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 538593 681727 1101570 1183749 1466700

812

Supermercados 72221 143525 181282 278402 404995

813Gasolineras

y combustibles 20885 26594 36921 56516 167381

4.Serviciosde

consumo inmediato 484 323 691463 1066175 1263133 1676527

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 265634 385092 640632 763954 975798

822Aseoy

limpieza 66590 85007 135069 173288 253421

823Recreacion

y esparcimiento 31563 42413 70724 83243 132113

824Difusi6ne

informaci6n 33852 49036 67470 64230 72 731

825Hoteles,

moteles y posadas 86684 129915 152280 178418 242464



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 534113 884043 1213769 1394988 2035216

831Bienesdel

hogar y personales 399074 726633 ·988046 1151424 1648227

832Tiendas

de departamentos 55199 38588 71681 75755 126944

833

Automotrices y autopartes 79840 118822 154042 167809 260045

6.Serviciosde

consumo duradero 328851 547179 865552 1157817 1392804

841

Reparaciones 144111 258240 388144 477809 512233

842

Educacion y cultura privadas 112376 155686 257454 359533 549628

843Saludy

asistencia social privada 72364 133253 219954 320475 330943

Fuentes:!NEG)

(1989), X Censo Comercial1988, !NEG), Mexico; !NEG) (1989). X Censo de Seruicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo Comer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG) (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG), Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios 1998, Mexico, e !NEG)

(2004),XIIICenso

Comercial y de Servicios 2003, !NEG), Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realize segun Garza, 2008:

apendices

metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.3

Mexico: mimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTALNACIONAL

837835 1166786 1911260 2382248 2590713

I.COMEROOY

SERVJClOS AL PRODUCTOR 52119 9B%1 188 077 2843BB 261479

1.Servicios

profesionales 21830 57988 117532 171887 174730

721Servicios

profesionales a empresas 21830 57988 117532 171887 174730

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 30289 40973 70545 112501 86749

731Comercioal

mayoreo 12172 11309 18567 26885 19367

732Comercio

de equipos industriales 18117 29664 51978 85616 67382

II.COMERCIOY

SERVJClOS AL CONSUMIDOR 785716 1067825 1723183 2097860 2329234

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 353570 419366 683129 775931 825641

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 347809 411120 671535 747373 791164

812Supermercados 3352 5756 8530 2437B 20785

813Gasolineras

y combustibles 2409 2490 3064 4180 13692

4.Serviciosde

consumo inmediato 145140 180106 297186 382194 445570

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 94074 117019 192941 234872 264459

822Aseoy

limpieza 32965 42475 69160 101759 132972

823Recreaci6n

y esparcimiento 7179 8321 20976 26406 31079

824Difusi6ne

informaci6n 3609 4618 4245 7275 4083

825Hoteles,

moteles y posadas 7313 7673 9864 11 882 12977



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 184971 294509 456330 555244 687799

831Bienesdel

hogar y personales 171746 272359 ,421744 512953 638666

832Tiendas

de departamentos 1841 808 2479 2881 1273

833

Automotrices y autopartes 11384 21342 32107 39410 47860

6.Serviciosde

consumo duradero 102035 173844 286538 384491 370224

841

Reparaciones 67644 114039 184576 238332 234410

842

Educaci6n y cultura privadas 6692 10936 20938 30037 33617

843Saludy

asistencia social privada 27699 48869 81024 116122 102197

Fuentes:!NEG!

(1989), X Censo Camercia11988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censa de Seroicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censa Camer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG! (1994), XI Censa de Seroicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censa Comercial y de Servicios 1998, !NEG!, Mexico, e

!NEG!(2004),XIII

Censo Comercial y de Seroicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste con los valores de Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza, 2008:

apendices

metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-Vll.4
Morelos: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 2003)

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

2576448.0 4020219.9 4763726.6 3953815.5 5421177.1

1.COMERCIOY

SERVlCIOS AL PRODUCTOR 755170.3 1166295.6 1768644.5 1316494.3 1837608.3

1.Servicios

profesionales 167909.1 510681.6 587503.6 633966.6 771983.5

721Servicios

profesionales a empresas 167909.1 510681.6 587503.6 633966.6 771983.5

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 587261.2 655614.0 1181140.8 682527.7 1065624.8

731Comercioal

mayoreo 247930.5 417521.1 653200.4 323605.1 651492.0

732Comercio

de equipos industriales 339330.8 238092.9 527940.4 358922.6 414132.8

II.COMERCIOY

SERVlCIOS AL CONSUMIDOR 1821277.7 2853924.3 2995082.1 2637321.2 3583568.8

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 444708.2 993886.8 760815.4 849057.5 1041971.5

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 377 325.5 582107.5 474040.7 410522.2 534 627.3

812Supermercados 51951.4 356974.8 220401.7 323517.2 341788.9

813Gasolineras

y combustibles 15431.4 54804.5 68 769.2 115018.1 165555.3

4.Serviciosde

consumo inmediato 534585.2 430328.7 728984.7 661182.4 721745.6

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 247697.1 212465.4 359468.1 176283.0 329317.9

822Aseoy

limpieza 37692.9 41366.2 54530.1 32664.7 67464.2

823Recreaci6n

y esparcimiento 61132.9 23568.0 94975.2 63899.4 122419.5

824Difusi6ne

informaci6n 44272.6 19344.9 37808.0 210711.5 93799.2

825Hoteles,

moteles y posadas 143789.6 133584.2 182203.3 177623.8 108744.8



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 596812.3 1143970.5 971580.9 704 036.6 1026437.1

831Bienesdel

hogar y personales 378052.9 929366.0 724599.4 531243.7 698847.9

832TIendasde

departamentos 14754.6 10895.2 40679.4 43391.0 74624.8

833

Automotrices y autopartes 204004.8 203709.3 206302.1 129401.8 252964.4

6.Serviciosde

consumo duradero 245172.0 285738.3 533701.2 423044.8 793414.6

841

Reparaciones 97376.4 100865.1 129990.2 125057.3 139010.2

842Educaci6n

y cultura privadas 50275.5 116980.5 255400.7 212073.7 467997.5

843Saludy

asistencia social privada 97520.1 67892.7 148310.2 85913.8 186406.9

Fuentes:!NEG!

(1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo Comer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios 1998, !NEG!, Mexico, e

!NEG!(2004),XIII

Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,

2008:apendices

metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.5
Morelos: personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

35810 55401 96540 122887 170127

1.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 5058 9038 18817 25953 31400

1.Servicios

profesionales 1228 4751 8588 14666 18515

721Servicios

profesionales a empresas 1228 4751 8588 14666 18515

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 3830 4287 10229 11287 12885

731Comercio

al mayoreo 1565 2343 5121 5150 6167

732Comercio

de equipos industriales 2265 1944 5108 6137 6718

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 30752 46363 77723 96934 138727

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 10470 13993 23512 29390 39589

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 7572 11883 20025 24356 31454

812

Supermercados 2656 1760 2993 4412 5223

813

Gasolineras y combustibles 242 350 494 622 2912

4.Serviciosde

consumo inmediato 9251 11167 22081 24550 37680

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 4618 6220 13081 13697 19509

822Aseoy

limpieza 672 1187 2053 2790 4352

823Recreaci6n

y esparcimiento 1537 873 2379 2237 4891

824Difusi6ne

informaci6n 379 431 736 807 592

825Hoteles,

moteles y posadas 2045 2456 3832 5019 8336



5. Comercio de bienes de consumo duradero 6813 13399 18416 22461 34093

831 Bienes del hogar y personales 5963 11839 15719 19595 29197

832 Tiendas de departamentos 128 109 637 779 1360

833 Automotrices y autopartes 722 1451 2060 2087 3536

6. Servicios de consumo duradero 4218 7804 13714 20533 27365

841 Reparaciones 1595 3177 5025 7133 8587

842 Educaci6n y cultura privadas 1435 2645 4400 6867 11754

843 Salud y asistencia social privada 1188 1982 4289 6533 7024

Fuentes: !NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo Comer

cia11993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios 1998, !NEG!, Mexico, e

!NEG! (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.
La comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segUn Garza,

2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.6

Morelos: ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

13670 20916 38777 48170 56338

1.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUClDR 1244 1789 3605 4644 5273

1.Servicios

profesionales 303 1270 1929 2725 3312

721

Servicios profesionales a empresas 303 1270 1929 2725 3312

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 941 519 1676 1919 1961

731

Comercio al mayoreo 273 113 461 365 416

732

Comercio de equipos industriales 668 406 1215 1554 1545

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIOOR 12426 19127 35172 43526 51065

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 5131 7692 14243 17064 18484

811

Comercio de alirnentos, bebidas, tabaco 5007 7539 14046 16679 18087

812Supermercados 96 111 151 309 159

813

Gasolineras y combustibles 28 42 46 76 238

4.Servicios

de consumo inmediato 2721 3084 6467 7898 9869

821

Preparacion de alimentos y bebidas 1892 2078 4149 4862 5865

822Aseo

y limpieza 433 635 1429 1969 2674

823

Recreacion y esparcimiento 159 179 590 690 941

824

Difusion e informacion 60 58 92 114 62



825 Hoteles, moteles y posadas 177 134 207 263 327

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 3127 5769 9306 11477 15301

831 Bienes del hogar y personales 2974 5465 8723 10829 14463

832 TIendas de departamentos 29 6 18 39 20

833 Automotrices y autopartes 124 298 565 609 818

6.

Servicios de consumo duradero 1447 2582 5156 7087 7411

841 Reparaciones 836 1572 3029 4049 4347

842 Educacion y cultura privadas 113 192 396 591 769

843 Salud y asistencia social privada 498 818 1731 2447 2295

Fuentes: !NEG! (1989), X Censa Camercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censa de Seroicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),

XI

Censo Camercial1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), Xl Censo de Servicias 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censa Comercial y de

Servicias 1998, !NEG!, Mexico, e !NEG! (2004), XIII Censa Comercial y de Servicias 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-VIT.7

ZM

de Cuemavaca: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 2003)

Crupadeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

1 738332.1 2821547.7 3176729.8 2634632.6 3459825.4

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 537059.0 801310.4 1188641.6 913 211.4 1105115.7

1.Servicios

profesionales 135730.4 323699.3 497573.7 464828.0 454683.9

721Servicios

profesionales a empresas 135730.4 323699.3 497573.7 464828.0 454683.9

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 401328.6 477611.1 691067.9 448383.4 650431.8

731Comercio

al mayoreo 169209.3 344 805.3 307189.9 222656.5 387522.8

732Comercio

de equipos industriales 232119.3 132805.8 383877.9 225726.9 262909.1

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIOOR 1201273.2 2020237.3 1988088.2 1721421.2 2354709.7

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 283779.2 645292.2 464 695.3 525358.2 646 918.7

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 200016.6 279576.2 249911.7 213111.4 279879.5

812

Supermercados 97922.5 341462.1 168360.4 240989.5 274803.9

813

Gasolineras y combustibles -14159.9 24253.8 46423.2 71257.2 92235.3

4.Serviciosde

consumo inmediato 304312.8 279003.5 441004.7 387740.0 403093.1

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 139498.2 138211.2 251818.8 131258.7 214543.6

822Aseoy

limpieza 25850.1 29807.7 38710.5 22508.6 45554.8

823Recreaci6n

y esparcimiento 16477.0 16704.5 58023.4 32541.7 46486.1

824Difusi6ne

informaci6n 36066.3 13283.0 28980.2 120304.6 79783.5



825Hoteles,

moteles y posadas 86421.2 80997.2 63471.7 81126.4 16725.0

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 429116.0 877818.2 656601.8 477061.0 698159.7

831Bienesdel

hogar y personales 256698.7 700699.4 475657.4 333440.6 440945.1

832Tiendas

de departamentos 7229.1 6502.5 40550.1 43008.6 71986.8

833

Automotrices yautopartes 165188.2 170616.3 140394.2 100611.8 185227.7

6.Serviciosde

consumo duradero 184 065.1 218123.5 425786.4 331262.0 606538.4

841

Reparaciones 63882.5 63029.4 89096.2 83309.1 89124.1

842

Educaci6n y cultura privadas 41270.5 106842.6 226848.3 189981.9 392132.5

843Saludy

asistencia social privada 78912.1 48251.5 109 842.0 57971.0 125281.8

Fuentes:!NEG!

(1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo Comer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios 1998, !NEG!, Mexico,

e!NEG!(2004),XIII

Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,

2008:apendices

metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.8
ZM de Cuemavaca: personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003

Crupade

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

17959 32279 53837 71 065 97120

1.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 2508 5282 11351 17441 20527

1.

Servicios profesionales 753 2592 5313 10254 12983

721

Servicios profesionales a empresas 753 2592 5313 10254 12983

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 1755 2690 6038 7187 7544

731

Comercio al mayoreo 903 1457 2749 3306 3706

732

Comercio de equipos industriales 852 1233 3289 3881 3838

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMJDOR 15451 26997 42486 53624 76593

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 4253 6892 10834 13832 18466

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 3371 5262 8400 10112 12853

812

Supermercados 788 1453 2198 3400 4279

813

Gasolineras y combustibles 94 177 236 320 1334

4.

Servicios de consumo inmediato 4136 6529 12256 13108 21405

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 2241 3686 7853 7473 10861

822

Aseo y limpieza 404 710 1273 1649 2649

823

Recreaci6n y esparcimiento 328 475 1286 1233 1772

824

Difusi6n e informacion 231 193 322 326 418



825 Hoteles, moteles y posadas 932 1465 1522 2427 5705

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 4160 8122 10349 12912 19014

831

Bienes del hogar y personales 3473 7059 8431 10742 15413

832 Tiendas de departamentos 115 64 629 752 1320

833 Automotrices yautopartes 572 999 1289 1418 2281

6.

Servicios de consumo duradero 2902 5454 9047 13772 17708

841 Reparaciones 921 1889 2910 4152 4856

842 Educacion y cultura privadas 1087 2158 3472 5429 9222

843 Salud y asistencia social privada 894 1407 2665 4191 3630

Fuentes: !NEGI (1989), X Censo Comercial1988, !NEGI, Mexico; INEGI (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEGI, Mexico; !NEGI (1994),

XI

Censo Comercial1993, !NEGI, Mexico; lNEGI (1994), XI Censo de Servicios 1993, lNEGI, Mexico; !NEGI (1999), XII Censo Comercial y de

Servicios

1998, INEGI, Mexico, e !NEGI (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEGI, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segiin

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.9
ZM de Cuemavaca: ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

6451 9824 17862 22996 26118

1.COMERCIO

Y SERVlCIOS AL PRODUCTOR 454 861 1905 2594 2720

1.

Servicios profesionales 235 515 1150 1641 1946

721

Servicios profesionales a empresas 235 515 1150 1641 1946

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 219 346 755 953 774

731

Comercio al mayoreo 64 93 221 245 131

732

Comercio de equipos industriales 155 253 534 708 643

II.COMERCIO

Y SERVlCIOS AL CONSUMIDOR 5997 8963 15957 20402 23398

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 2310 3107 5682 6892 7416

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 2271 3054 5591 6701 7194

812

Supermercados 32 37 77 174 111

813

Gasolineras y combustibles 7 16 14 17 111

4.

Servicios de consumo inmediato 1133 1435 2972 3746 4563

821

Preparacion de alimentos y bebidas 738 932 1783 2117 2582

822

Aseo y limpieza 233 341 800 1102 1460

823

Recreacion y esparcimiento 63 81 285 376 382

824

Difusion e informacion 33 20 25 46 27



825 Hoteles, moteles y posadas 66 61 79 105 112

5. Comercio de bienes de consumo duradero 1723 2978 4516 5782 7504

831 Bienes del hogar y personales 1616 2810 4209 5440 7070

832 Tiendas de departamentos 18 4 11 20 18

833 Automotrices y autopartes 89 164 296 322 416

6. Servicios de consumo duradero 831 1443 2787 3982 3915

841 Reparaciones 423 868 1593 2184 2253

842 Educaci6n y cultura privadas 84 131 283 422 495

843 Salud y asistencia social privada 324 444 911 1376 1167

Fuentes: !NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),
XI Censo Comercial1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de
Servicios 1998, !NEG! , Mexico, e !NEG! (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.10
ZM de Cuautla: producto interno bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 2003)

Crupadeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

469358.7 628844.4 1031993.3 721966.1 1111 285.4

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUcroR 104 241.5 109295.7 416144.4 225205.3 404 353.0

1.Servicios

profesionales 29238.2 34 919.5 52535.9 83456.5 166571.3

721Servicios

profesionales a empresas 29238.2 34 919.5 52535.9 83456.5 166571.3

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 75003.3 74376.1 363608.5 141748.7 237781.8

731

Comercio al mayoreo -20704.7 31999.9 266342.1 53251.1 169440.9

732

Comercio de equipos industriales 95708.0 42376.2 97266.4 88497.6 68340.8

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 365117.2 519548.7 615848.9 496760.8 706932.4

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 68396.9 201603.5 153770.6 190531.8 198832.1

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 91857.4 189773.9 104070.7 92652.2 100571.2

812

Supermercados - 51319.1 6738.2 42222.1 72 989.6 56760.9

813

Gasolineras y combustibles 27858.6 5091.4 7477.8 24890.0 41500.0

4.Serviciosde

consumo inmediato 151018.0 110839.6 192819.6 129126.5 192867.0

821

Preparacion de alimentos y bebidas 68249.8 49843.8 67133.7 13189.9 60727.6

822Aseoy

limpieza 6902.7 6464.4 9245.6 5300.6 12009.0

823

Recreacion y esparcimiento 23686.3 34.1 26305.7 22768.1 44814.9

824Difusion

e informacion 3787.7 3963.6 5280.8 17738.5 9802.5



825Hoteles,

moteles y posadas 48391.6 50533.7 84853.9 70129.5 65 513.0

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 110439.4 162840.2 206 261.3 128048.4 204 699.8

831Bienesdel

hogar y personales 74815.1 136762.6 158037.2 106564.1 150463.2

832Tiendasde

departamentos 841.7 4392.7 46.0 382.5 2631.0

833

Automotrices y autopartes 34 782.5 21684.9 48178.1 21101.8 51605.5

6.Serviciosde

consumo duradero 35262.9 44265.4 62997.4 49054.2 110533.6

841

Reparaciones 22 215.7 26671.5 23342.7 22 008.5 27717.0

842Educaci6n

y cultura privadas 4203.1 7826.5 22 194.8 17018.2 51706.4

843Saludy

asistencia social privada 8844.1 9767.4 17459.9 10027.4 31110.1

Fuentes:!NEG!

(1989), X Censo ComerciaI 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo Comer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Seroicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Senncios 1998, !NEG!, Mexico, e

!NEG!(2004),XIII

Censo ComerciaI y de Seroicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,

2008:apendices

metodol6gicos 1 y 2.



Cuadra AE-VIl.ll
ZM Cuautla: personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

8605 12768 20733 25997 35546

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 1123 2036 3276 4925 6064

1.

Servicios profesionales 370 1238 1128 2878 3181

721

Servicios profesionales a empresas 370 1238 1128 2878 3181

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 753 798 2148 2047 2883

731

Comercio al mayoreo 163 336 1304 937 1560

732

Comercio de equipos industriales 590 462 844 1110 1323

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 7482 10732 17457 21072 29482

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 2128 3238 5243 6831 8722

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 1798 2989 4529 5957 7134

812

Supermercados 274 165 608 768 795

813

Gasolineras y combustibles 56 84 106 106 793

4.

Servicios de consumo inmediato 2917 2938 5435 5920 8362

821

Preparacion de alimentos y bebidas 1095 1466 2638 2831 4166

822

Aseo y limpieza 151 283 416 545 801

823

Recreacion y esparcimiento 714 149 509 542 1648

824

Difusion e informacion 83 173 111 136 105



825 Hoteles, moteles y posadas 874 867 1761 1866 1642

5. Comercio de bienes de consumo duradero 1611 3107 4262 4845 7535

831 Bienes del hogar y personales 1491 2775 3788 4444 6767

832 TIendas de departamentos 8 45 4 26 38

833 Automotrices y autopartes 112 287 470 375 730

6. Servicios de consumo duradero 826 1449 2517 3476 4863

841 Reparaciones 424 772 1160 1467 1910

842 Educacion y cultura privadas 263 380 595 823 1830

843 Salud y asistencia social privada 139 297 762 1186 1123

Fuentes: !NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),
XI Censo Comercial1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de
Servicios 1998, !NEG!, Mexico, e !NEG! (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.12
ZM de Cuautla: ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

Grupo de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL 3282 5203 9415 10867 13094

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 164 246 861 986 1260

1. Servicios profesionales 54 167 421 538 678

721 Servicios profesionales a empresas 54 167 421 538 678

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 110 79 440 448 582

731 Comercio al mayoreo 12 9 158 88 234
,

732 Comercio de equipos industriales 98 70 282 360 348

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 3118 4957 8554 9881 11834

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 1275 1943 3403 3997 4250

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 1255 1906 3356 3929 4175

812 Supermercados 16 29 37 57 20

813 Gasolineras y combustibles 4 8 10 11 55

4. Servicios de consumo inmediato 686 827 1526 1699 2308

821 Preparacion de alimentos y bebidas 476 580 1031 1135 1478

822 Aseo y limpieza 108 145 288 365 519

823 Recreacion y esparcimiento 32 39 122 107 204

824 Difusion e informacion 10 21 22 23 16

825 Hoteles, moteles y posadas 60 42 63 69 91



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 807 1558 2433 2674 3566

831

Bienes del hogar y personales 777 1488 2281 2511 3349

832

TIendas de departamentos 8 2 3 18 1

833

Automotrices y autopartes 22 68 149 145 216

6.

Servicios de consumo duradero 350 629 1192 1511 1710

841

Reparaciones 249 408 735 882 1000

842

Educaci6n y cultura privadas 21 45 77 99 191

843

Salud y asistencia social privada 80 176 380 530 519

Fuentes: !NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; INEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),

XICenso

Comercial1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, INEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de

Servicios

1998, !NEG!, Mexico, e !NEG! (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.13
Subsistema Urbano del Sur: producto interno bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003"

(miles de pesos constantes, 1993)

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

255325.2 300474.6 317291.2 249779.5 397771.0

LCOMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUcrOR 85218.1 131347.7 78662.5 46351.0 97184.5

1.Servicios

profesionales 1955.8 37028.7 11 617.2 7312.6 16194.6

721Servicios

profesionales a empresas 1955.8 37028.7 11 617.2 7312.6 16194.6

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 83262.3 94319.0 67045.4 40076.0 80989.9

731Comercio

al mayoreo 76430.1 38159.2 47028.1 21530.6 57714.8

732Comercio

de equipos industriales 6832.2 56159.7 20017.3 18545.3 23275.0

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 170107.1 169126.9 238628.6 203268.3 300586.5

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 6370Ll 68237.3 81368.4 67057.0 108249.8

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 60094.1 59372.9 70643.8 52552.3 81466.6

812

Supermercados 1874.3 5940.0 7128.0 7360.6 9094.0

813

Gasolineras y combustibles 1732.7 2924.4 3596.7 7144.1 17689.2

4.Serviciosde

consumo inmediato 41017.3 22466.1 63670.8 48650.5 72 655.4

821

Preparacion de alimentos y bebidas 23 222.3 13191.7 21391.0 14820.4 24609.7

822Aseoy

limpieza 3945.1 3565.9 4521.8 3088.0 5973.5

823Recreacion

y esparcimiento 7458.4 3121.9 7140.7 6750.3 22800.8

824Difusi6ne

informacion 1616.8 2566.6 10919.3 3066.9



825Hoteles,

moteles y posadas 6391.5 969.8 28050.7 13072.5 16204.5

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 46995.5 62547.9 .68642.0 69027.7 81058.2

831Bienes

del hogar y personales 42961.5 52873.7 52724.8 62889.1 68117.5

832Tiendas

de departamentos 5.4

833

Automotrices y autopartes 4034.1 9674.1 15911.8 6 138.7 12940.7

6.Serviciosde

consumo duradero 18393.1 15875.7 24947.3 17655.7 38623.0

841

Reparaciones 9544.9 7744.1 11852.9 11487.5 11 762.0

842

Educaci6n y cultura privadas 1706.0 3912.0 1593.2 20337.0

843Saludy

asistencia social privada 8848.2 6425.6 9182.4 4575.0 6524.0

Fuentes:!NEG!

(1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), Xl Censo Comer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios 1998, !NEG!, Mexico, e

!NEG!(2004),XIII

Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.

aEl

Subsistema Urbano del Sur incluye los municipios de [ojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapan, TIaquiltenango y Zacatepec.



Cuadro AE-VII.14
Subsistema Urbano del Sur: personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003"

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

4087 6277 11492 12883 17696

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 623 1053 1596 1888 2245

1.

Servicios profesionales 36 411 557 774 1110

721

Servicios profesionales a empresas 36 411 557 774 1110

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 587 642 1039 1114 1135

731

Comercio al mayoreo 451 512 704 656 536

732

Comercio de equipos industriales 136 130 335 458 599

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 3464 5224 9896 10 995 15451

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 1282 2203 3774 3980 5637

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 1243 2050 3588 3705 5055

812

Supermercados 22 112 126 167 127

813

Gasolineras y combustibles 17 41 60 108 455

4.

Servicios de consumo inmediato 1121 918 2454 2665 4160

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 691 538 1269 1484 2098

822

Aseo y limpieza 80 130 225 324 459

823

Recreaci6n y esparcimiento 173 154 379 324 1014

824

Difusi6n e informaci6n 46 185 163 42



825

Hoteles, moteles y posadas 177 50 396 370 547

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 772 1475 2355 2612 3854

831

Bienes del hogar y personales 734 1346 2124 2404 3483

832

Tiendas de departamentos

833

Automotrices y autopartes 38 129 231 207 371

6.

Servicios de consumo duradero 289 628 1313 1738 1800

841

Reparaciones 189 345 603 796 951

842

Educaci6n y cultura privadas 86 228 399 455

843

Salud y asistencia social privada 100 197 482 543 394

Fuentes: !NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),

XICenso

Comercial1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Seroicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de

Servicios

1998, !NEG!, Mexico, e !NEG! (2004), XIII Censo Comercial y de Seroicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2 .

aSe

incluyen los municipios de [ojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapan, TIaquiltenango y Zacatepec.



Cuadro AE-VII.1S
Subsistema Urbano del Sur: ruimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003"

Grupe de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL 2019 3139 5772 6525 7461

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 220 93 383 455 578

1. Servicios profesionales 13 62 238 272 376

721 Servicios profesionales a empresas 13 62 238 272 376

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 207 31 145 183 202

731 Comercio al mayoreo 174 11 38 28 31

732 Comercio de equipos industriales 33 20 107 155 171

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 1799 3046 5389 6070 6883

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 746 1446 2385 2707 2892

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 734 1401 2353 2657 2845

812 Supermercados 9 32 18 25 21

813 Gasolineras y combustibles 3 13 14 25 26

4. Servicios de consumo inmediato 471 444 960 1105 1369

821 Preparacion de alimentos y bebidas 344 284 610 694 798

822 Aseo y limpieza 62 95 180 263 325

823 Recreacion y esparcimiento 31 36 98 83 185

824 Difusion e informacion 10 33 14 8



825

Hoteles, moteles y posadas 34 19 39 51 53

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 404 822 1377 1444 1891

831

Bienes del hogar y personales 391 785 1309 1376 1791

832

Tiendas de departamentos 3 1

833

Automotrices y autopartes 13 37 65 67 100

6.

Servicios de consumo duradero 178 334 667 814 731

841

Reparaciones 118 197 404 524 552

842

Educaci6n y cultura privadas 14 27 44 57

843

Salud y asistencia social privada 60 123 236 246 122

Fuentes: !NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI

Censo

Comerciai1993, INEG!, Mexico; !NEGI (1994), XI Censo de Seroicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Seroi

cios1998,

!NEG!, Mexico, e !NEG! (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.

aSe

incluyen los municipios de [ojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango y Zacatepec.



Cuadro AE-VII.16
Resto del estado: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 1993)

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

113431.9 269353.2 237712.3 347437.4 452295.3

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 28651.7 124341.8 85195.9 131726.7 230955.2

1.Servicios

profesionales 984.7 115034.1 25776.8 78369.5 134 533.8

721Servicios

profesionales a empresas 984.7 115034.1 25776.8 78369.5 134 533.8

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 27667.0 9307.7 59419.1 52319.5 96421.4

731Comercio

al mayoreo 22995.8 2556.6 32640.3 26166.8 36813.5

732Comercio

de equipos industriales 4671.2 6751.1 26778.7 26152.7 59607.9

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIOOR 84 780,2 145011.3 152516.4 215870.9 221340.2

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 28831.0 78753.8 60981.0 66110.6 87970.9

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 25357.4 53384.5 49414.5 52206.3 72 710.0

812Supermercados 3473.6 2834.5 2691.3 2177.5 1130.1

813

Gasolineras y combustibles 0.0 22534.9 11271.5 11 726.8 14130.8

4.Serviciosde

consumo inmediato 38237.0 18019.6 31489.5 95665.4 53130.2

821

Preparacion de alimentos y bebidas 16726.8 11 218.7 19124.6 17014.0 29436.9

822Aseoy

limpieza 995.0 1528.2 2052.1 1767.6 3926.9

823

Recreacion y esparcimiento 13511.2 3707.6 3505.3 1839.3 8317.7

824Difusion

e informacion 4418.6 481.5 980.4 61749.2 1146.3



825Hoteles,

moteles y posadas 2585.4 1083.5 5827.1 13 295.4 10302.3

5.Comercio

de bienes de consumo duradero 10261.3 40764.2 40075.8 29899.5 42519.4

831Bienes

del hogar y personales 3577.6 39030.3 38180.0 28349.9 39322.1

832Tiendas

de departamentos 6683.7 0.0 77.8 0.0 6.9

833

Automotrices y autopartes 0.0 1733.9 1818.0 1549.6 3190.4

6.Serviciosde

consumo duradero 7450.9 7473.7 19970.0 25072.8 37719.7

841

Reparaciones 1733.4 3420.2 5698.4 8252.1 10407.1

842

Educaci6n y cultura privadas 4801.9 605.4 2445.7 3480.3 3821.6

843Saludy

asistencia social privada 915.6 3448.1 11825.9 13340.4 23491.0

Fuentes:

!NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo Comer

cia11993,!NEG!,

Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Seroicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios 1998, !NEG!, Mexico,

e!NEG!(2004),

XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de Ia informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,

2008:apendices

metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.17
Resto del estado: personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

5159 4077 10478 12942 19765

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 804 667 2594 1699 2564

1.

Servicios profesionales 69 510 1590 760 1241

721

Servicios profesionales a empresas 69 510 1590 760 1241

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 735 157 1004 939 1323

731

Comercio al mayoreo 48 38 364 251 365

732

Comercio de equipos industriales 687 119 640 688 958

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 4355 3410 7884 11243 17201

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 2807 1660 3661 4747 6764

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 1160 1582 3508 4582 6412

812

Supermercados 1572 30 61 77 22

813

Gasolineras y combustibles 75 48 92 88 330

4.

Servicios de consumo inmediato 1077 782 1936 2857 3753

821

Preparacion de alimentos y bebidas 591 530 1321 1909 2384

822

Aseo y limpieza 37 64 139 272 443

823

Recreaci6n y esparcimiento 322 95 205 138 457

824

Difusi6n e informaci6n 65 19 118 182 27



825

Hoteles, moteles y posadas 62 74 153 356 442

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 270 695 1450 2092 3690

831

Bienes del hogar y personales 265 659 1376 2005 3534

832

Tiendas de departamentos 5 0 4 0 2

833

Automotrices yautopartes 0 36 70 87 154

6.

Servicios de consumo duradero 201 273 837 1547 2994

841

Reparaciones 61 171 352 718 870

842

Educacion y cultura privadas 85 21 105 216 247

843

Salud y asistencia social privada 55 81 380 613 1877

Fuentes: INEGI (1989), X Censo Comercial1988, !NEGI, Mexico; INEGI (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEGI, Mexico; !NEGI (1994),

XICenso

Comercial1993, !NEGI, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEGI, Mexico; !NEGI (1999), XII Censo Comercial y de

Servicios

1998, !NEG!, Mexico, e INEGI (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-VII.18

Resto del estado: mimero de establecimientos del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

1918 2750 5728 7782 9665

1.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 406 589 456 609 715

1.

Servicios profesionales 1 526 120 274 312

721

Servicios profesionales a empresas 1 526 120 274 312

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 405 63 336 335 403

731

Comercio al mayoreo 23 0 44 4 20

732

Comercio de equipos industriales 382 63 292 331 383

II.

COMERCIO Y SERVIClOS AL CONSUMIOOR 1512 2161 5272 7173 8950

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 800 1196 2773 3468 3926

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 747 1178 2746 3392 3873

812

Supermercados 39 13 19 53 7

813

Gasolineras y combustibles 14 5 8 23 46

4.

Servicios de consumo inmediato 431 378 1009 1348 1629

821

Preparacion de alimentos y bebidas 334 282 725 916 1007

822

Aseo y limpieza 30 54 161 239 370

823

Recreacion y esparcimiento 33 23 85 124 170

824

Difusion e informacion 17 7 12 31 11



825 Hoteles, moteles y posadas 17 12 26 38 71

5. Comercio de bienes de consumo duradero 193 411 980 1577 2340

831 Bienes del hogar y personales 190 382 924 1502 2253

832 Tiendas de departamentos 3 0 1 0 1

833 Automotrices y autopartes 0 29 55 75 86

6. Servicios de consumo duradero 88 176 510 780 1055

841 Reparaciones 46 99 297 459 542

842 Educaci6n y cultura privadas 8 2 9 26 26

843 Salud y asistencia social privada 34 75 204 295 487

Fuentes: !NEG! (1989), X Censo Comercial1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1989), X Censo de Servicios 1988, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),
XI Censo Comercial1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994), XI Censo de Servicios 1993, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de
Servicios 1998, !NEG!, Mexico, e !NEG! (2004), XIII Censo Comercial y de Servicios 2003, !NEG!, Mexico.

La comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.
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VIII. EL SECTOR TERCIARIO DE JALISCO:
SUPERCONCENTRACION

EN GUADALAJARA, 1980-2003

Gustavo Garza"
Adriana Ruiz Frias**

La Revoluci6n Terciaria iniciada en Estados Unidos en la segunda
mitad del siglo xx ha implicado una creciente hegemonia de los
servicios en la estructura macroecon6mica, representando mas de
80% de su fuerza de trabajo y del producto nacional en 2005. Ade
mas, influyen significativamente en la organizaci6n espacial de la

poblaci6n y las actividades econ6micas, y se percibe una inobjeta
ble tendencia hacia la elevada concentraci6n espacial de los servi
cios al productor en sus principales metr6polis, principalmente en

Nueva York, que se encuentra en el pinaculo de las ciudades mun

diales. La servicializaci6n de la economia ocurre, en diferentes

grados, en todos los paises desarrollados, donde se observa una

clara jerarquia en su organizaci6n espacial, segun la cuallas gran
des urbes tienden a concentrar los servicios al productor de mayor
avance tecno16gico y escala de mercado, ademas de tener los de

rangos inferiores existentes en el resto de las ciudades. Los servicios
al consumidor, por otra parte, presentan menores niveles de con

centraci6n y tienden a distribuirse territorialmente segun magnitud
y capacidad de compra de la poblaci6n.

En Mexico, no obstante su caracter de naci6n de desarrollo

intermedio, en 2003 el sector terciario dominaba nitidamente la

* Profesor-investigador del Centro de Estudios Demograficos, Urbanos y
Ambientales, El Colegio de Mexico.

** Egresada de la Maestria de Estudios Urbanos, promoci6n 2005-2007, Centro
de Estudios Demograficos, Urbanos y Arnbientales, El Colegio de Mexico.
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estructura econ6mica al representar 67.3% del producto intemo
bruto (PIB) y 58.4% de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA)
(Garza, 2006: 115 y 119). En cuanto a la organizaci6n geogrMica, el

pais observa una elevada aunque decreciente concentraci6n de los
servicios en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM),
que de 45.4% del total nacional en 1980 disminuye a 35.4 % en 2003,
esto es, en 10 unidades porcentuales. En servicios al productor su

participaci6n es mas elevada, pero de la misma manera la reduce
de 47% en 1960 a 42% en 2003 (Garza, 2006: 136). lHacia que ciu
dades se descentralizan relativamente las ramas de comercio y
servicios en el pais?

Parte de la redistribuci6n del sector terciario la absorben las
ciudades que se encuentran alrededor de la Ciudad de Mexico,
esto es, las zonas metropolitanas de Puebla, Queretaro, Toluca,
Cuemavaca y Cuautla, que forman la "corona" del subsistema
urbano con centro en la capital. Este conjunto de ciudades repre
sentan una fracci6n de los servicios nacionales muy reducida

comparada con la ZMCM, pero la elevan de 4.0% en 1980 a 5.8% en

2003 (Zebadua, 2006: 204). De esta suerte, las 1.8 unidades ganadas
constituyen 18% de las 10 perdidas por la Ciudad de Mexico, 10
cual implica que 8.2 unidades (88%) fueron absorbidas por otras

ciudades del pais.
En el presente capitulo se analiza la evoluci6n del sector ter

ciario en Jalisco, el nivel de su participaci6n nacional, asi como la

organizaci6n espacial segun sus principales ciudades: Guadalajara,
la gran metr6poli del Occidente mexicano; Puerto Vallarta, urbe
de tamafio medio; y las ciudades pequefias, en 1980, de Ocotlan,
Tepatitlan, Lagos de Moreno y Ciudad Guzman (mapa VIII.1).
El prop6sito es determinar si la entidad se encuentra entre aquellas
que han captado la perdida de 10 unidades en la participaci6n de
los servicios en la Ciudad de Mexico y, si es asi, cuantificar en que
grado. Ademas, se estudian las modificaciones experimentadas en

la estructura terciaria en la entidad y sus ciudades.
Los objetivos espedficos del trabajo son estudiar los cambios

ocurridos en la estructura, dinamica y distribuci6n espacial del
sector servicios segun las ciudades mencionadas durante tres pe
riodos: 1980-1988 (decada perdida); 1988-1993 (recuperaci6n rela

tiva) y 1993-2003 (recuperaci6n-recesi6n). El prop6sito general es
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Mapa VlII.l

Jalisco: localizacion de las ciudades, 2005
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agregar al estado de [alisco dentro de la investigaci6n mas amplia
de la que este libro forma parte, el cual presenta los resultados de
la evoluci6n del sector terciario en once entidades de la republica
mexicana.

La base de datos utilizada proviene de los VIII, X, XI, XII Y XIII
Censos Comerciales y de Servicios, que contienen la informaci6n para
1980, 1988, 1993, 1998 Y 2003 por municipios de Mexico. Se reco

lectan las caracteristicas del ruimero de establecimientos, personal
ocupado y producto interno brute (PIB). La comparacion de la in
formaci6n intercensal y su transformaci6n a los valores de las
Cuentas Nacionales se efectu6 siguiendo la metodologia desarro
llada en el proyecto de investigaci6n sobre el sector servicios en la
Ciudad de Mexico dentro del cual se inscribe el presente trabajo
(Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2).

El capitulo esta compuesto por tres partes principales subdi
vididas en varios incisos. En la primera se presenta un acapite
conceptual que desarrolla en forma hipotetica el vinculo te6rico
entre la centralizaci6n del capital y su concentraci6n espacial,
tematica practicamente desconocida y que constituye un punto
de partida metodo16gico para explicar el proceso de desconcen
traci6n terciaria fuera de la Ciudad de Mexico. Posteriormente se

analiza la evoluci6n macroecon6mica en Mexico y Jalisco segun
Cuentas Nacionales, centrando el interes en la comparaci6n de
los cambios en la participaci6n del sector terciario en los dos
ambitos,

La segunda parte estudia la estructura y participaci6n de Ja
lisco en el sector terciario nacional segun la tipologia utilizada de
17 grupos de comercio y servicios con base en la informaci6n de los
Censos Econ6micos.

En la tercera parte, finalmente, se analizan las caracteristicas
de la servicializaci6n de las ciudades jaliscienses con el fin de de
terminar la tendencia de la elevada concentraci6n en Guadalajara
y si ocurre cierta desconcentraci6n en el interior del estado. Inte
resa cuantificar en que medida la principal ciudad del Bajio tiene
el potencial metropolitano y econ6mico para servir de receptora
de la desconcentraci6n relativa de los servicios que esta experimen
tando la Ciudad de Mexico, asi como si las otras ciudades de

rango inferior participan en dicho proceso.
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Las dos primeras partes fueron escritas por Gustavo Garza,
asi como los casos de las cuatro ciudades pequefias de la tercera.

Adriana Ruiz realize el procesamiento de la informacion censal

siguiendo la metodologia sefialada y escribio una primera version
de los incisos de Guadalajara y Puerto Vallarta de la tercera par
te.' Independientemente de los resultados de este trabajo, cabe
destacar que fue elaborado por un investigador experimentado
y una joven recien egresada de un programa de maestria; este

tipo de asociacion es congruente con la politica del Conacyt de

impulsar la formacion de recursos humanos en el sector aca

demico,

DESARROLLO DEL SECTOR TERCIARIO EN JALISCO,

1980-2003

La intendencia de Guadalajara, en las postrimerias del periodo
colonial, era la tercera mas poblada del virreinato de la Nueva

Espana, con 505 mil habitantes en 1790 y 624 mil en 1805, solamen
te superada por la intendencia de Mexico y la de Puebla (Secretaria
de Programacion y Presupuesto, 1977: 107; Tribunal del Consulado,
1973: 195). La intendencia era una rica region agricola y comercial
en la que Guadalajara, que habia sido fundada en 1542, constituia
la ciudad principal. Esta fue declarada en 1560 capital y sede del

obispado, y aunque tenia menos habitantes que las ciudades mi
neras de Zacatecas y Guanajuato, as! como de Puebla y la Ciudad
de Mexico, desde el siglo XVI fungio como centro comercial articu
lador de todo el centro-occidente del Mexico colonial y de la nacion

independiente (Riviere, 1970: 32). Efectivamente, en un estudio
cuantitativo de la economia colonial de Guadalajara se le identifi
ca como centro de un mercado con territorios integrados a su

ambito de circulacion mercantil (Ibarra, 2000: 157).
Durante el porfiriato principia en Guadalajara el desarrollo de

las manufacturas textiles y otros productos artesanales, 10 que re

forzo su papel de centro comercial cuando en 1885 inicio su comu-

1 El procesamiento de la informacion se realize para la elaboracion de la tesis
de Maestria en Estudios Urbanos presentada a El Colegio de Mexico en diciembre
de 2007 (Ruiz, 2007).



388 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

nicacion por ferrocarril con la Ciudad de Mexico, y en 1910 con

Colima y Manzanillo (Pozos, 1996: 52).
Siendo el origen de Jalisco esencialmente terciario desde el

siglo XVI hasta principios del xx, cuando Guadalajara alcanza una

poblacion de 101 000 habitantes, en esta primera parte del trabajo
se vera la importancia del comercio y los servicios dentro de su

estructura economica segun el Sistema de Cuentas Nacionales.
Antes, y a guisa de marco conceptual, se haran algunas considera
ciones teoricas sobre la logica de la expansion de las actividades
terciarias desde un micleo principal hacia el resto del territorio.

Centralizaci6n y desconcentraci6n espacial del capital

La incesante centralizacion del capital en grandes corporativos
nacionales y multinacionales es inherente al sistema de produccion
capitalista. Ello ocurre por el continuo avance tecnologico, que se

traduce en rendimientos crecientes a escala, el considerable aumen

to del volumen de capital de las nuevas empresas para incorporar
se competitivamente en el mercado, asi como por la creciente fusion
del capital financiero con el industrial, el comercial y de los servi
cios. La centralizacion del capital puede ser de varios tipos: gene
ral, de mercado, tecnica, economica, funcional y familiar. En

cualquiera de estos casos, sin embargo, no se le atribuye una con

notacion territorial. Ala aglomeracion del capital en empresas cada
vez mas grandes y en menos personas se le puede reservar el 'con

cepto de centralizaci6n y el de concentraci6n para su dimension es

pacial, esto es, su aglomeracion geografica.
Al capitalismo le es consustancial tambien una ley tendencial

hacia la concentracion de la produccion en ciudades cada vez mas

pobladas. De esta suerte, las principales urbes en el mundo con

temporaneo transitan de ciudad grande a metropoli y luego a

megalopolis 0 region urbana polinuclear. Por tanto, parece plausi
ble que exista una relacion organica entre la centralizacion del

capital y su concentracion en el espacio.
En una investigacion realizada en los afios ochenta sobre el

proceso de industrializacion de la Ciudad de Mexico de 1930 a 1970
se concluia que de los vinculos entre la centralizacion y la concen-



EL SECTOR TERCIARIO DE JALISCO 389

traci6n se desprendia un triple patr6n: 1) centralizaci6n sin concen

traci6n, que ocurre en la producci6n de bienes intermedios que
observan una elevada centralizaci6n y muy baja concentraci6n;
2) concentraci6n sin centralizaci6n, en ramas econ6micas que no re

quieren sofisticadas tecnologias ni elevados capitales, como la fa
bricaci6n de muebles 0 las casas editoras e imprentas, pero que
tienden a aglomerarse en el territorio; 3) centralizaci6n con concen

traci6n, en industrias de bienes de capital que presentan una ele
vada centralizaci6n, ademas de que les resulta indispensable una

amplia gama de interrelaciones industriales y servicios modernos

que s610 se tienen en las grandes ciudades. A este respecto se con

cluyo que
"

... no existe una relaci6n lineal ni univoca entre la
centralizaci6n del capital y la concentraci6n espacial de la industria
en Mexico" y que

"
... la centralizaci6n de la producci6n reJuerza

la concentraci6n espacial sin determinarla" (Garza, 1985: 226-228).
A reserva de realizar en el futuro una investigaci6n similar para

la centralizaci6n y concentraci6n del capital comercial y de servicios
en la Ciudad de Mexico, en las casi cuatro decadas que han pasado
desde 1970 se observa un significativo declive de la concentraci6n
manufacturera en la capital del pais, que se derrumba de 48.2% del
total nacional en 1970 a 28.5% en 2003 (Garza, 2008: cuadro IV.2).
Aunque no se detectaron estudios sistematicos de la centralizaci6n
del capital manufacturero en ese periodo, puede suponerse que se

ha acentuado. Por ejemplo, en ellustro de 1987 a 1992 la centrali
zaci6n de mercado en las 500 mayores empresas de Mexico se elev6
de 20.0% de sus ventas en relaci6n con el PIB, a 24.7%, casi una cuar

ta parte mas de la centralizaci6n inicial en s610 cinco afios (Garrido,
1998: 404). En el siguiente quinquenio, de 1993 a 1998, el porcenta
je del valor agregado de las grandes empresas manufactureras
aumenta de 51.7% a 54.5%, nuevamente un incremento significati
vo para tan corto lapso (Garrido, 2006: 38).2 En el interior de las

grandes empresas se observa una centralizaci6n dentro de la cen

tralizaci6n, pues entre 1995 y 2002 las 10 empresas con mayores

2 La participaci6n del valor agregado de las grandes empresas en 1988 fue de
57.2%, esto es, mas elevado que en 1998 (Garrido, 2006: cuadro 8). El autor no

menciona si aplico alguna metodologia de comparabilidad de los diferentes censos,

pues estos no son diacr6nicamente equivalentes sin realizar un ejercicio que resuel
va al menos en parte este problema.
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ventas elevan su participacion de las ventas totales de los corpora
tivos que cotizan en la Bolsa de Valores de 73.9 a 76.7% (Garrido,
2006: 52). El modelo neoliberal aplicado en Mexico es metacentra
lizador, en efecto, pero queda por determinar el vinculo centraliza
cion-concentracion terciaria. lQue ocurre con la concentracion de
los servicios en las ultimas tres decadas del siglo xx?

En 1970 el sector terciario de la Ciudad de Mexico alcanza, al

igual que las manufacturas, su maxima concentracion, con 40.8%
del total nacional, pero su declinacion relativa es mas tenue y en

2003 absorbe 32.2%, esto es, 3.8 unidades porcentuales mas que la
industria, 10 que representa practicamente un tercio del sector
nacional segun Cuentas Nacionales. Sin embargo, algunas de sus

ramas elevan la concentracion, como los servicios financieros, que
aumentan de 28.9 a 30.0% en esos 33 afios, y otras mantienen altas

participaciones, como los servicios sociales y personales, que en

2003 absorben 36.5% de su contraparte nacional (Garza, 2008:
cuadro rv.2). La mayor concentracion de los servicios evidencia
su tendencia a mantener altos niveles de aglomeracion territorial,
pero es incuestionable que la importancia relativa de la urbe de

cIina, como 10 atestigua la reduccion de su participacion en el PIB

total nacional de 37.7 a 28.9% entre 1980 y 2003 (Garza, 2008: cua

dro IV.2).
En este capitulo se plantea la hipotesis de que al avanzar la

Revolucion Terciaria ocurre una acelerada caida de la concentracion
industrial metropolitana, asi como una disminucion relativa menor

en el sector terciario por los requerimientos intersectoriales de los

modernos servicios al productor, cuyos vinculos entre ramas de

actividad y empresas son mas intensos en las grandes ciudades. Si

esto es asi, la descentralizacion de los servicios en Mexico tenderia
a orientarse, en primer lugar, hacia las ciudades grandes del sub

sistema urbano del centro del pais (Puebla, Toluca y Queretaro) y,
en segundo, hacia las principales metropolis fuera de este ambito,
especialmente Guadalajara, Monterrey, Leon y Torreon.

Espedficamente, se afirma que en estadios relativamente avan

zados de desarrollo de la economia y de la centralizacion del capi
tal en las actividades terciarias y en las manufacturas, la tendencia
hacia una mayor centralizacion del capital implica su expansion
territorial hacia un numero cada vez mayor de mercados regiona-
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les, produciendo una desconcentraci6n espacial de sucursales y
ventas, pero centralizadas en cada vez menos empresas y contro

lada por un menor numero de personas. Se presenta la aparente
paradoja de una mayor desconcentraci6n espacial de la producci6n
con una creciente centralizaci6n del capital. Tal es, al parecer, la

logica espacial de la creciente acumulaci6n de capital en empresas
cada vez mas grandes que venden en el mercado nacional e inter
nacional.

La expansion geogrMica de los almacenes del Puerto de Liver

pool en Mexico puede ejemplificar este proceso. En 1982la empre
sa tenia 100% de sus ventas en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Mexico (ZMCM), magnitud que se ha reducido a 33.0% en 2006
en sus 10 almacenes establecidos en la urbe, cifra que se eleva a

38.8% si se agregan tres que tiene en Toluca, Cuernavaca y Pachu
ca, esto es, uno en cada ciudad. En la actualidad, el Grupo Liverpool
posee 46 almacenes, 30 del Puerto de Liverpool y 16 de Fabricas
de Francia, los cuales estan distribuidos en 27 ciudades de la repu
blica. Ademas de las 10 tiendas en la ZMCM, le siguen Guadalajara
con cuatro, Monterrey con tres y Puebla con dos, siguiendo rigu
rosamente el numero de almacenes la jerarquia de ciudades mexi
canas segun su tamafio (Bolsa Mexicana de Valores, 2007).3

El capital se acumula originalmente en la ciudad principal, en

especial en el sector comercio y servicios. Al saturar el mercado
local segun los diferentes grupos de actividades, tiende a expan
dirse gradualmente hacia otras ciudades segun el mercado poten
cial que presenten; de este modo amplia su masa de compradores
y, con ello, impulsa el proceso de acumulacion de capital. De esta

suerte, el potencial de mercado se constituye como un determinan
te para la localizacion de las empresas, y esto es insoslayable, en

particular para el comercio (Crafts y Mulatu, 2005: 514). Los servi
cios al productor requieren ademas, para su ubicacion, un ambien
te desarrollado de conocimiento y capital humano, por 10 que la
inversion en educacion e investigacion es crucial (Kresl, 1995: 56).
En conjunto, 10 mismo que para las actividades manufactureras,
los espacios urbanos son los que reunen estas caracteristicas, a las

3 El corporativo tiene ademas 11 centros comerciales, una bodega, un centro
de distribucion y un centro de distribucion de muebles.
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que se les suma la adecuada dotaci6n de infraestructura y servicios

urbanos, 10 cual existe, en especial, en las urbes de tipo metropo
litano (Brakman et al., 2001: 28-29).

En Mexico, de este modo, en el caso de las tiendas departa
mentales, asi como en los supermercados, bancos, oficinas de
consultoria, etc., en una primera fase ocurre una desconcentracion
hacia las metropolis principales, entre las cuales Guadalajara se

encuentra en una posicion central, pues en 2000 era una urbe con

3.9 millones de habitantes, 10 que le permite ser la ciudad ruimero
56 entre las mas grandes del mundo (Garza, Filion y Sands, 2003:

355). Estas megaurbes se constituyen en el capital social infraes
tructural requerido para elevar el potencial de mercado y los
restantes determinantes de la localizacion de las empresas. Aunque
por ahora no es posible desarrollar estadisticamente, en el estudio
de Jalisco, la hip6tesis de la centralizaci6n de capital con descon
centraci6n espacial para las actividades terciarias, se establece
este planteamiento como marco conceptual que explique en el
futuro la paradoja de la centralizaci6n del capital sin concentraci6n

espacial.
Del saldo neto de este proceso estructural entre el freno a la

servicializacion de las grandes ciudades al expandir sus operacio
nes hacia las ciudades intermedias y pequefias, y el destino del

capital acumulado en estas ultimas en forma centralizada por sus

corporativos, que pueden invertirlo en las urbes centrales para
estimular nuevos ciclos de concentraci6n, dependera el grado y la
tendencia de los desequilibrios en la organizaci6n espacialde los
servicios.

Estructura macroecon6mica

En Mexico se vislumbra una nitida tendencia hacia la creciente
servicializaci6n de su economia, aunque en terminos de producti
vidad de los servicios y en la composici6n cualitativa de su estruc

tura -por la elevada participaci6n de los servicios informales- se

encuentre muy rezagado de los paises que van a la vanguardia de
la Revoluci6n Terciaria. No obstante, los servicios son las activida
des econ6micas principales y las mas dinamicas de la naci6n.
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EI pais experimenta una nipida industrializacion de 1950 a

1960, durante el epicentro del llamado "milagro economico mexi

cano", y el sector manufacturero se eleva de 24.6 a 27.7% del PIB

total nacional, maximo valor alcanzado en todo el siglo xx. Con
menor dinamismo, aunque con mayor magnitud, el sector tercia
rio aumenta su participacion a 48.0% en 1960, casi la mitad de su

contraparte nacional. Como corolario, el primario prosigue con

su imparable declive, bajando a 18.9% del total del producto
nacional.

Las manufacturas mexicanas inician una tendencia decrecien
te a partir de los afios sesenta, aunque de manera ciclica. En 1980
el PIB absoluto del pais fue de 863.9 billones de pesos a precios
constantes.' EI sector secundario represento 30.2% del total, de cuya
magnitud las manufacturas absorbian 22.8%, significativamente
menos que en 1960. El terciario elevo su participacion a 54.8%,
iniciando una etapa de supremacia absoluta en la economia, en la
cual el comercio era la division principal (cuadro VIII.1). El proce
so de servicializacion creciente es al parecer irreversible, pues en

1985 el terciario aumenta a 57.6%, impulsado por el comercio,
mientras el secundario se reduce a 28.7%, a pesar del aumento de
las manufacturas, que crecen a 23.4% en 1985.

El modelo neoliberal de apertura al comercio intemacional

implantado al inicio de los ochenta, en el periodo denominado de

recuperaci6n relativa, entre 1988 y 1993, trae como consecuencia
un aumento explosivo en la division de servicios, que se eleva a

22.8%, impulsando al sector terciario a constituir 66.9% del PIB total
en 1993 (cuadro VII!.l). Como corolario, el sector secundario y el

primario disminuyen su porcentaje en la estructura economica en

forma muy acentuada, incluso las manufacturas bajan en terminos
absolutos su produccion y se desploman a 19.0% del PIB total en

1993.

Finalmente, el crac econ6mico de 1995 desacelera el proceso
de servicializacion y el terciario se reduce ligeramente a 65.4% en

1998, mientras que el secundario se eleva, pero en 2003 los servicios
muestran signos de recuperacion al absorber 67.0% de la produccion

4 Se utilizara en este capitulo la acepci6n norteamericana de bill6n, esto es,

equivalente a mil millones.



Cuadro VIII.1
Mexico: producto interno bruto por sectores de actividad segun Cuentas Nacionales, 1980-2003

(millones de pesos de 1993)

Sector/division

1980 % 1985 % 1993 % 1998 % 2003 %

I.PRlMARlO

129701.0 15.0 135215.0 13.8 88960.5 7.7 98262.8 7.4 108403.4 7.2

Agropecuario- 129701.0 15.0 135215.0 13.8 88960.5 7.7 98262.8 7.4 108403.4 7.2

III.SECUNDARIO

260648.2 30.2 281608.7 28.7 293639.6 25.4 364 083.5 27.3 389200:1 25.8

Manufacturas 197002.6 22.8 229401.7 23.4 219934.0 19.0 284642.7 21.3 299156.9 19.8

Construcci6n 55238.6 6.4 42904.2 4.4 55379.0 4.8 57461.3 4.3 62561.5 4.2

Electricidad

8407.0 1.0 9302.8 0.9 18326.5 1.6 21979.5 1.6 27481.7 1.8

III.TERCIARIO

473548.9 54.8 565387.7 57.6 772 532.2 66.9 872240.2 65.4 1009 846.5 67.0

Cornercio"

199911.2 23.1 275781.4 28.1 251628.7 21.8 278161.4 20.8 322732.3 21.4

Transporter

55822.3 6.5 65598.5 6.7 107480.1 9.3 140715.9 10.5 183591.1 12.2

Servicios

financieros" 66421.2 7.7 61709.7 6.3 149501.4 12.9 173074.9 13.0 208822.5 13.9

Servicios"

151394.2 17.5 162298.1 16.5 263922.0 22.8 280287.9 21.0 294700.6 19.5

TOTAL

863898.1 100.0 982211.4 100.0 1155132.2 100.0 1334586.5 100.0 1507450.0 100.0

Fuente:

!NEG!, Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico (www.inegi.gob.mx).

-Incluye

silvicultura, pesca y mineria.

bIncluye

restaurantes y hoteles.

<Incluye

almacenamiento y comunicaciones.

dIncluye

seguros y bienes inmuebles .

e

Comunales, sociales y personales.
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nacional, mientras que el secundario cae de 27.3 a 25.8% entre 1993

y 2003 (cuadro VIII.1).5
Independientemente de las perspectivas de crecimiento de las

actividades de comercio y servicios nacionales, se evidencia incues
tionablemente un perfil terciario dominante en Mexico en los al
bores del siglo XXI. La magnitud alcanzada por estas actividades,
sin embargo, es menor en casi 10 unidades porcentuales que la de
Estados Unidos, pero es al parecer insoslayable que el pais continue
un proceso de servicializacion dependiente de las decisiones de

empresas multinacionales en las ramas financieras, de consultorias

profesionales, asi como de investigacion y desarrollo.

La ancestral vocaci6n comercial de Jalisco

La tradicional especializacion comercial de Jalisco se visualiza ni
tidamente en 1980, cuando el sector terciario absorbio 65.2% del
PIB total, mientras que en Mexico fue de 54.8%, ademas de que la
division de comercio fue de 30.3 y 23.1%, respectivamente. EI es

tado es claramente mas terciario que el pais, situacion que se

mantiene en 1985 (cuadros VIII.1 y VIII.2).
En el periodo de apertura intemacional denominado de recu

peracion-recesion, de 1993 a 2003, Jalisco sufre una notable transfor
macion en su estructura de produccion, pues al pi:.recer por las po
liticas de los gobiemos locales logra una rapida expansion industrial

por la via de empresas maquiladoras, principalmente en la rama

electronica. En 1993 su sector secundario supero al nacional (26.3 y
25.4%), mientras que las manufacturas registraron una participacion
de 21.5% del PIB total de Jalisco y 19.0% en el pais (cuadros VlII.1 y
VIII.2). El motor de esta significativa transformacion fue la inversion

extranjera directa (IED), que se elevo de 0.6% del total nacional en

1994 a 6.8% en 2000, esto es, a una tasa anual de 54%. No obstante,
la fuerte dependencia jalisciense de capital trasnacional significa que,
en 1998, 83% de las exportaciones sean productos electronicos de

empresas extranjeras (Roman, Flores y Govela, 2004: 32 y 34).
5 La transformacion de la estructura economica a favor del sector terciario

entre 1890 y 2003 se aplica allargo plazo, pues durante todo el siglo xx crece con

mayor rapidez que el primario y el secundario (Ortiz, 2006: 82-83).
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Cuadro VllI.2
Jalisco: producto interne bruto por sectores de actividad segUn Cuentas Nacionales, 1980-2003

(millones de pesos de 1993)

Sector/divisi6n

1980 % 1985 % 1993 % 1998 % 2003 %

I.PRIMARIO

7497.2 15.6 7691.3 14.1 6388.4 8.4 7533.9 8.7 8086.9 8.5

Agropecuario'

7497.2 15.6 7691.3 14.1 6388.4 8.4 7533.9 8.7 8086.9 8.5

II.SECUNDARIO

9232.1 19.2 9568.1 17.6 19958.8 26.3 23527.8 27.2 23183.3 24.3

Manufacturas

4984.0 10.4 6506.4 12.0 16324.9 21.5 19187.0 22.2 19487.0 20.4

Construcci6n

3892.9 8.1 2795.0 5.1 3176.3 4.2 3828.3 4.4 3115.7 3.3

Electricidad

355.2 0.7 266.8 0.5 457.7 0.6 512.4 0.6 580.6 0.6

III.TERCIARIO

31294.8 65.2 37140.6 68.3 49468.6 65.2 55310.3 64.0 64160.8 67.2

Comercio"

14558.4 30.3 18468.0 33.9 19289.9 25.4 21659.3 25.1 24411.7 25.6

Transporter

4421.2 9.2 4669.0 8.6 6664.7 8.8 9254.6 10.7 12507.2 13.1

Servicios

financieros= 3677.0 7.7 3629.2 6.7 9235.9 12.2 10341.5 12.0 12017.8 12.6

Servicios'

8638.2 18.0 10374.4 19.1 14278.1 18.8 14054.9 16.3 15224.1 16.0

TOTAL

48024.1 100.0 54400.0 100.0 75815.9 100.0 86372.0 100.0 95431.1 100.0

Fuente:!NEG!,

Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico (www.inegi.gob.mx) .

•Incluye

silvicultura, pesca y mineria.

bIncluye

restaurantes y hoteles.

<Incluye

almacenamiento y comunicaciones.

dIncluyeseguros

y bienes inmuebles.

<Comunales,

sociales y personales.
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En el segundo lustro de la recuperacion-recesion las estructu

ras economicas de Ialieco y el pais se equiparan significativamen
te, cuando en 2003 el terciario en la entidad representa 67.2% del
PIB, mientras que el nacional es de 67.0%. La participacion del sec

tor secundario en estos ambitos es tambien muy semejante, a dife
rencia de 1993, en que era mayor en [alisco, de 10 que se deriva una

perdida de dinamismo manufacturero (cuadros VIII.1 y VlII.2).
Efectivamente, la industria maquiladora sufrio una reduccion
absoluta de su importancia y los 33 675 trabajadores que tenia en

marzo de 2000 se redujeron a 29 032 en octubre de 2003 (Roman,
Flores y Govela, 2004: 46).

La importancia de Jalisco en la economia nacional

El resultado final de este desarrollo diferencial entre Jalisco y Mexi
co conduce a un avance moderado pero significativo de la impor
tancia de la entidad en la economfa nacional, al aumentar su parti
cipacion en el PIB total de 5.6% en 1980 a 6.3% en 2003. Sin embargo,
esto es resultado de la mayor industrializacion jalisciense, pues su

importancia en el sector secundario se eleva muy significativamen
te de 3.5 a 6.0% del total nacional, 10 mismo que la del sector pri
mario, que crece de 5.8 a 7.5% (cuadro VIII.3). No obstante, segun
la informacion utilizada de Cuentas Nacionales en ese inciso, re

duce su participacion en el sector terciario del pais de 6.6 a 6.4%,
esto es, observa un proceso de servicializacion menos dinamico que
el de la republica,"

ESTRUCTURA Y PARTICIPACI6N TERCIARIA EN JALlSCO
SEGUN CENSOS ECON6MICOS

Durante la Revolucion Terciaria los servicios al productor y los
duraderos aumentan notablemente su importancia, y se observa

6 EI sector terciario de las Cuentas Nacionales incluye las actividades informa
les y de la economia subterranea, mientras que la informacion de los Censos Eco
nomicos solo incluye al terciario formal que esta establecido. En el siguiente inciso
se vera la situacion jalisciense con datos censales para contrastar este resultado.
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Cuadro VIII.3

Jalisco: producto interno bruto por sectores de actividad

segun Cuentas Naciona1es, 1980-2003

(porcentajes respecto a1 naciona1)
Sector/division 1980 1985 1993 1998 2003

I. PRIMARIO 5.8 5.7 7.2 7.7 7.5

Agropecuario- 5.8 5.7 7.2 7.7 7.5

II. SECUNDARlO 3.5 3.4 6.8 6.5 6.0

Manufacturas 2.5 2.8 7.4 6.7 6.5

Construcci6n 7.0 6.5 5.7 6.7 5.0

Electricidad 4.2 2.9 2.5 2.3 2.1

III. TERClARlo 6.6 6.6 6.4 6.3 6.4

Comercio" 7.3 6.7 7.7 7.8 7.6

Transporte- 7.9 7.1 6.2 6.6 6.8

Servicios financieros" 5.5 5.9 6.2 6.0 5.8

Servicios- 5.7 6.4 5.4 5.0 5.2

TOTAL 5.6 5.5 6.6 6.5 6.3

Fuente: calculos con la informacion de los cuadros VIII.1 y VIII.2.
a Induye silvicultura, pesca y mineria.
b Induye restaurantes y hoteles.

<Incluye almacenamiento y comunicaciones.
d Induye seguros y bienes inmuebles.
=Comunales, sociales y personales.

una alta correlacion entre e1 nive1 de desarrollo economico y 1a

participacion de los servicios a1 productor. La evolucion del sector

terciario en Mexico segun 10 presentan los censos economicos para
los 17 grupos de comercio y servicios que se consideran en este

capitulo se ajusta en terminos generales a este p1anteamiento. En
los dos siguientes incisos se vera, en primer termino, el cambio

experimentado en 1a estructura del sector terciario en Jalisco res

pecto a1 ambito nacional y, en segundo, la participacion de la enti
dad en los valores del pais.
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Metamorfosis de la estructura del comercio

y los servicios jaliscienses

Jalisco es altamente urbanizado, su ciudad principal es la segunda
metr6poli de Mexico y se ubica entre las 100 mas pobladas del
mundo. Por el gran peso que tienen las metr6polis en la economia

nacional, su estructura terciaria se asemeja a la nacional en la im

portancia creciente de los servicios modernos demandados por el

aparato productivo.
En 1980, al inicio de la "decada perdida", los servicios al pro

ductor en Jalisco representaron 40.7% del PIB total terciario, esto es,
menos de dos unidades porcentuales que en el pais, por 10 que la
entidad se encontraba en una situaci6n avanzada en su proceso de
servicializaci6n. Los servicios profesionales a empresas, sin embar

go, absorbian 13.4% del total, contra 16.2% del pais, por 10 que la
modernizaci6n del sector presentaba cierto rezago.

La larga crisis nacional de los ochenta fue menos grave en la

entidad, cuyo PIB terciario creci6 al 3.8% anual, contra 2.4% del
nacional, pero esto no evit6 que en 1988 los servicios al productor
jaliscienses se redujeran a 39% del PIB terciario, en forma semejan
te a 10 ocurrido en la republica (cuadros VII!.4 y VIII.5). Incuestio

nablemente, existe cierta asociaci6n entre el ritmo de crecimiento
en la economia general y la expansion de los servicios al productor
que, como su nombre 10 indica, estan ligados al desarrollo de la
economia en su conjunto.

En la recuperacion relativa de 1988 a 1993 el PIB terciario nacio
nal crece 4.2% anual, mientras que en Jalisco s6lo 10 hace a un ritmo
de 3.5%, 10 cual implica que mientras el pais casi duplica la tasa

del periodo anterior, la entidad la mantiene elevada, aunque la
reduce ligeramente, evidenciando la relativa recuperaci6n nacional.
En ambos casos la participaci6n de csr dentro del PIB se eleva sig
nificativamente a 49.7% en el pais y a 51.0% en la entidad, supe
rando en esta al csc (cuadros VIII.4 y VIII.5). En general, puede
afirmarse que al inicio de los noventa, segun PIB, los modernos
servicios demandados por los negocios alcanzan la mitad del sec

tor terciario jalisciense y en Mexico. En los dos ambitos los servicios

profesionales a empresas se elevan considerablemente hasta alcan
zar 23.4% en el pais y 18.6% en [alisco, con 10 que superan amplia-



Cuadro VIllA

Mexico:

producto interno brute del sector servicios por grupos de actividad segun Censos Economicos, 1980-2003

(porcentajes verticales)

Grupede

actitndad 1980 1988 1993 1998 2003

L

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 42.3 40.7 49.7 54.4 52.1

1.

Servicios profesionales 16.2 13.9 23.4 27.0 29.4

721

Servicios profesionales a empresas 16.2 13.9 23.4 27.0 29.4

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 26.1 26.8 26.2 27.4 22.8

731

Comercio al mayoreo 10.9 9.6 10.1 8.9 9.7

732

Comercio de equipo e insumos industriales 15.3 17.2 16.1 18.6 13.0

TI.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 57.7 59.3 50.3 45.6 47.9

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 13.1 17.9 11.9 12.0 12.1

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 7.6 10.2 7.1 5.9 5.8

812Supermercados 4.9 5.7 3.8 4.7 4.0

813

Gasolineras y combustibles 0.6 2.1 1.0 1.4 2.4

4.

Servicios de consumo inmediato 15.6 11.3 12.1 10.0 10.1

821

Preparacion de alimentos y bebidas 4.9 4.5 5.2 3.6 3.8

822

Aseo y limpieza 1.4 0.9 1.0 0.7 0.9

823

Recreacion y esparcimiento 2.2 0.7 0.8 0.7 0.9

824

Difusion e informacion 2.9 2.4 2.9 2.9 2.5

825

Hoteles, moteles y posadas 4.2 2.7 2.2 2.1 2.0



5. Comercio de bienes de consumo duradero 21.5 23.4 17.7 16.2 16.4

831 Bienes del hogar y personales 11.8 16.4 12.4 11.4 11.1

832 Tiendas de departamentos 3.6 1.6 1.7 1.2 1.5

833 Automotrices y autopartes 6.1 5.3 3.6 3.5 3.8

6. Servicios de consumo duradero 7.6 6.7 8.6 7.4 9.2

841 Reparaciones 3.4 2.9 2.7 2.7 2.1

842 Educaci6n y cultura privadas 1.9 2.2 3.8 3.0 5.1

843 Salud y asistencia social privada 2.3 1.7 2.1 1.7 2.0

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: calculos elaborados con la informaci6n del cuadro AE-VII. 1 de este libro.



Cuadro VIII.5

Jalisco: estructura del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(porcentajes verticales)
Personal ocupado Producto interno bruto

Grupodeactiuidad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 17.4 20.4 23.8 31.8 28.9 40.7 39.0 51.0 56.0 50.9

1.Servicios

profesionales 5.2 9.1 11.5 19.5 17.9 13.4 12.2 18.6 19.8 20.1

721Servicios

profesionales a empresas 5.2 9.1 11.5 19.5 17.9 13.4 12.2 18.6 19.8 20.l

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 12.2 11.3 12.4 12.3 10.9 27.3 26.7 32.4 36.3 30.8

731

Comercio al mayoreo 6.0 3.4 5.1 4.0 4.2 11.9 11.3 15.0 10.1 13.2

732

Comercio de equipo e insumos industriales 6.1 7.8 7.3 8.3 6.8 15.4 15.5 17.4 26.1 17.6

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 82.6 79.6 76.2 68.2 71.1 59.3 61.0 49.0 44.0 49.1

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 23.8 20.8 21.2 18.2 18.7 12.4 19.1 11.7 9.6 11.9

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 20.4 17.1 18.1 15.0 14.4 7.3 11.6 7.6 6.4 7.2

812

Supermercados 2.7 3.0 2.4 2.5 2.9 3.4 5.5 3.0 1.6 2.6

813

Gasolineras y combustibles 0.8 0.7 0.6 0.7 1.4 1.7 2.0 1.1 1.6 2.0

4.Serviciosde

consumo inmedfato 19.6 18.5 17.5 16.4 16.5 12.2 9.6 9.5 11.6 9.8

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 9.5 8.8 9.9 9.5 9.7 3.9 3.6 5.3 3.1 4.1

822Aseoy

limpieza 2.5 2.0 2.0 2.1 1.8 0.9 0.8 0.7 0.3 0.6

823

Recreaci6n y esparcimiento 1.3 1.6 1.5 1.4 1.5 0.8 0.6 0.9 0.9 1.1

824Difusi6n

e informaci6n 1.2 1.0 0.8 0.5 0.5 1.7 0.3 0.3 4.9 0.9
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moteles y posadas 5.1 5.2 3.2 2.9 3.1 4.8 4.3 2.3 2.4 3.2

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 22.5 25.1 22.4 19.0 21.8 26.0 25.5 20.2 16.1 18.1

831Bienes

del hogar y personales 17.6 21.0 18.7 16.1 18.0 13.2 19.2 14.4 11.5 13.0

832Tiendas

de departamentos 1.9 0.8 0.9 0.8 0.8 2.0 1.0 1.5 0.9 1.2

833

Automotrices yautopartes 3.1 3.3 2.9 2.1 2.9 10.8 5.3 4.2 3.6 3.9

6.Serviciosde

consumo duradero 16.6 15.2 15.1 14.6 14.1 8.8 6.8 7.6 6.7 9.3

841

Reparaciones 6.9 7.4 7.3 6.7 5.3 3.9 3.1 2.7 2.9 2.3

842

Educacion y cultura privadas 6.3 4.2 4.0 3.9 5.3 2.8 2.0 3.2 2.4 5.2

843Saludy

asistencia social privada 3.3 3.6 3.8 4.0 3.5 2.1 1.7 1.7 1.4 1.8

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente:

calculos elaborados con la informacion de los cuadros AE-VIII.l y AE-VlII.2.
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mente al resto de los 16 grupos analizados (cuadros VIII.4 y VIII.5).
Dentro de csc, el comercio de bienes para el hogar y personales es

el mas importante.
Finalmente, en la recuperacion-recesion de 1993 a 2003 la tasa

del sector terciario censal se reduce a 3.1% en Mexico y 3.2% en

Jalisco, a causa del crac de 1995, cuando el PIB decreci6 -6.2%, asi
como de la recesion de 2001-2002. Probablemente por la entrada
en vigor del TLCAN en 1994 y el gran impulso inicial que tuvo en la

expansion de la industria maquiladora, el csr nacional alcanza por
primera vez 52.1% del total del sector y supera absolutamente al
resto de los grupos del csc (cuadros VIIl.4 y VIII.5).

De esta suerte, el csr y los bienes de consumo duradero absor
ben alrededor de 70% del PIB terciario en el pais y en Jalisco desde
1993, con 10 que se convierten en las actividades terciarias basicas

y motrices por excelencia. En ellas habra que centrar las estrategias
de desarrollo economico del pais y de sus entidades mas desarro
lladas en los albores del siglo XXI para que puedan aspirar a ser

intemacionalmente competitivas. [alisco tendra que disefiar nuevas

politicas de promocion del crecimiento centradas en los servicios,
pues, como ya se senalo, la maquiladora electronica que impulse
su desarrollo en los noventa parece haberse agotado rapidamente,
por 10 que el nuevo modelo de ajuste estructural no ha ofrecido

resultados, "solo se han combinado reconversiones de sectores de

punta (como el electronico) con rezagos en sectores tradicionales"

(Roman, Flores y Govela, 2004: 47).

Pariicipacion en el terciario nacional

Guadalajara es un espacio metropolitano importante hacia donde
se podria orientar parte de la desconcentracion relativa del sector

terciario de la ZMCM de 10 unidades porcentuales entre 1980 y 2003.
No obstante, como se argumento antes, el proceso de descentrali
zacion puede ser compatible con la centralizacion de capital, como

10 demuestra el caso del Grupo Liverpool, que ha establecido cua

tro almacenes departamentales en la "perla tapatia". En la medida
en que las ganancias de estos establecimientos fluyan hacia la
Ciudad de Mexico y sea en ella donde se decidan las nuevas inver-



EL SECTOR TERCIARIO DE JALISCO 405

siones, el proceso de acumulacion de capital terciario local se vera
frenado.

La dinamica diferenciada del sector terciario entre [alisco y
Mexico sefialada en el inciso anterior, permite inferir la tendencia
de la participacion del primero en el total nacional. En 1980 el es

tado absorbia 6.8% del PIB terciario del pais, cifra semejante a su

participacion en la poblacion total mexicana, que fue de 6.5%, pero
inferior al 7.3% que tenia de la urbana nacional, de 10 que se deri
va que no estaba especialmente terciarizado. Importa destacar, sin

embargo, que en la "decada perdida" Jalisco elevo su participacion
en el terciario nacional a 7.6% en 1988, maxima cifra observada en

los 23 afios considerados (cuadro VIII.6) .

. Efectivamente, en ellustro de recuperacion relativa la entidad

disminuye ligeramente su participacion a 7.3% en 1993, 10 que
refleja, obviamente, su menor crecimiento en relacion con el pais.
Esto significa, a su vez, que no se constituyo en un sitio de descon

centracion importante en ese lapso. En el siguiente periodo, de

recuperacion-recesion, eleva ligeramente su concentracion de los
servicios nacionales a 7.4% en 2003 (cuadro VIII.6).

Lo mas relevante es que durante los 23 afios considerados, Jalisco
eleva su participacion de 6.8 a 7.4%, esto es, unicamente 0.6 unidades

porcentuales, que representan 6% de las 10 que perdio la Ciudad de
Mexico en ese periodo. A esto se puede agregar que los grupos tercia
rios analizados tienen en general una mayor participacion en pobla
cion ocupada que en PIB, de 10 cual se puede conduir que son de
naturaleza tradicional, de reducida productividad (cuadro VIII.6).

En una perspectiva amplia, mientras tanto, podria considerar
se que el potencial de Guadalajara como segunda metropoli de la

republica para atraer la desconcentracion de los servicios de la zona

centro del pais se ha visto reducido por la transferencia de la acu

mulacion de capital de la industria maquiladora y de las empresas
terciarias nacionales que se localizan en ella -como los almacenes
del Puerto de Liverpool-, y ella ha frenado su dinamica de creci
miento. Esto explica que la entidad no observara una dinamica

demografica significativa, sino que, al contrario, bajara su partici
pacion en la poblacion urbana nacional de 7.3% en 1980 a 6.9% en

2000, 10 que refleja su muy moderado desempefio economico en

las ultimas dos decadas del siglo xx.



Cuadro VIII.6

[alisco: participaci6n del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(porcentajes respecto al total nacional)
Personal ocupado Producto interno bruto

Crupa de actividad 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 6.8 6.4 6.7 7.9 7.9 6.5 7.3 7.5 8.2 7.2

1. Servicios profesionales 5.5 5.4 5.7 7.6 7.4 5.6 6.7 5.8 5.9 5.1

721 Servicios profesionales a empresas 5.5 5.4 5.7 7.6 7.4 5.6 6.7 5.8 5.9 5.1

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 7.7 7.4 7.9 8.3 8.8 7.1 7.6 9.0 10.5 10.0

731 Comercio al mayoreo 7.8 6.1 8.2 6.9 8.0 7.4 8.9 10.8 9.1 10.0

732 Comercio de equipo e insumos industriales 7.5 8.2 7.7 9.1 9.4 6.8 6.8 7.9 11.2 10.0

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 7.6 7.6 7.4 7.5 7.7 7.0 7.8 7.1 7.7 7.6

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 6.4 8.1 7.2 6.4 7.2

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 6.9 7.1 7.1 7.4 7.6 6.5 8.7 7.9 8.6 9.2

812 Supermercados 6.8 6.0 5.7 5.3 5.6 4.7 7.4 5.8 2.8 4.9

813 Gasolineras y combustibles 6.9 7.1 7.5 7.5 6.2 18.0 7.2 7.9 9.2 6.3

4. Servicios de consumo inmediato 7.4 7.6 7.1 7.6 7.6 5.3 6.5 5.7 9.2 7.2

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 6.6 6.5 6.7 7.3 7.6 5.4 6.0 7.4 6.7 8.0

822 Aseo y limpieza 6.8 6.6 6.5 7.0 5.5 4.1 6.6 5.4 4.0 4.3

823 Recreaci6n y esparcimiento 7.6 10.4 8.9 10.2 9.0 2.6 6.1 8.0 10.2 9.3

824 Difusi6n e informaci6n 6.6 6.0 5.4 4.4 5.0 4.1 1.1 0.9 13.4 2.7



825Hoteles,

moteles y posadas 10.8 11.5 9.2 9.7 9.7 7.8 12.1 7.6 8.9 11.7

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 7.7 8.1 8.0 8.0 8.2' 8.2 8.3 8.3 8.0 8.2

831Bienesdel

hogar y personales 8.1 8.2 8.2 8.2 8.4 7.6 8.9 8.5 8.0 8.6

832Tiendas

de departamentos 6.2 5.8 5.5 6.2 5.0 3.8 4.6 6.5 6.1 6.2

833

Automotrices y autopartes 7.0 7.8 8.0 7.5 8.7 12.1 7.6 8.6 8.3 7.5

6.Serviciosde

consumo duradero 9.0 7.9 7.6 7.4 7.7 7.8 7.7 6.5 7.2 7.4

841

Reparaciones 8.8 8.2 8.2 8.2 8.0 7.8 8.3 7.5 8,6 8.1

842

Educacion y cultura privadas 10.4 7.7 6.8 6.4 7.3 10.0 6.9 6.0 6.4 7.5

843Saludy

asistencia social privada 7.6 7.7 7.4 7.3 8.1 6.1 7.7 5.9 6.3 6.7

TOTAL

7.5 7.3 7.2 7.6 7.7 6.S 7.6 7.3 S.O 7.4

Fuente:

calculos elaborados con la informacion de los cuadros AE-VIll.l Y AE-VIII.2, as! como del cuadro AE-VII. 1 Y AE-VIl.2 de este libro.
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EL PROCESO DE SERVICIALIZACI6N
EN LAS CIUDADES

Jalisco tiene 6.3 millones de habitantes en 2000 que representan
6.5% de la poblaci6n mexicana, por 10 que este porcentaje cons

tituye un punto de referencia significative para contrastarlo con

su participaci6n en el comercio y los servicios del pais. Ademas,
la entidad esta predominantemente urbanizada, pues 71.4% de su

poblaci6n se concentra en 29 ciudades (localidades de mas de
15 mil habitantes), entre las que destaca con mucho Guadalajara,
que en 2000 tiene 3.7 millones de habitantes, es decir, se trata de
la segunda ciudad mas grande del pais. Existen cinco ciudades
de tamafio medio (de 50 mil a 500 mil habitantes) que se agrega
ran a Guadalajara para analizarse en esta tercera parte del capi
tulo: Puerto Vallarta, 245 mil; Ciudad Guzman, 85 mil; Lagos de
Moreno, 79 mil; Ocotlan, 75 mil; y Tepatitlan, 74 mil. Por otra

parte, Jalisco tiene 23 ciudades de tamafio pequefio (menos de
50 mil habitantes) que no seran consideradas en este trabajo
(Garza, 2003: cuadro A-3).

La distribuci6n espacial del sector servicios en Jalisco puede
analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, segun la evo

luci6n del porcentaje de cada ciudad en el PIB terciario nacional de
1980 a 2003, 10 cual permitiria cuantificar su contribuci6n en el
reducido avance de la entidad en el terciario nacional. En segundo
lugar, en el ambito intraestatal, puede estudiarse la organizaci6n
del sector en el interior del territorio jalisciense cuantificando la

participaci6n de cada ciudad respecto al total de la entidad. Con
siderando que con excepci6n de Guadalajara las restantes locali
dades observan valores muy reducidos en relaci6n con el pais, a

continuaci6n se presentara sucintamente la participaci6n nacional
de cada ciudad para centrar la exposici6n en su importancia esta

tal, as! como en la dinamica de la estructura intema del sector
terciario.
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Guadalajara como superconcentraci0r: ierciaria

Guadalajara se conformo historicamente como un centro adminis
trativo y comercial articulador del oecidente de Mexico que ha
evolucionado hacia la produccion de bienes manufacturados y
servicios. El despegue economico de esta ciudad ocurre en 1930,
por el impulso de pequeftas microempresas familiares, especiali
zadas principalmente en textiles, calzado y artesanias, aspecto que
fue acompafiado por las labores de promocion y mejoramiento de
la infraestruetura alrededor de los euarenta (Gonzalez, 2003). Du
rante la etapa del modelo de sustitucion de importaciones se de
dico a la produccion de bienes manufaeturados y a los servicios
distributivos. A raiz de los eambios legales y economicos promo
vidos por el gobierno federal en el pais como parte del modelo de
sustitucion de importaciones mediante la Ley de Fomento Indus
trial (1959), se estableeen empresas manufactureras mas modemas.
Asimismo, con las politicas de fomento industrial impulsadas en

Jaliseo, en particular en Guadalajara, se fomento 1a inversion en el
ramo electrico-electronico que fue el detonador del desarrollo de
bienes intermedios y de capital, los euales impulsan 1a aparicion
de los servicios al productor,? De esta manera, el sector servicios
se expande significativamente, aun cuando en los primeros afios
del siglo XXI la desaceleracion economica de Estados Unidos pro
dujo una retraccion de la inversion directa extema en la ciudad

(Rodriguez y Cota, 2001).

Importancia en los servicios nacionales yestatales

La desconcentracion relativa de las adividades terciarias de la Zona

Metropo1itana de la Ciudad de Mexico (ZMCM), por la tendencia
locacional de este tipo de actividades, repereutiria positivamente
en la servicializacion de otras metropolis, como la Zona Metropo-

7 En general, se hace la referencia de que la principal estrategia del estado se

enfoc6 en la promoci6n y dotaci6n de infraestructura, la cual propici6 que surgieran
los clusters de la industria electr6nica, los cuales tuvieron gran apoyo de empresas
trasnacionales como Hewlett-Packard y Lucent Technologies en los setenta. A elias
se les agregaron firmas como Kodak, Industrias Mexicanas Burroughs y Semicon
ductores Motorola.
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litana de Guadalajara (ZMC). Entre 1980 y 20031a participacion de
esta metropoli en el PIB terciario nacional se incremento de 5.68 a

5.84%, de 5.3 a 5.5% en la poblacion ocupada y de 4.0 a 4.2% en las
unidades economicas (cuadros AE-VIII.1-AE-VIII.3).8 El incremen
to del PIB de 0.16 unidades porcentuales (up) representa 26.5% del
aumento de 0.6 UP de [alisco respecto al total nacional de 1980 a

2003. Como se vera al analizar las restantes ciudades, el porcenta
je de Guadalajara es el mayor obtenido por las seis urbes conside

radas, y en buena medida se ajusta al planteamiento teorico de la
mas acelerada servicializacion de las metropolis principales. Cabe
sefialar que 30.2% del incremento de la participacion estatal en el
terciario nacional queda sin explicar por las seis ciudades, hallazgo
interesante, por cuanto sugiere la fragmentaci6n del incremento
observado en otras localidades mas pequefias, probablemente
turisticas 0 de enclaves manufactureros.

En el escenario intraestatal, sin embargo, la participaci6n en el
PIB de la ZMC disminuyo de 83.7% en 1980 a 79.1 en 2003 (-4.6 up),
aunque indudablemente aun representa una superconcentraci6n
de las actividades terciarias en la entidad. Se vera en cada una de
las siguientes ciudades cuanto de esta disminuci6n absorben ellas,
pero puede mencionarse que en conjunto explican 74% de la re

ducci6n en la "perla de occidente", por 10 que 26% se adjudica a

las pequenas localidades no consideradas. Ademas, la poblaci6n
ocupada se incrementa de 70.5 a 71.4%, y cierta perdida parcial se

deriva de la productividad del trabajo, mientras que el ruimero de
establecimientos 10 hace de 57.6 a 59.5%, 10 que implica tambien
una disminucion del producto por negocio (cuadro VIII.7). En las
actividades terciarias dirigidas al productor, Guadalajara represen
ta 82.6% del total estatal en 2003, mientras que las del consumidor

representan 75.4%, y suelen especializarse en las primeras, como

10 establece la teoria (cuadro VIII.7).

8 Los porcentajes de Guadalajara respecto a los valores nacionales se calculan
con los cuadros anteriores y el AE-VII.l de este libro. En las ciudades que a conti
nuaci6n se estudian se procedera de la misma manera, utilizando los cuadros co

rrespondientes del apendice estadistico del presente capitulo para las ciudades y
el del capitulo VII para los valores nacionales.
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Dinamica y estructura terciaria

En la "decada perdida" (1980 a 1988) se acrecienta el predominio
del PIB terciario en comercio y servicios al consumidor (esc) dentra
de la estructura de la ZMG, que aumentan de 55.9 a 60.2% a una

tasa de 4.0%, siendo que el conjunto de comercio de bienes de
consumo duradero representa 27.0% en 1988, una cifra de mas del
doble que cualquier otra categoria, 10 cual refleja la orientacion
comercial de la urbe. Por su parte, en el PIB en comercio y servi
cios al praductor (csr) sobresale con mucho el comercio de bienes
de capital e intermedios, que con una tasa de 3.8% incrementa
su participacion estructural de 28.7% en 1980 a 30.4 en 1988 (cua
dro VIII.8). Se deriva que el periodo de crisis no afecto en forma

negativa el comportamiento de estas ramas, sino que mantuvieran
o mejoraran su actividad. El resto de los grupos de comercio y
servicios sufrieron una fuerte reduccion en su participacion, de 10

que se conduye que los productores terciarios tapatios lograran
enfrentar los avatares de las crisis de los ochenta gracias a sus ac

tividades comerciales tradicionales. El personal ocupado en csr se

eleva ligeramente de 21.5 a 23.7% entre 1980 y 1988, mientras el csc

baja de 78.5% a 76.2% (cuadra VIII.8).
En el periodo de recuperacion relativa se acenttian las politicas

neoliberales y en 1993 aparece el csr dentro de la estructura tercia
ria de la ZMG con 54.3% del PIB urbano terciario, con 10 que emerge
como la subdivision hegemonica, como sucede en el ambito estatal.
En los dos casos la actividad principal es el comercio de bienes de

capital e intermedios, que representan en Jalisco 32.4% y en la ZMG

35.9, gracias a sus altas tasas de 6.0 y 8.1% entre 1988 y 1993, res

pectivamente (cuadra VIII.8).
Durante la recuperacion-recesion (1993 a 2003) el csr disminu

ye ligeramente a 53.1 %, mientras que el rubra de mayor importan
cia en la ciudad es el comercio de bienes de capital e intermedios,
pese a bajar de 35.9 a 33.1%. En este lapso el comercio de bienes de
consumo duradero es el subconjunto principal dentra del csc,

aunque disminuye a 18.0% en 2003 (cuadra VIII.8). Se visualiza,
por ende, una creciente importancia de los servicios de consumo

duradera e inmediato en el csc y en los servicios prafesionales en

el CSP, que elevan sus participaciones en 2003.



Cuadro VIII.7

Zona

Metropolitana de Guadalajara: participaci6n del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(porcentajes respecto al total estatal)
Personal ocupado Producto interno bruto

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 87.4 83.3 67.5 82.5 82.8 90.7 81.0 88.9 83.9 82.6

1.Servicios

profesionales 92.3 82.8 79.6 84.2 84.3 96.1 61.2 82.7 74.0 78.9

721Servicios

profesionales a empresas 92.3 82.8 79.6 84.2 84.3 96.1 61.2 82.7 74.0 78.9

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 85.2 83.7 56.3 79.7 80.2 88.0 90.1 92.4 89.3 85.0

731Comercioal

mayoreo 83.7 69.4 82.0 70.3 74.5 86.7 82.6 90.4 81.3 80.3

732Comerciode

equipo e insumos industriales 86.8 90.0 38.6 84.2 83.7 89.1 95.5 94.2 92.4 88.5

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 66.9 68.7 65.7 65.5 66.8 78.9 78.2 77.9 70.2 75.4

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 55.1 61.9 59.5 61.4 61.7 73.4 75.2 73.6 64.4 68.9

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 50.6 58.0 57.3 59.3 58.6 63.2 66.7 69.8 65.1 66.4

812Supermercados 90.4 83.5 76.0 72.8 76.7 89.7 91.8 85.0 63.5 78.8

813Gasolineras

y combustibles 51.3 63.1 60.2 65.1 61.9 84.5 78.3 68.3 62.6 65.1

4.Serviciosde

consumo inmediato 58.0 60.2 59.8 59.5 62.3 61.6 64.2 67.4 57.8 67.8

821Preparacion

de alimentos y bebidas 58.6 63.6 60.2 62.3 65.1 67.6 71.3 68.2 65.2 69.1

822Aseoy

limpieza 74.3 72.2 72.6 71.7 69.7 73.4 74.5 78.5 59.0 72.9

823Recreacion

y esparcimiento 59.7 75.6 69.1 73.5 74.8 82.7 80.8 76.1 82.7 85.7

824Difusione

informacion 65.6 73.9 81.5 56.5 75.3 88.6 86.5 88.6 67.9 78.4



825Hoteles,

moteles y posadas 46.5 42.9 40.5 35.9 40.9 41.3 52.5 55.3 18.0 56.3

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 78.2 74.8 71.0 69.1 69.0 86.8 84.0 82.5 77.4 78.4

831Bienes

del hogar y personales 75.5 73.0 69.0 67.0 66.4 80.5 83.3 80.3 74.6 76.4

832Tiendas

de departamentos 96.9 93.6 95.0 91.3 88.4 99.4 96.7 98.4 88.0 86.7

833

Automotrices y autopartes 82.7 81.9 76.3 76.4 79.7 92.2 83.8 84.5 83.4 82.5

6.Serviciosde

consumo duradero 79.1 78.1 73.5 72.8 75.5 86.3 83.6 84.4 82.6 86.1

841

Reparaciones 75.0 76.2 69.7 69.6 68.3 82.9 79.5 79.5 78.1 77.4

842

Educaci6n y cultura privadas 82.3 81.9 80.3 80.3 84.4 91.9 88.6 89.7 89.2 92.9

843Saludy

asistencia social privada 81.4 77.6 73.7 70.7 73.1 85.1 85.2 82.4 80.7 78.0

TOTAL

70.5 71.7 66.2 70.9 71.4 83.7 79.3 83.5 77.9 79.1

Fuente:

cuadros AE-VIIT.1 a AE-VIIT.4.



Cuadro VIII.8

Zona

Metropolitana de Guadalajara: estructura del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003
(porcentajes verticales)

Personal ocupado Producto interno bruto

Crupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 21.5 23.7 24.3 37.0 33.4 44.1 39.8 54.3 60.4 53.1

1.Servicios

profesionales 6.8 10.5 13.8 23.1 21.2 1504 9.4 1804 18.8 20.0

721Servicios

profesionales a empresas 6.8 10.5 13.8 23.1 21.2 15.4 9.4 18.4 18.8 20.0

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 14.7 13.1 10.5 13.8 12.3 28.7 30.4 35.9 41.6 33.1

731Comercio

al mayoreo 7.2 3.3 6.3 3.9 4.4 12.3 11.7 16.2 10.6 1304

732Comercio

de equipo e insumos industriales 7.6 9.8 4.3 9.9 7.9 16.4 18.6 19.7 31.0 19.6

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMlOOR 78.5 76.3 75.7 63.0 66.6 55.9 60.2 45.7 39.6 46.9

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 18.6 18.0 19.0 15.8 16.2 10.8 18.1 10.3 8.0 lOA

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 14.6 13.8 15.7 12.6 11.9 5.5 9.7 6.4 5.3 6.1

812

Supermercados 3.4 3.6 2.8 2.6 3.1 3.6 6.4 3.1 1.3 2.6

813

Gasolineras y combustibles 0.6 0.6 0.6 0.7 1.2 1.7 1.9 0.9 1.3 1.7

4.Serviciosde

consumo inmediato 16.2 15.6 15.8 13.8 14.4 9.0 7.8 7.6 8.6 8.4

821

Preparacion de alimentos y bebidas 7.9 7.8 9.0 8.3 8.8 3.2 3.2 4.3 2.6 3.6

822Aseoy

limpieza 2.6 2.0 2.2 2.1 1.8 0.8 0.7 0.7 0.3 0.5

823Recreacion

y esparcimiento 1.1 1.6 1.5 1.5 1.6 0.8 0.6 0.8 1.0 1.2

824Difusione

informacion 1.1 1.1 1.0 0.4 0.5 1.8 0.4 0.4 4.3 0.9



825Hoteles,

moteles y posadas 3.4 3.1 2.0 1.5 1.8 2.4 2.9 1.5 0.5 2.3

5.Comerciode

bienes de consurno duradero 25.0 26.2 24.1 18.5 21.) 27.0 27.0 19.9 16.0 18.0

831Bienes

del hogar y personales 18.9 21.4 19.5 15.2 16.8 12.7 20.2 13.9 11.0 12.5

832Tiendas

de departamentos 2.6 1.0 1.3 1.0 1.0 2.4 1.2 1.8 1.1 1.4

833

Automotrices y autopartes 3.6 3.7 3.3 2.3 3.3 11.9 5.6 4.2 3.9 4.1

6.Serviciosde

consurno duradero 18.7 16.6 16.8 15.0 14.9 9.0 7.2 7.7 7.1 10.1

841

Reparaciones 7.4 7.9 7.7 6.6 5.1 3.8 3.2 2.6 2.9 2.2

842

Educacion y cultura privadas 7.4 4.8 4.9 4.5 6.2 3.1 2.2 3.4 2.7 6.1

843Saludy

asistencia social privada 3.9 3.9 4.2 4.0 3.6 2.1 1.8 1.7 1.4 1.8

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente:

cuadros AE-VIII.3 Y AE-VIII.4.
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Se concluye que a pesar de que la ZMG reduce su elevada par
ticipaci6n en el sector terciario de Jalisco, persiste la superconcen
traci6n en la urbe y tiende a especializarse en el comercio y servicios
al productor. Lo que es mas importante, la metr6poli tapatia ab
sorbe 26.5% de la participaci6n en el terciario nacional que gan6
Jalisco entre 1980 y 2003, en concordancia con 10 que establecen los

planteamientos te6ricos sobre la distribuci6n espacial del sector

terciario. No obstante, a pesar de la desconcentraci6n territorial de
los servicios fuera del ambito de influencia de la Ciudad de Mexi

co, la centralizaci6n del capital comercial en la capital del pais
frena un mayor dinamismo en la servicializaci6n de las principales
metropolis en Mexico.

Puerto Vallarta como nodo de servicios turisticos

La vocaci6n de la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta (ZMPV) es

eminentemente turistica: ocupa el quinto lugar como destino de

playa en Mexico, solo superada por Cancun, Acapulco, Mazatlan

y Veracruz (Bravo, 1993: 103). En Jalisco es el segundo lugar como

punto turistico, dispone de aeropuerto intemacional y un puerto
de medio cabotaje, 10 cual resulta fundamental para realizar esa

funci6n (Velasquez, 1993: 131). Todo ello explica que la ciudad sea

eminentemente de servicios, como todas las ciudades turisticas de

playa en Mexico, pero su estructura sectorial tiene ciertas peculia
ridades derivadas de la naturaleza de su base econ6mica, como se

vera mas adelante.
Las ciudades turisticas en Mexico presentan una dinamica

dernografica muy elevada y Puerto Vallarta fue una de las de ma

yor crecimiento del pais en los afios ochenta. Su poblaci6n paso de
38645 habitantes en 1980 a 93 503 en 1990, incremento que repre
sent6 una tasa de 9.2%. Ademas, en 2000 concentra 3.2% de la

poblaci6n jalisciense.

Notable incremento en la participaci6n nacional yestatal

En 1980 la ZMPV era una pequefta ciudad que representaba unica
mente 0.1% de la poblaci6n nacional, pero tenia 0.3% del PIB tercia-



Cuadro VIII.9

Resto de ciudades: producto intemo bruto del sector servicios por grandes divisiones, 1980-2003

(porcentajes respecto al total estatal)

Ciudades

segim grandes divisiones 1980 1988 1993 1998 2003

PUERTO

VALLARTA

1.

COMERCIO Y SERVlCIOS AL PRODUCTOR 2.1 3.5 3.0 7.9 3.9

1.

Servicios profesionales 1.9 8.7 6.0 16.7 6.8

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 2.2 1.2 1.2 3.1 1.9

II.

COMERCIO Y SERVlCIOS AL CONSUMIOOR 6.0 6.9 6.7 10.5 8.3

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 2.9 4.4 4.5 7.5 5.8

4.

Servicios de consumo inmediato 18.5 24.6 19.7 24.7 22.2

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 3.1 3.4 3.5 5.1 5.1

6.

Servicios de consumo duradero 1.4 2.2 2.3 3.3 2.9

TOTAL

4.4 5.6 4.8 9.1 6.0

ClUDAD

GuZMAN

1.

COMERCIO Y SERVlCIOS AL PRODUCTOR 1.4 1.2 0.7 0.6 0.7

1.

Servicios profesionales 0.3 1.1 0.7 0.5 0.4

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 2.0 1.2 0.7 0.7 0.9

II.

COMERCIO Y SERVlCIOS AL CONSUMIDOR 1.8 1.4 1.6 1.2 1.3

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 2.0 1.4 2.3 1.4 1.6

4.

Servicios de consumo inmediato 1.4 0.8 1.0 0.6 0.9
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Cuadra VIII.9

(concluye)
Ciudades segtin grandes divisiones 1980 1988 1993 1998 2003

5. Comercio de bienes de consumo duradero 1.9 1.5 1.4 1.5 1.6

6. Servicios de consumo duradero 2.0 2.1 1.5 1.1 0.9

TOTAL 1.7 1.3 1.1 0.9 1.0

LAGOS DE MORENO

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 0.2 0.4 0.8 0.6 0.9

1. Servicios profesionales 0.6 0.5 1.6 0.7 0.8

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 0.0 0.4 0.4 0.5 1.0

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 1.3 0.9 1.0 1.7 1.1

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 1.8 1.2 1.3 3.2 1.4

4. Servicios de consumo inmediato 0.7 0.6 0.7 1.1 0.8

5. Comercio de bienes de consumo duradero 1.5 0.7 1.0 1.4 1.3

6. Servicios de consumo duradero 1.1 1.3 1.0 1.1 0.9

TOTAL 0.9 0.7 0.9 1.1 1.0

OcOnAN

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUcrOR 0.4 0.2 0.6 0.9 1.3

1. Servicios profesionales 0.1 0.3 0.6 1.0 1.6



2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 0.5 0.1 0.5 0.8 1.1

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 0.7 1.0 1.2 1.2 1.2

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 1.0 1.0 1.9 1.8 1.7

4.

Servicios de consumo inmediato 1.0 0.6 0.7 1.2 0.7

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 0.5 1.2 1.0 1.0 1.2

6.

Servicios de consumo duradero 0.6 1.2 1.1 1.0 0.9

TOTAL

0.6 0.7 0.9 1.0 1.2

TEPATITLANI.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 0.3 0.6 0.9 0.6 2.4

1.

Servicios profesionales 0.0 0.5 1.8 0.5 3.7

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 0.4 0.6 0.4 0.6 1.6

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 1.2 1.0 1.2 1.5 1.4

3.-

Comercio de bienes de consumo inmediato 0.5 0.8 1.2 1.5 1.6

4.-

Servicios de consumo inmediato 0.7 0.8 0.8 1.4 0.9

5.-

Comercio de bienes de consumo duradero 2.0 1.2 1.2 1.7 1.6

6.-

Servicios de consumo duradero 0.9 1.3 1.4 1.4 1.2

TOTAL

0.8 0.8 1.1 1.0 1.9

Fuentes: calculos con la informacion de los cuadros AE-VIII.1, AE-VIII.5, AE-VIII.7, AE-VIII.9, AE-VIII.ll Y AE-VIII.13.
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rio. Esta comparaci6n es licita en terminos relativos, independien
temente de que las cifras sean muy reducidas. En la "decada

perdida" el puerto eleva a 0.42% en 1988 su contribuci6n a los ser

vicios del pais, mientras que sus habitantes duplican su represen
tatividad en la poblaci6n al alcanzar 0.2% en 1990. Durante la re

cuperaci6n relativa, parad6jicamente, la ZMPV disminuye en siete
centesimas su porcentaje del terciario nacional a 0.35%, pero es aun

muy superior a su participaci6n demografica. Finalmente, duran
te la recuperaci6n-recesi6n la participaci6n terciaria se incremen
ta a 0.45% en 2003, pero en 2000 sus habitantes absorben 0.4% de
la poblaci6n mexicana, reduciendo la distancia entre ambos por
centajes.

La contribuci6n de la ZMPV en la ganancia de Jalisco de 0.6 UP

fue de 24.5%, ligeramente menor al 26.5% de Guadalajara, a pesar
de tener un PIB terciario 13 veces inferior. Sea como fuere, estas dos
ciudades explican la mitad del incremento relativo de la participa
cion jalisciense, que constituyo tinicamente 6% de la perdida de

importancia de la Ciudad de Mexico entre 1980 y 2003.
La colaboraci6n de la ZMPV en el PIB terciario de Jalisco es por

supuesto creciente, se eleva de 4.4% en 1980 a 6.0% en 2003, esto

es, aumenta en 1.6 unidades porcentuales (up) su participaci6n
estatal (cuadro VIII.9). Importa destacar que esta ultima magnitud
constituye 47.1 % de las 3.4 UP que absorben, ademas de este puer
to, Lagos de Moreno, Ocotlan y Tepatitlan. De esta suerte, Puerto
Vallarta es la ciudad que mas contribuye a reemplazar la perdida
de Guadalajara (-4.6 up) y Ciudad Guzman (-0.7 up) en el PIB ter

ciario estatal, con 10 que se constituye en el polo de desarrollo
terciario mas dinamico de Jalisco.

La base econ6mica turistica del puerto explica que en comercio

y servicios al consumidor (csc) eleve su participaci6n en el PIB ter

ciario estatal de 6.0 a 8.3%, mas que duplicando la del comercio y
servicios al productor, los cuales aumentan de 2.1 a 3.9% entre 1980

y 2003. Es una peculiaridad de esta ciudad turistica que en servicios
de consumo inmediato, rubro donde se ubican los restaurantes y
los hoteles, eleve su muy considerable representaci6n en el PIB es

tatal correspondiente de 18.9 a 22.2% en los 23 afios considerados.
Esta singularidad se vera mas en detalle a continuacion, cuando
se analice la estructura terciaria de Puerto Vallarta.
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El terciario al consumidor como base economica

En la "decada perdida" el PIB del csc tiene una elevada aunque
decreciente importancia en la estructura terciaria de la ZMPV: baja
de 80.4 a 75.4% de 1980 a 1988 (cuadro VIII.10). Destaca el conjun
to de servicios de consumo inmediato que representa 51.1% del PIB

terciario de la ciudad en 1980, cifra que reduce a 42.4% en 1988. En
este subsector sobresale abrumadoramente el grupo 825 de hoteles

que absorbe 44.0% y 37.1 %, respectivamente.
El csr abarca 19.6% del PIB terciario de la ciudad en 1980, cifra

que se eleva a 24.6% en 1988. En el primer afio sobresale el comer

cio de bienes de capital e intermedios, mientras que en el segundo
10 hacen los servicios profesionales a empresas, actividad que
se mantiene a partir de 1988 como la principal del csr (cua
dro VIII.10).

La participacion del personal ocupado en la ZMPV en el esc es

mas elevada que su contraparte segtin PIB, aunque decrece duran
te todo e1 periodo al bajar de 94.1 a 76.2% entre 1980 y 2003. Esto
es congruente con el diferencia1 de la productividad parcial del

trabajo entre el ese y el csr a favor de estas ultimas actividades

(cuadro VIII.10).
En e1lapso de recuperacion re1ativa se mantiene 1a importancia

de ambas categorias, aunque e1 csr eleva su contribucion a1 PIB de
la ciudad a 31.6% en 1993, siendo que los servicios profesionales
aumentan a 23.2%, con un crecimiento de 4.5% anuaL Por otro lado,
el esc disminuye su participacion a 68.4%, representando los servi
cios de consumo inmediato 39.0% en 1993 (cuadro VIII.10). Noobs

tante, considerando que en 1993 e1 esc del pais representa 50.3% del
PIB terciario total, es evidente la alta representacion que tiene en

Puerto Vallarta: ejemplifica un caso en que este tipo de servicios se

constituyen en la base economica del crecimiento urbano.
En el periodo de recuperacion-recesion (1993 a 2003),la perdi

da de importancia del esc en la ZMPV se desacelera y solo disminu

ye de 68.3 a 67.5% del PIB de la ciudad, magnitud aun muy superior
al 49.1% estatal y a1 47.9% nacional en el ultimo afio, Destaca 1a

gran relevancia de este tipo de actividades, usualmente conside
radas tradicionales y en fuerte declive relativo en etapas avanzadas
del praceso de servicializacion, pero la ZMPV muestra que existe
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Cuadro VIII.I0

Zona

Metropolitana de Puerto Vallarta: estructura del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(porcentajes verticales)
Personal ocupado Producto interno bruto

Grupodeactioidad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 5.9 14.0 15.0 26.2 23.8 19.6 24.6 31.6 49.0 32.5

1.Servicios

profesionales 2.9 10.4 10.2 20.4 19.4 5.7 19.0 23.2 36.4 22.7

721Servicios

profesionales a empresas 2.9 10.4 10.2 20.4 19.4 5.7 19.0 23.2 36.4 22.7

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 3.0 3.7 4.9 5.7 4.4 13.9 5.6 8.4 12.6 9.8

731Comercioal

mayoreo 1.9 3.0 3.7 3.8 2.9 13.1 4.5 7.0 9.3 6.4

732Comercio

de equipo e insurnos industriales 1.1 0.7 1.2 1.9 1.5 0.8 1.1 1.4 3.3 3.4

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMlDOR 94.1 86.0 85.0 73.8 76.2 80.4 75.4 68.4 51.0 67.5

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 10.5 13.7 15.1 13.5 13.5 8.0 15.0 11.0 8.0 11.4

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 7.7 7.9 10.6 8.1 7.9 5.6 7.8 6.2 4.0 5.5

812

Supermercados 2.2 5.7 4.1 5.1 4.7 1.9 7.1 4.5 3.7 4.2

813Gasolineras

y combustibles 0.5 0.2 0.3 0.3 0.8 0.5 0.1 0.3 0.3 1.6

4.Serviciosde

consumo inrnediato 61.4 53.3 49.6 39.2 42.5 51.1 42.4 39.0 31.6 36.2

821Preparacion

de alimentos y bebidas 13.4 11.8 22.9 15.1 12.6 5.5 4.7 21.2 4.7 8.6

822Aseoy

limpieza 1.8 0.6 1.2 1.5 1.5 0.9 0.3 0.6 0.5 0.6

823Recreacion

y esparcimiento 0.3 0.8 1.2 0.7 1.8 0.2 0.1 1.4 0.6 1.9

824Difusione

informacion 1.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.9 0.7



825 Hoteles, moteles y posadas 44.5 39.6 23.8 21.4 26.3 44.0 37.1 15.4 24.9 24.4

5. Comercio de bienes de consumo duradero 16.2 14.7 14.3 14.3 14.2 18.4 15.4 14.7 9.0 15.4

831 Bienes del hogar y personales 12.2 13.0 12.3 12.5 12.0 14.4 12.3 11.3 7.0 11.3

832 Tiendas de departamentos 0.8 0.3 0.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.4 1.0 1.9

833 Automotrices y autopartes 3.2 1.4 1.6 1.1 1.4 3.8 2.7 3.1 1.1 2.3

6. Servicios de consumo duradero 6.0 4.3 6.0 6.9 6.0 2.8 2.6 3.7 2.4 4.5

841 Reparaciones 3.2 2.3 3.1 3.1 2.8 1.8 1.4 1.5 1.0 1.4

842 Educaci6n y cultura privadas 1.4 0.7 1.2 1.7 2.0 0.4 0.7 1.1 0.6 1.9

843 Salud y asistencia social privada 1.4 1.2 1.7 2.1 1.3 0.6 0.5 1.0 0.8 1.2

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes: cuadros AE-VIII.5 Y AE-VIII.6.
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una division del trabajo territorial segun la cual algunas ciudades
tienen como base economica motriz los servicios de consumo

inmediato.
Puerto Vallarta se encuentra en el anterior caso y observa una

escasa diversificacion en su estructura de comercio y servicios, en

la cual unas cuantas actividades concentran el grueso de la pro
duccion. En esta ciudad, 3 de los 17 grupos terciarios representan
entre 60 y 70% del PIB total en los cinco afios considerados entre

1980 y 2003. Efectivamente, en 1980 el comercio al mayoreo (731),
los hoteles (825) y el comercio de bienes del hogar y personales
(831) conjuntaban 71.5% del PIB terciario de la ZMPV (cuadro VlII.lO).
A partir de entonces los servicios profesionales a empresas susti

tuyen al comercio al mayoreo y junto con los grupos 825 y 831
concentran 68.5% del anterior total. Desde 1988 estos tres grupos
absorben alrededor de 60% del PIB terciario de Puerto Vallarta,
siendo sus actividades motrices por excelencia y muy representa
tivas de su elevada especializacion turistica.

Ciudad Guzman: actividades terciarias menguantes

Ciudad Guzman se localiza 140 kilometres al sur de Guadalajara
yes la cabecera del municipio de Zapotlan el Grande. Su ubicacion
en el corredor entre Manzanillo y Guadalajara Ie proporciona una

comunicacion terrestre aceptable, pero insuficiente en su entomo

inmediato. Su actividad industrial presenta cierto desarrollo en los
iiltimos afios en tomo al aprovechamiento de los recursos natura

les de la region, pero la mayoria de las plantas son de tamafio
medio y sirven al mercado local.

Reduccion de la participacion nacional y estatal

En 1980 Ciudad Guzman tiene 60 938 habitantes, que constituyen
0.09% de la poblacion total, mientras representa 0.11% del PIS del
sector terciario nacional, manteniendo una participacion economi
ca ligeramente superior a su pequefio peso demografico, La dina
mica de su aportacion en el pais es declinante, pues reduce el PIB

en los servicios a 0.08% en 2003, mientras que mantiene su peso
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poblacional en 0.09%. Importa destacar que la localidad pierde tres

centesimas de unidades porcentuales (0.03) de su participacion
terciaria nacional, por 10 que no participa en la explicacion de las
seis decimas de unidad porcentual (0.6) que gano Jalisco en su

conjunto. Se deriva un claro deterioro de su productividad en los
23 afios analizados, reflejado en el declive de su eontribucion al
terciario nacional. De esta reduccion se explica logicamente que
tambien pierda -0.7 UP de su participacion en los valores totales

estatales, pero habra que ver en que actividades muestra mejor
desempefio y, por ende, posibilidades de promover su proceso de
servicializacion en torno a ellas y a su ubicacion en el eje entre el

puerto de Manzanillo y Guadalajara.
Efectivamente, la participacion de Ciudad Guzman en el PIB

terciario de Jalisco declina de 1.7 en 1980 a 1.0 en 2003, esto es, baja
-0.7 UP, que junto con las de Guadalajara suman -5.3 UP, de las
cuales Puerto Vallarta contrarresto 47.1% (cuadro VlII.9). Se vera
en los siguientes incisos para las otras tres ciudades con que mag
nitudes participa cada una en la descentralizacion de la capital
jalisciense.

En 10 que respecta a Ciudad Guzman, su caida es generalizada.
Reduce su participacion en los dos grandes subsectores, esto es,
comercio y servicios al productor (csr) y comercio y servicios al
consumidor (esc), asi como en los seis conjuntos de grupos anali
zados (1. Servicios profesionales; 3. Comercio de bienes de consu

mo inmediato; etc., cuadro VIII.9). El derrumbe principal es en el

csr, pues el Comercio de bienes de capital e intermedios se reduce
de 2.0% del PIB estatal en 1980 a 0.9% en 2003, de tal suerte que
mientras que la tasa en Ciudad Guzman de todo el sector fue de
1.2% anual en los 23 afios, en comercio de bienes de capital e inter
medios fue de unicamente 0.5%.9 En el periodo de recuperacion
recesion (1993 a 2003) los servicios profesionales declinan -2.0%,
los hoteles -10.8% y los supermercados -6.0%. Sin embargo, los
servicios de educacion, recreacion y preparacion de alimentos
tienen crecimientos significativos, aunque no compensan las per-

"Las tasas de crecimiento de Ciudad Guzman se calculan con datos del cuadro
AE-VIII.7 de este capitulo. Se utilizaran los cuadros siguientes para las tasas geome
tricas de las restantes ciudades que se analizan en los siguientes incisos: AE-VlII.9

para Lagos de Moreno, AE-VII1.11 para Ocotlan y AE-VlII.13 para Tepatitlan.
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didas de los que bajan relativamente. Ademas de Guadalajara,
Ciudad Guzman es la unica de las cinco ciudades restantes que
reduce su participacion estatal, es decir, constituye una localidad
de muy lenta servicializacion, Importa determinar en que magnitud
contribuyen a absorber la perdida de estas dos ciudades las tres

que se consideran en 10 que sigue del capitulo.

Estructura inmutable del sector servicios

La participacion de los dos subsectores principales de Ciudad
Guzman se mantiene identica entre 1980 y 2003, 10 cual es verda
deramente sorprendente, como si el tiempo no transcurriera.

Efectivamente, el csr participa con 35% del PIB total del sector ter

ciario de la ciudad en ambos afios, mientras que el csc absorbe el
65% restante; la ciudad sigue especializada en las actividades tra

dicionales orientadas al consumidor (cuadro VIII.11). No obstante
esta inmovilidad estructural, existen movimientos sintomaticos en

el interior de las actividades terciarias de una ciudad de tamano

pequefio, y habra que determinar hasta donde son aplicables a

otras localidades con sus caracteristicas.
En ellapso de la "decada perdida", de 1980 a 1988,los grupos

de csr sufren una gran modificacion relativa en su interior segun
PIB, pues mientras los servicios profesionales a empresas se expan
den de 2.6 a 10.2% del total de Ciudad Guzman, el grupo de co

mercio de equipo e insumos industriales retrocede de 22.6 a 15.6%,
para hacer que el subsector del csr permanezca invariable (cuadro
VIII.11). En el csc, como corolario, ocurre algo semejante, pues
mientras los grupos 811, 812 Y 841 elevan su participaci6n en el PIB

de la ciudad, los 813, 825, 831 Y 843 la reducen y dejan la partici
pacion del subconjunto invariable en 65% (cuadro VIII.11).

En ellustro de recuperaci6n relativa, de 1988 a 1993, se obser
va un cambia en la estructura del PIB terciario de Ciudad Guzman,
pues el csr se reduce en tres unidades porcentuales, las cuales son

absorbidas par el csc. En el primer subsector el comercio de equi
po e insumos industriales continua cuesta abajo al descender a 10.0%,
siendo que la perdida de cinco unidades porcentuales fue parcial
mente cubierta por los grupos 721 y 731. En el csc ganan partici
pacion los supermercados (812) y los bienes del hagar y personales
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(831). En general, la modificacion en la estructura se debe a los

grupos que crecieron mas que la raquitica tasa de 0.2% que logro
Ciudad Guzman de 1988 a 1993, mientras Jalisco aumento a13.5%

anual, 10 que explica la perdida de importancia de la ciudad.

Comparando las participaciones del PIB de Ciudad Guzman
con las de la poblacion ocupada en los 17 grupos de actividad

terciaria, se desprende nitidamente la significativa mayor produc
tividad del csr respecto del csc, pues las magnitudes en el primer
subsector son menores en trabajadores que en producto, y en el

segundo ocurre 10 contrario (cuadro VIII.11).
Por ultimo, durante los 10 afios de recuperacion-recesion la

estructura vuelve al punto de partida en la participacion del csr y el
CSC, esto es, 35 y 65% respectivamente. En el primer subsector el co

mercio al mayoreo sigue elevando su participacion en el PIB de
Ciudad Guzman, mientras que los servicios profesionales y el co

mercio de equipos e insumos industriales siguen declinando, aun

que en baja cuantia. Se evidencia incuestionablemente el destino
mercantil tradicional de estas pequefias ciudades, que se encuentran

lejos del impulso modernizador de las grandes metropolis del pais
(cuadro VIIl.ll).

La aplicacion del modelo neoliberal en el periodo estudiado
ha implicado un crecimiento economico verdaderamente mode
rado en Mexico, interrumpido por recesiones, adernas del crac

econ6mico de 1995. Sin embargo, es aun mas alarmante el impac
to que produce en localidades pequefias como Ciudad Guzman,
las cuales manifiestan un serio estancamiento economico y un

declive relativo de su participacion nacional y estatal. Solo queda
a este tipo de asentamientos servir al mercado consumidor local
en actividades con escaso dinamismo, basicarnente en comercio
de bienes de consumo inmediato y duradero. Como resultante de
esto, su crecimiento demografico tiende a ser igualmente bajo, y
si la poblacion urbana nacional se elevo a una tasa de 2.9% entre

1980 y 2000, Ciudad Guzman 10 hizo en 1. 7°/., anual, esto es, en

una magnitud que indica un saldo migratorio negativo en la lo
calidad. Verdaderamente, el crecimiento de la poblacion de una

ciudad es un indicador muy simple, pero eficaz, de su dinamica
economica,



Cuadro VIII.ll

Ciudad Guzman: estructura del sector servicios par grupas de actividad, 1980-2003

(porcentajes verticales)
Personal ocupado Producto interno bruto

Crupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICI05 AL PRODUcrOR 15.4 19.72 15.5 32.0 19.8 34.8 35.1 32.0 40.0 34.9

1.Servicios

profesionales 4.8 11.4 7.6 19.6 10.7 2.6 10.2 11.4 11.0 7.5

721Servicios

profesionales a empresas 4.8 11.4 7.6 19.6 10.7 2.6 10.2 11.4 11.0 7.5

2.Comerciode

bienes de capita! e intermedios 10.6 8.319 8.0 12.4 9.1 32.2 24.9 20.7 29.0 27.4

731Comercioa!

mayoreo 5.2 3.882 3.1 4.0 4.3 9.6 9.2 10.7 17.4 17.8

732Comercio

de equipo e insumos industriales 5.5 4.437 4.9 8.4 4.8 22.6 15.6 10.0 11.7 9.7

II.COMERCIOY

SERVICI05 AL CONSUMiDOR 84.6 80.28 84.5 68.0 80.2 65.2 64.9 68.0 60.0 65.1

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 23.5 19.7 25.3 18.4 22.3 14.9 20.0 24.3 15.6 19.2

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 20.4 18.21 21.1 15.1 17.7 10.3 14.4 15.5 7.6 11.7

812

Supermercados 0.8 0.421 3.5 2.5 1.6 1.4 4.3 7.3 6.0 3.2

813Gasolineras

y combustibles 2.3 1.071 0.8 0.7 3.0 3.3 1.2 1.5 1.9 4.3

4.Serviciosde

consumo inmediato 17.3 13.21 13.0 16.5 14.2 10.2 5.5 8.4 8.4 8.8

821Preparacion

de alimentos y bebidas 8.7 8.415 8.6 9.5 9.9 3.1 3.0 3.7 3.7 6.3

822Aseoy

limpieza 4.3 1.511 1.8 2.1 1.8 1.8 0.8 1.1 0.4 0.8

823Recreacion

y esparcimiento 1.2 0.631 0.8 1.5 0.9 0.2 0.5 0.6 1.1 0.7

824Difusione

informacion 1.1 1.549 0.9 0.5 0.5 1.3 0.3 0.4 0.4 0.3



825Hoteles,

moteles y posadas 2.0 1.109 0.9 3.0 1.1 3.8 0.9 2.6 2.9 0.7

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 24.9 28.44 27.2 18.3 26.5 29.7 28.6 25.3 28.0 28.5

831Bienesdel

hogar y personales 19.5 21.29 21.9 16.2 21.9 18.2 16.3 18.6 22.8 19.6

832Tiendasde

departamentos n.d. 0.516 0.1 0.1 n.d. 0.1 n.d n.d 1.2

833

Automotrices y autopartes 5.3 6.636 5.2 2.1 4.5 11.5 12.2 6.6 4.4 7.7

6.Serviciosde

consumo duradero 18.9 18.93 19.0 14.7 17.1 10.5 10.8 10.0 8.0 8.6

841

Reparaciones 12.3 11.19 10.6 6.7 8.2 5.6 7.0 5.6 3.5 4.3

842Educaci6n

y cultura privadas 3.5 3.213 3.4 4.0 3.3 0.7 1.3 1.9 2.8 1.8

843Saludy

asistencia social privada 3.1 4.532 5.0 4.0 5.6 4.2 2.5 2.5 1.6 2.5

TOTAL

100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente:

cuadros AE-VllI.7 Y AE-VllI.8.
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Lagos de Moreno: el comercio tradicional

La ciudad de Lagos de Moreno esta situada a 1 942 msnm, en la

parte noreste de la region Altos Norte de Jalisco, formada por
mesetas y lomas; es regada por el rio Lagos, afluente del Verde.
Una de las ramas de la economia local es la agroindustrial proce
sadora de productos derivados de la leche, aceites vegetales y car

nes, as! como de fabricacion de calzado y de maquinaria agricola.
Adernas, es un centro comercial importante, pues se encuentra

localizado en la region polinuclear del Bajio, muy bien comunica
do con Guadalajara, que esta a 200 kilometres al sureste y a solo
40 de Leon, Guanajuato, as! como del eje que le sigue de Guanajua
to, Irapuato, Salamanca, Celaya, Queretaro y la Ciudad de Mexico

(wikipedia.org.).

Incremento reducido de la participacion nacional y estatal

En 1980 Lagos de Moreno tenia 44 223 habitantes, que constituye
ron 0.07% de la poblacion, y 0.06% SU PIB terciario, de los valores
nacionales correspondientes. Las seis diezmilesimas del comercio

y servicios nacionales que representaba, unicamente se elevan a

ocho (0.08%) en 2003, que es la cifra que absorbe de la poblacion
nacional, por 10 que sus pequefios mimeros relativos unicamente
ratifican la situacion de exclusion que se observo en Ciudad Guz
man, localidad mayor que Lagos de Moreno. Ante la insignifican
cia de su aumento de dos diezmilesimas, puede decirse que no

contribuye practicamente en nada a las seis decimas de unidad

porcentual (0.6) que gano Jalisco en su conjunto.
Durante la "decada perdida" Lagos de Moreno reduce su par

ticipacion en el sector terciario de Jalisco de 0.9% en 1980 a 0.7% en

1988; esto refleja que tambien fue afectado por la recesion de los
ochenta. No obstante, la tasa de crecimiento de su poblacion entre

1980 y 1990 fue de 3.7% (paso a 63 646 habitantes), superior aI3.4%
de la poblacion urbana nacional, por 10 que se puede presumir que
tuvo algunas actividades manufactureras 0 agroindustriales dina
micas que le permitieron atraer inmigrantes. Entre 1988 y 1993 el

porcentaje de la ciudad en el terciario estatal vuelve a subir a 0.9%
en el ultimo afio, para elevarse ligeramente a 1.0% en 2003. Sus
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habitantes crecen al 2.3% anual entre 1990 y 2000, mientras la po
blacion urbana del pais 10 hace al 2.5%, mostrando cierto vinculo
de la dinamica economica y la demografica de las ciudades.

En sintesis, Lagos de Moreno eleva en 0.1 de UP su participacion
en el comercio y servicios de [alisco, por 10 que junto con Ciudad
Guzman son localidades urbanas perifericas a las elevadas concen

traciones de las actividades economicas en algunas de las princi
pales metropolis. Sin embargo, Lagos de Moreno contribuye con

2.9% del incremento del 3.4 UP de las cuatro ciudades que eleva
ron su participacion en el total de Jalisco y que cubren 64.2% de la

perdida de Guadalajara y Ciudad Guzman de -5.3 UP del PIB de
la entidad.

Igualmente tiene una contribucion de 2.7% en el aumento de

Jalisco en el PIB terciario nacional y su participacion en este ultimo
se eleva 27.1 % entre 1980 y 2003. No tiene el dinamismo de Puerto

Vallarta, Tepatitlan y Ocotlan, pero tampoco el estancamiento de
Ciudad Guzman.

Preeminencia del comercio al mayoreo

En 1980 la estructura terciaria de Lagos de Moreno se concentraba
fundamentalmente en comercio y servicios al consumidor (csc), que
absorbia 89.6% del total del PIB terciario local, mientras que al comer

cio y servicios al productor (csr) solo le correspondia el10.4% res

tante (cuadro VIII.12). Entre 1980 y 1988 disminuye la participacion
del csc a 78.0%, reduccion que continua hasta llegar a iinicamente
54.7% en 2003. En este ultimo afio, el csr esta altamente representa
do por el comercio al mayoreo, grupo que eleva su participacion en

el PIB total local de 7.3% en 1988 a 25.0% en 2003, seguido muy de le

jos por los servicios profesionales, con 14.6%, y el comercio de bienes
del hogar y personales, con 11.7% (cuadro VIII.12).

Contrastando la estructura terciaria segun PIB y la de poblacion
ocupada, se observa que el cambio de esta ultima es menos acen

tuado, pues el csr aumenta su participacion de 8.0% a 20.9% entre

1980 y 2003 (cuadro VIII.12). Sorprende que el comercio al mayoreo
unicamente aumente de 3.4% en 1988 a 5.6% en 2003, 10 que mues

tra a las claras que se trata de grandes establecimientos modernos

y productivos.



Cuadro VIII.12

Lagos de Moreno: estructura del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(porcentajes verticales)

Personal ocupado Producto interno bruto

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 8.0 15.3 36.0 24.8 20.9 10.4 22.0 46.1 31.0 45.3

1.Servicios

profesionales 3.9 6.8 30.9 14.8 11.4 9.1 8.2 32.5 13.8 14.6

721Servicios

profesionales a empresas 3.9 6.8 30.9 14.8 11.4 9.1 8.2 32.5 13.8 14.6

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 4.2 8.46 5.2 10.0 9.5 1.3 13.8 13.6 17.2 30.7

731Comercioal

mayoreo n.d. 3.36 2.2 3.4 5.6 n.d. 7.3 10.0 5.7 25.0

732Comerciode

equipo e insumos industriales 4.2 5.1 3.0 6.6 3.9 1.3 6.4 3.6 11.6 5.7

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMlDOR 92.0 84.6 64.0 75.2 79.1 89.6 78.0 53.9 69.0 54.7

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 38.0 31.0 24.2 21.2 26.5 24.8 30.6 16.5 29.1 16.1

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 34.6 28.8 19.2 17.3 20.7 17.1 27.6 11.0 7.7 8.5

812

Supermercados 0.8 0.1 3.8 2.5 3.0 3.0 0.3 3.9 7.0 0.9

813Gasolineras

y combustibles 2.6 1.9 1.3 1.4 2.8 4.7 2.7 1.6 14.4 6.7

4.Serviciosde

consumo inmediato 15.7 12.4 9.2 21.6 13.8 10.0 8.2 6.9 11.7 7.8

821Preparacion

de alimentos y bebidas 10.0 7.7 5.9 8.2 8.6 6.3 5.6 3.8 2.2 3.6

822Aseoy

limpieza 1.8 1.3 1.1 1.5 1.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.6

823Recreacion

y esparcimiento 0.8 0.9 0.6 1.1 1.3 0.5 1.0 0.3 0.2 0.4

824Difusione

informacion 1.3 0.9 0.4 0.7 0.6 1.0 0.2 0.6 8.4 1.8



825Hoteles,

moteles y posadas 1.9 1.4 1.2 10.2 1.5 1.6 0.7 1.8 0.6 1.4

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 21.6 24.1 18.1 17.0 22,7 44.0 26.6 22.5 21.5 22.8

831Bienes

del hogar y personales 18.1 19.6 13.7 14.2 18.6 40.7 18.2 14.9 11.1 11.7

832Tiendas

de departamentos n.d. n.d. 0.5 0.4 0.6 n.d. n.d. 0.2 0.9 1.4

833

Automotrices yautopartes 3.5 4.5 3.9 2.4 3.5 3.3 8.4 7.4 9.5 9.7

6.Serviciosde

consumo duradero 16.8 17 12.5 15.4 16.1 10.6 12.7 8.1 6.6 8.0

841

Reparaciones 8.5 8.5 5.5 6.4 5.9 3.9 8.1 3.0 2.8 2.0

842

Educaci6n y cultura privadas 5.9 5.3 4.2 4.6 7.5 5.1 2.6 3.1 2.5 4.2

843Saludy

asistencia social privada 2.5 3.1 2.8 4.4 2.7 1.7 1.9 1.9 1.4 1.8

TOTAL

100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes:

cuadros AE-VIII.9 y AE-VIII.10.
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De esta suerte, a diferencia de Ciudad Guzman, que mantiene
su estructura terciaria inmovil, Lagos de Moreno observa una

importante recomposicion de ella y ha aprovechado su integracion
al eje de ciudades del Bajio para especializarse en actividades

agroindustriales y su cornercializacion en esa densa region urbana
de tipo polinuclear, caracterizada por la cercania del considerable
ruimero de ciudades que la constituyen y su integracion con la
Ciudad de Mexico.

Ocotlan: subcentro de servicios al productor

La topografia de Ocotlan es plana, con pendientes menores al 5%,
por 10 que es apta para el desarrollo urbano, excepto algunas zonas

sin drenaje natural que son susceptibles de inundacion, La ciudad
esta en la orilla noreste del lago de Chapala, el cual actua como

regulador del clima, adernas de ser refugio de aves acuaticas, fuen
te de obtencion de recursos pesqueros, de ingresos por turismo y
de abasto de agua a Guadalajara.

El municipio de Ocotlan, de 248 km2 de extension, dispone de
tierra fertil de tipo extensivo donde se cultiva maiz, garbanzo, sor

go, trigo y alfalfa, ademas de que se cria ganado bovino, porcino,
caprino, equino y ovino, a mas de aves, y se cultiva la mie1 de abe

ja. Esto permite un desarrollo significativo de las agroindustrias;
cabe destacar que Ocotlan es e1 centro de acopio de una extensa

zona de produccion de 1eche, proveedora de la compafiia Nestle,
asf como de otros productos agropecuarios. Ello le permite servir
al gran mercado de Guadalajara y al resto del occidente y del centro

del pais, pues se localiza a unicarnente 80 kilometres de la perla
tapatia. Existen ademas otras empresas como Celanese e Industrias
Ocotlan, asi como un conjunto de alrededor de 150 establecimientos

que se dedican a la manufactura de muebles modulares.
Dentro del sector terciario sobresale el turismo por el atractivo

de su zona riberefta dellago de Chapala, pero tambien cuenta con

lugares religiosos y con balnearios, asi como con hoteles y restau

rantes. Destacan tambien los establecimientos comerciales en los

que se encuentran articulos como alimentos, calzado, vestido,
muebles para el hogar, aparatos electricos, materiales de ferreteria
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y para la construccion, libros, papeleria, discos y bebidas (www.e
local.gob.mx/enciclo/jalisco/mpios). En 10 que sigue se presenta
la estructura terciaria y las tendencias de su concentracion respec
to al pais y a Jalisco.

Participacion nacional y estatal creciente

En 1980 Ocotlan tenia 48 931 habitantes, por 10 que se trata de una

ciudad pequena. con un dinamismo moderado, pues su poblacion
crecio entre 1980 y 1990 al 2.5% anual, mientras que la urbana
nacionallo hacia a 3.5%, observando tasas de 2.0 y 2.5% de 1990 a

2000, respectivamente. No obstante, aunque de magnitudes rela
tivas muy modestas, su participacion en el sector terciario nacional

y estatal fue siempre creciente.
En 1980 la ciudad absorbio iinicamente 0.04% del PIB de servi

cios nacionales, cifra que se elevo sistematicamente a 0.05 en 1988,
0.06 en 1993 y 0.09% en 2003, mas que duplicando sus cuatro cen

tesimas de unidad porcentual inicial. Por insignificante que parez
ca absorber cinco centesimas de las 10 unidades que decrecio la
ZMCM en los 23 afios analizados, cabe plantear la hipotesis de que
se este conformando una descentralizacion terciaria tipo "hormiga",
que en conjunto represente un patron alternativo significativo
dentro de los varios escenarios posibles.

La participacion en el total estatal es obviamente mas signifi
cativa e igualmente creciente. En 1980 Ocotlan tenia 0.6% del PIB

terciario jalisciense, se elevo a 0.7 en 1988, 0.9 en 1993 y 1.2% en

2003 (cuadro VIII.9). Esto es, tambien en el ambito estatal dupliea '

su participacion, 10 que sugiere un doble patron de descentraliza
cion "hormiga": naeional e intraestatal.

En los dos ambitos, es muy relevante mencionar que Ocotlan

contribuyo con 8.6% a las 0.6 UP que Jalisco aumento en su partici
pacion nacional y 17.6% de las 3.4 UP que suman las cuatro ciudades

que elevan su participacion en el PIB terciario estatal y que suplen
la disminucion de Guadalajara. Se trata de una ciudad que se ubi
ca en la parte inferior de las de tamafio intermedio, pero con una

servicializacion en mareha y con la poteneialidad de participar
activamente en una mas equilibrada distribucion de las actividades
economicas en Jalisco.
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Hegemonia de comercio y servicios al productor

Ocotlan tiene un PIB terciario absoluto de 108 millones de pesos en

1980, el cual eleva a 499 millones en 2003 (a precios constantes),
esto es, casi cuadruplica su valor (cuadro AE-VIII.11). El aumento

de la participacion nacional y estatal obviamente significa que la
ciudad tiene mayores tasas de crecimiento de las actividades ter

ciarias que son, ademas, muy diferentes e implican un cambio
estructural verdaderamente notable.

Efectivamente, mientras que en Mexico el csr en 1980 represen
taba 42.3% del PIB total, en Ocotlan solo 10 hacia con 26.3%. Dentro

dellapso de la "decada perdida", tanto en la ciudad como en el pais,
el csr disminuyo su participacion, pero en ambos espacios observa
una significativa recuperacion, para alcanzar 49.7 y 32.9% en 1993,
respectivamente (cuadra VITI.13). En los diez afios transcurridos de
1993 a 2003, denominados de recuperacion-recesion, el csr del pais
absorbe 52.1 % del rm total en 2003, superando al comercio y servicios
al consumidor (csc), pero sorprendentemente en Ocotlan 10 hacen
con 53.0%, algo mas que el nacional. Lo mas notable es que los ser

vicios prafesionales a empresas se elevan de 2.1% en 1980 a 25.4%
en 2003 en la ciudad, cifra no muy lejana del 29.4% que tienen na

cionalmente. Las actividades que reducen en forma muy considera
ble su participacion son los servicios de consumo inmediato, que
bajan de 21.5% en 1980 a 5.7% en 2003, aunque elevan su pm absolu
to de 23 a 28 millones (cuadro AE-VIII.U). Sin duda, esta pequena
ciudad experimenta una verdadera modernizacion de sus activida
des terciarias al productor, derivada basicamente de la demanda de
ciertos servicios profesionales locales por las grandes empresas
manufactureras que se han instalado en sus alrededores.

Tepatiildn: especializaci6n en servicios agroindustriales

El municipio de Tepatitlan es relativamente grande, pues tiene una

extension de 1 533 km". Localizado en las tierras fertiles del Bajio,
presenta un desarrollo agropecuario significativo, es el primer pro
ductor de huevo en el pais, asi como el primero en [alisco en produc
cion de came de puerco y el segundo en la de res, al tiempo que
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constituye una importante cuenca lechera nacional. Estas caracteris
ticas han impulsado el establecimiento de algunas empresas agroin
dustriales: tiene siete plantas de tequila, fabricas de implementos
avicolas, como casetas de gallinas y puercos, dos fabricas de caja de
huevo y varias plantas de alimentos agropecuarios. Cuenta ademas
con dos fabricas de dukes que producen para el mercado nacional

(wikipedia.org.).

El aumento mas elevado en la participacion nacional yestatal

Tepatitlan tenia 41813 habitantes en 1980, y era la ciudad con menos

poblacion de las cuatro pequefias consideradas. Sin embargo, junto
con.Lagos de Moreno es la mas dinamica demograficamente ha

blando, ademas de tener un proceso de servicializacion mas acele
rado. Efectivamente, en 1980 tenia 0.06% del PIB terciario nacional,
el cual se mantuvo constante durante la "decada perdida". En la

recuperacion relativa elevo su porcentaje a 0.08% en 1993, para
experimentar un mayor dinamismo en la recuperacion-recesion de
1993 a 2003; en este ultimo afio avanzo a 0.14% del PIB del sector en

el pais, esto es, elevo su participacion 0.08 unidades porcentuales.
Considerando que en 2000 Tepetitlan tenia 0.11 de la poblacion
total nacional, puede comprobarse que tiene algo mas de importan
cia terciaria y seguramente mas en actividades agricolas. El incre
mento de su aportacion en el terciario de Mexico es superior al de
Ocotlan (0.05), Lagos de Moreno (0.02) y Ciudad Guzman (-0.03),
por 10 que a pesar de sus bajos incrementos absolutos y relativos
destaca entre las localidades que en forma "hormiga" absorben

parte de la desconcentracion terciaria de la Ciudad de Mexico.

Tepatitlan contribuye, asi, con 14.1% del aumento de Jalisco en

el PIB terciario nacional y es la localidad que mas aporta despues
de Guadalajara y Puerto Vallarta. Sin embargo, el incremento de
estas dos urbes no es relativamente comparable, pues tienen una

base del PIB terciaria mucho mas grande que Tepatitlan, siendo que
esta ultima localidad aumenta 147.1 % su participacion en el PIB de
servicios nacional entre 1980 y 2003, mientras que Guadalajara 10
hace en 2.8% y Puerto Vallarta en 49.1 %. Tomando esto como pun
to de referencia, Tepatitlan es la ciudad de Jalisco can el proceso
de servicializacion mas dinamico.



Cuadro VIII.13
Zona Metropolitana de Ocotlan: estructura del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(porcentajes verticales)
Personal ocupado Producto interno bruto

Grupedeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 10.5 12.8 15.3 21.1 24.3 26.3 10.6 32.9 47.0 53.0

1.Servicios

profesionales 2.4 5.5 7.0 10.4 10.9 2.1 5.0 12.1 20.1 25.4

721Servicios

profesionales a empresas 2.4 5.5 7.0 10.4 10.9 2.1 5.0 12.1 20.1 25.4

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 8.1 7.3 8.3 10.7 13.4 24.2 5.5 20.8 27.0 27.7

731Comercioal

mayoreo 2.6 4.1 3.8 3.4 4.6 11.6 2.8 10.5 7.3 14.7

732Comerciode

equipo e insumos industriales 5.5 3.2 4.5 7.3 8.9 12.6 2.7 10.3 19.6 13.0

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMlOOR 89.5 87.2 84.7 78.9 75.7 73.7 89.4 67.1 53.0 47.0

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 31.3 31.4 31.5 26.0 24.0 21.1 26.3 26.0 16.8 16.2

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 29.4 29.4 30.2 24.3 21.7 10.7 25.3 15.5 14.6 11.0

812Supermercados n.d. 1.0 0.7 1.0 1.0 n.d. 0.2 0.5 1.0 3.2

813Gasolineras

y combustibles 1.9 1.0 0.6 0.7 1.3 10.4 0.8 10.0 1.2 2.0

4.Serviciosde

consumo inmediato 19.6 12.5 14.4 15.5 13.3 21.5 7.9 8.2 13.5 5.7

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 12.6 7.9 10.1 10.0 9.0 12.9 4.4 5.7 3.4 2.9

822Aseoy

limpieza 2.1 2.1 2.0 2.4 2.0 2.2 1.2 1.2 0.6 0.6

823Recreaci6ny

esparcimiento 1.2 0.8 1.2 1.5 1.2 1.4 1.3 0.5 0.5 0.4

824Difusi6ne

informaci6n 1.4 1.2 0.4 0.5 0.4 2.7 0.6 0.3 8.5 1.2



825 Hoteles, moteles y posadas 2.3 0.6 0.7 1.1 0.8 2.4 0.4 0.5 0.4 0.6

5. Comercio de bienes de consumo duradero 23.9 26.3 23.4 21.9 24.3. 21.4 44.1 23.3 16.0 18.3

831 Bienes del hogar y personales 21.7 23.3 20.0 18.4 21.4 10.8 18.8 17.0 12.6 13.2

832 Tiendas de departamentos n.d. 0.4 0.1 0.1 0.1 n.d. 0.3 0.0 0.0 0.0

833 Automotrices yautopartes 2.2 2.6 3.4 3.4 2.9 10.6 25.0 6.3 3.3 5.0

6. Servicios de consumo duradero 14.7 17.0 15.4 15.5 14.1 9.7 11.2 9.6 6.7 6.8

841 Reparaciones 7.4 8.6 8.1 . 7.5 6.1 5.1 5.3 4.0 3.4 2.3

842 Educaci6n y cultura privadas 4.9 4.1 2.8 3.5 3.3 3.3 3.1 3.5 1.7 2.1

843 Salud y asistencia social privada 2.4 4.3 4.5 4.5 4.7 1.3 2.7 2.1 1.6 2.3

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: cuadros AE-VIII.11 y AE-VIII.l2.
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Su expansion terciaria durante el periodo de recuperacion
recesion explica en parte que su poblacion crezca al 3.2% anual
entre 1990 y 2000, cuando la poblacion urbana nacionallo hace al
2.5%. Esto le permite alcanzar 74 262 habitantes en 2000, con 10 que
se ubica ligeramente debajo de Ocotlan y reduce la mayor diferen
cia que tenian en 1980.

Tepatitlan aumenta tambien significativamente respecto al PIB

terciario de Jalisco: pasa de 0.8% en 1980 a 1.1% en 1993 y 1.9% en 2003

(cuadra VIII.I0). De esta suerte, la ciudad presenta el mayor aumento

porcentual respecto a la entidad de las cuatro de tamafio pequeno,
superando incluso a Lagos de Moreno, que tiene una poblacion signi
ficativamente mayor. Tepatitlan es, sin duda, la ciudad con el proceso
de servicializacion mas elevado de las cuatro con menor poblacion.

Comercio y servicios agraindustriales

En 1980 el comercio y los servicios en Tepatitlan tuvieron un PIB de
157 millones de pesos constantes, magnitud que a una tasa de 3.7%
se elevo a 209 millones en 1988, por 10 que puede decirse que no

fue muy afectada por la larga crisis de los ochenta, principalmen
te por su base economica agrapecuaria y agroindustrial. En la re

cuperacion relativa duplico el aumento absoluto anterior, elevando
su PIB a 311 millones en 1993 y a 779 en 2003 (cuadro AE-VIII.13).
Esto se explica por un aumento en el ruimero de establecimientos
terciarios de 898 en 1980 a 3 300 en 2003, mientras que el personal
ocupado se eleva de 2 123 a 13 800, 10 cual determina el conside
rable aumento de la poblacion de la ciudad (cuadro AE-VIII.14).

La metamorfosis de la estructura terciaria de Tepatitlan es aun
mas sorprendente que la de Ocotlan, En 1980, al inicio de la "de
cada perdida", tenia 12.6% en comercio y servicios al productor
(csr), mientras que en comercio y servicios al consumidor (esc)
representaba 87.4% (cuadro VIII.14). Se trataba de una estructura
de los servicios muy tradicional, el grueso de los cuales se orien
taba a suplir las necesidades de la poblacion en actividades basicas,
Al fin del periodo, en 1988, el csr se elevo a 26%, mientras que el
esc tenia e174% restante, manteniendo una estructura tradicional,
pues en Mexico el csr absorbia 40.7% en 1988, casi 15 unidades

porcentuales mas.
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En ellapso de la recuperacion relativa el csr de Tepatitlan ex

perimenta un aumento relativo muy significativo: eleva su partici
pacion a 45.4% del PIB total de la ciudad en 1993, quedando ahora
solo cuatro unidades porcentuales por abajo del valor nacional

correspondiente (49.7%). El notable aumento del csr en Tepatitlan
se debe exclusivamente a los servicios profesionales a empresas,
que se elevan de 7.1 a 32.2% entre 1988 y 1993 (cuadro VIII.14).

Esta creciente especializacion en servicios a las empresas se

continua en la recuperacion-recesion, al alcanzar el csr 64.7% del
PIB total terciario de Tepatitlan en 2003, es decir, 12 unidades por
centuales mas que la cifra de estas actividades en el pais, que fue
de 52.2%. Considerando que la participacion de la poblacion ocu

pada en el csr de 'Iepatitlan es muy inferior a la del producto, por
ejemplo, en 2003 la diferencia es de 26.7% para la primera contra

64.7% del segundo, puede deducirse que los servicios al productor
tienen una productividad parcial del trabajo considerablemente
mas elevada que los servicios al consumidor (cuadro VIII.14).

En escala reducida, se trata indudablemente de una Revolucion
Terciaria "hormiga" en este tipo de ciudades pequefias que requie
ren servicios para un aparato agroindustrial capitalista moderno,
los cuales tendran que perfeccionarse para estar en capacidad de
ofrecer servicios al productor avanzados que permitan hacer fren
te al desafio de la competencia internacional.

CONCLUSIONES: NUEVas PATRONES DE DESCONCENTRACI6N TERCIARIA

En este capitulo se planteo hipoteticamente la existencia, como

caracteristica del capitalismo contemporaneo, de un proceso de
centralizacion de capital con una relativa desconcentracion terri
torial de la actividad economica. No fue posible desarrollar esta

disticamente en el presente estudio dicha hipotesis, pero se propo
ne como marco conceptual para explicar en el futuro la aparente
paradoja de una centralizacion del capital desconcentrado espa
cialmente. Este fenomeno puede representar un freno al desarrollo
del proceso de servicializacion de las ciudades fuera del circuito
inmediato de la metropoli preeminente, por extraer buena parte
del capital acumulado en las ciudades hacia donde se desconcentra



Cuadra VIII.14

Tepatitlan: estructura del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(porcentajes verticales)
Personal ocupado Producto interno bruto

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 11.8 15.6 18.6 21.1 26.7 12.6 26.0 45.4 31.7 64.7

1.Servicios

profesionales 1.1 5.8 9.5 6.7 13.4 0.7 7.1 32.3 9.9 38.8

721Servicios

profesionales a empresas 1.1 5.8 9.5 6.7 13.4 0.7 7.1 32.3 9.9 38.8

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 10.7 9.9 9.1 14.3 13.2 12.0 18.9 13.1 21.8 26.0

731Comercioal

mayoreo 4.6 5.9 5.3 8.6 6.1 8.1 12.1 7.9 6.4 15.3

732Comerciode

equipo e insumos industriales 6.1 4.0 3.8 5.8 7.2 3.8 6.8 5.2 15.4 10.7

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMTDOR 88.2 84.4 81.4 78.9 73.3 87.4 74.0 54.6 68.3 35.3

3.Comerciode

bienes de consurno inmediato 28.5 21.1 23.8 18.7 21.7 6.9 18.6 13.8 14.5 10.1

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 25.4 20.0 22.2 16.0 18.4 3.2 17.0 11.0 11.1 6.6

812

Supermercados 1.4 0.5 0.9 2.2 1.6 2.5 0.5 1.7 0.1 1.5

813Gasolineras

y combustibles 1.7 0.5 0.7 0.6 1.7 1.2 1.1 1.1 3.3 2.0

4.Serviciosde

consumo inmediato 17.0 20.0 14.7 24.2 12.4 9.8 8.9 6.8 16.2 4.7

821Preparacion

de alimentos y bebidas 11.9 11.0 10.7 8.7 8.7 6.0 6.9 4.9 3.5 2.9

822Aseoy

limpieza 2.3 1.4 2.0 6.9 2.2 1.5 0.6 0.9 3.1 0.5

823Recreaciony

esparcimiento 1.6 4.9 0.9 7.8 0.7 0.7 0.3 0.5 4.7 0.2

824Difusione

informacion 0.7 1.4 0.1 0.2 0.4 1.0 0.2 0.1 4.5 1.0



825Hoteles,

moteles y posadas 0.6 1.3 1.0 0.7 0.5 0.7 0.9 0.4 0.3 0.2

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 26.7 27.9 23.6 18.2 23.7 61.0 36.0 23.6 28.1 14.8

831Bienesdel

hogar y personales 21.8 22.7 19.5 15.6 20.3 30.8 24.2 20.9 19.7 10.8

832Tiendasde

departamentos n.d. 0.6 n.d. 0.1 n.d. n.d. 0.8 n.d. 0.2 n.d

833

Automotrices y autopartes 4.9 4.6 4.1 2.5 3.3 30.2 11.0 2.7 8.2 4.0

6.Serviciosde

consumo duradero 16.1 15.4 19.3 17.7 15.5 9.7 10.5 10.4 9.6 5.6

841

Reparaciones 8.6 6.6 9.9 6.7 7.0 6.1 4.4 4.0 3.4 1.9

842Educaci6n

y cultura privadas 5.6 4.7 4.4 4.7 3.9 1.9 2.3 3.8 2.3 1.3

843Saludy

asistencia social privada 1.9 4.1 5.0 6.4 4.6 1.7 3.7 2.6 3.9 2.4

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes:

cuadros AE-VlII.13 y AE-VIII.14.
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y canalizarlo fuera de ellas para financiar la continua expansion
territorial del comercio y los servicios.

El comercio y servicios al productor (csr) y los bienes de consu

mo duradero, segun Censos Economicos, absorben alrededor de 70%
del PIB terciario en Mexico y en [alisco desde 1993, y las actividades
terciarias son basicas y motrices por excelencia. Sin embargo, en

relacion con el nivel de concentracion de la entidad respecto del pais,
se observa que en 1980 el estado absorbia 6.8%, cifra semejante a su

participacion en la poblacion total mexicana, de 10 que se deriva que
experimentaba un proceso de servicializacion equilibrado. En el
ultimo periodo, de recuperacion-recesion, eleva ligeramente su

concentracion del PIB terciario a 7.4% en 2003, esto es, 0.6 unidades

porcentuales mas que en 1980. De aqui puede concluirse que [alisco
aumenta su participacion terciaria en el total nacional, pero absorbe
solo 6% de las 10 unidades porcentuales (up) que pierde la Ciudad
de Mexico. Esta cifra es significativamente menor de 10 que concep
tualmente pudiera esperarse, pues al ser Guadalajara la segunda
metropoli del pais, deberia absorber una parte significativa de la

magnitud de la desconcentracion experimentada por la capital de
la republica. Queda por sintetizar que ocurre en el seno de la entidad,
esto es, la contribucion de cada una de las ciudades analizadas en la

captacion relativa del sector terciario jalisciense entre 1980 y 2003.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que ha dismi

nuido su superconcentracion en el PIB terciario de Jalisco, tiende a

especializarse en comercio y servicios al productor. Lo que es mas

importante, la metropoli tapatia absorbe 26.5% de la participacion
en el terciario nacional que gano Jalisco entre 1980 y 2003, en con

cordancia con 10 que establecen los planteamientos teoricos sobre
la distribucion espacial del sector terciario. No obstante, a pesar
de la desconcentracion territorial de los servicios fuera del ambi
to de influencia de la Ciudad de Mexico, la centralizacion del ca

pital comercial en la capital del pais frena el dinamismo de la
servicializacion de las grandes metropolis en Mexico, como Gua

dalajara, que unicamente incrementa 2.8% su participacion en el
PIB terciario del pais entre 1980 y 2003.

La contribucion de la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta

(ZMPV) al PIB terciario de [alisco es creciente, se eleva de 4.4% en

1980 a 6.0% en 2003, esto es, aumenta en 1.6 UP. Importa destacar
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que esta ultima magnitud constituye 47.1 % de las 3.4 UP que absor

ben, ademas de este puerto, Lagos de Moreno, Ocotlan y Tepatitlan.
De esta suerte, Puerto Vallarta es la ciudad que mas contribuye a

reemplazar la perdida de Guadalajara (-4.6 up) y Ciudad Guzman

(-0.7 up) en el PIB terciario estatal, pues representa el polo de desa
rrollo terciario mas importante de Jalisco.

En 1980 Ciudad Guzman absorbe 0.11% del PIB terciario nacio

nal, manteniendo una participacion economica ligeramente supe
rior a su pequefio peso demografico. La dinamica de su aportacion
al PIB terciario del pais es declinante, pues la reduce a 0.08% en 2003,
en tanto que mantiene su peso poblacional en 0.09%. Importa des
tacar que la localidad pierde participacion terciaria nacional y no

contribuye a explicar las seis decimas de unidad porcentual que
gano Jalisco en su conjunto.

Lagos de Moreno, la cuarta ciudad analizada, eleva 0.1 UP su

participacion en el comercio y los servicios de Jalisco, por 10 que
junto con Ciudad Guzman constituyen localidades urbanas secun

darias con tenues interrelaciones con las principales metropolis.
Sin embargo, la ciudad contribuye con 2.9% del incremento de 3.4
UP de las cuatro ciudades que elevaron su participacion en el PIB

terciario de Jalisco y que cubren en 64.2% la perdida de -5.3 UP de

Guadalajara y Ciudad Guzman.

Ocotlan, la quinta localidad urbana considerada, contribuyo
con 8.6% en las 0.6 UP que Jalisco gano en su participacion nacional

y con 17.6% de las 3.4 UP que suman las cuatro ciudades que elevan
su participacion en el PIB terciario estatal, las cuales absorben la
disminucion de Guadalajara. Se trata de una ciudad con el poten
cial de participar en una mas equilibrada distribucion de las acti
vidades economicas en Jalisco.

Tepatitlan, la sexta y ultima ciudad, contribuye con 14.1% del
aumento de- Jalisco en el PIB terciario nacional, y es la que mas

aporta despues de Guadalajara (26.5%) y Puerto Vallarta (24.5%).
Sin embargo, el incremento de estas dos urbes no es comparable
en terminos relativos, pues tienen una base del PIB terciario mucho
mas grande que Tepatitlan. En efecto, esta ultima localidad aumen

ta 147.1 % su participacion en el PIB terciario nacional entre 1980 y
2003, mientras que Guadalajara 10 hace en 2.8% y Puerto Vallarta
en 49.1 por ciento.
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A guisa de conclusion general, es posible afirmar que la trans

formacion del sector terciario de Jalisco entre 1980 y 2003, tanto en

relacion con el aumento de su participacion en el PIB terciario nacional
como en su distribucion en las seis ciudades principales consideradas,
se ajusta parcialmente a un primer patron que postula la teoria. Con

ceptualmente se supone que la dimension espacial de la Revolucion
Terciaria implica una elevada concentracion de los servicios modemos
al productor en la principal ciudad de las naciones, rnientras que los
servicios al consumidor se distribuyen siguiendo la distribucion te

rritorial de la poblacion. Como esta suele aglomerarse en forma ere

ciente en las metropolis principales, la concentracion de los servicios
tiende a ser de caracter general, aunque en mayor grado en las activi
dades orientadas al aparato productivo.

En Jalisco se observe, efectivamente, que en Guadalajara se ha

registrado una superconcentracion de las actividades terciarias

estatales, pero su participacion es decreciente y su aportacion al
incremento estatal, aunque la mayor en terrrunos absolutos (0.16 up),
es solo ligeramente superior a la de Puerto Vallarta (0.15 up), que
tiene una base de PIB terciario 13 veces menor, y.solo el doble que la
de Tepatitlan (0.08 up), cuya base es 41 veces inferior a la tapatia.
Surge, por ende, un patron de distribucion espacial de los servi
cios diferente del teorico ya mencionado, segun el cual algunas
ciudades de tamafio medio 0 pequefio pueden experimentar un

mayor dinamismo. Se encuentran en este segundo patron las ciu
dades de Puerto Vallarta, Ocotlan y Tepatitlan, en Jalisco. Finalmen

te, se observa que 30.2% de la ganancia jalisciense en el PIB terciario
nacionalla proporcionan otras localidades no consideradas, por 10

que surge un tercer patron de desconcentracion terciaria hacia
ciudades mas pequefias y dispersas, que sirven a enclaves manu

factureros y turisticos.
Se formula hipoteticamente que la monumental y creciente

centralizacion sectorial del capital en el mundo contemporaneo
implica una desconcentracion que sigue los tres patrones de dis
tribucion geografica de las actividades de servicios identificados
en este capitulo. Quedara por validar este planteamiento en futuras

investigaciones que intenten descubrir las categorfas que determi
nan la organizacion espacial que caracteriza a la Revolucion Ter
ciaria que continuara avanzando durante todo el siglo XXI.
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APENDICE ESTAOiSTICO

Cuadro AE-VIII. 1

[alisco: producto intemo bruto del sector servicios por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 1993)

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS At PRODUcroR 7530667 9727082 15123 544 19888427 20576474

1.

Servicios profesionales 2478673 3052232 5519119 7022801 8122165

721

Servicios profesionales a empresas 2478673 3052232 5519119 7022801 8122165

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 5051994 6674850 9604425 12865625 12454309

731

Comercio al mayoreo 2203166 2813852 4433740 3588 871 5352675

732

Comercio de equipo e insumos industriales 2848829 3860998 5170684 9276755 7101634

II.COMERCIO

Y SERVICIOS At CONSUMIOOR 10978704 15238863 14509338 15597982 19872553

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 2288957 4762973 3473145 3413012 4807040

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 1346823 2889796 2251423 2258397 2916837

812

Supermercados 627013 1384 786 890255 5s0 931 1061711

813

Gasolineras y combustibles 315121 488391 331468 573684 828492

4.

Servicios de consumo inmediato 2251304 2399579 2806782 4107775 3981954

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 725595 902024 1562092 1084168 1654 741

822

Aseo y limpieza 159048 197506 214019 117201 222 942

823

Recreaci6n y esparcimiento 155466 139489 255275 325093 437379

824

Difusion e informaci6n 320572 84206 103450 1736632 366449



825

Hoteles, moteles y posadas 890623 1076355 671946 844681 1300443

5.

Comercio de bienes de consumo duradero 4817008 6368892 5971575 5708758 7341389

831

Bienes del hogar y personales 2447707 4791539 4278993 4077624 5253038

832

Tiendas de departamentos 369589 249469 456403 336 510 502381

833

Automotrices y autopartes 1999 712 1327884 1236179 1294624 1585971

6.

Servicios de consumo duradero 1621436 1707418 2257835 2368437 3742170

841

Reparaciones 717294 785316 813937 1039149 912422

842

Educacion y cultura privadas 517165 496805 939415 841899 2084036

843

Salud y asistencia social privada 386977 425298 504484 487389 745712

TOTAL

18509371 24965944 29632881 35486409 40449027

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Sertncios, !NEG!, Mexico;

!NEG!

(1994), XI Censo Industrial, Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG!

(2004),

Sistema Automatizado de Informaci6n Censal.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.
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Cuadro AE-VIII.2

Jalisco: establecimientos y personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Crupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMEROOYSERVICIOS

AL PRODUcroR 5989 7716 14005 21626 20038 31854 57939 103279 186639 222036

1.Servicios

profesionales 2991 4291 8075 12067 12726 9543 25928 49655 114421 137889

721Servicios

profesionales a empresas 2991 4291 8075 12067 12726 9543 25928 49655 114421 137889

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 2998 3425 5930 9559 7312 22311 32011 53624 72218 84147

731Comercioal

mayoreo 1316 777 1414 2019 1621 11046 9725 21909 23215 32142

732Comerciode

equipo e insumos industriales 1682 2648 4516 7540 5691 11265 22286 31715 49003 52005

ll.COMEROOYSERVICIOS

AL CONSUMlDOR 53495 74413 118940 150037 163 009 151500 226499 330308 400 797 547322

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 22587 27511 43595 50 249 52860 43671 59087 91780 107108 143994

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 22227 26922 42801 48521 50962 37327 48522 78617 88137 111 064

812

Supermercados 199 439 579 1444 1228 4905 8671 10384 14710 22521

813Gasolinerasy

combustibles 161 150 215 284 670 1439 1894 2779 4261 10409

4.Serviciosde

consume inmediato 10 156 11938 19909 27563 30555 36019 52743 75743 96285 127282

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 6019 7367 12681 16194 18696 17494 24892 43087 55599 74378

822Aseoy

limpieza 2517 2839 4398 7402 8098 4556 5571 8775 12155 13832

823Recreaci6n

yesparcimiento 755 834 1860 2734 2655 2409 4418 6315 8461 11848

824Difusi6ne

informacion 250 318 273 406 240 2235 2940 3617 2801 3612

825Hoteles,

moteles y posadas 615 580 697 827 866 9325 14922 13949 17269 23612



5. Comercio de bienes de consumo duradero 12813 22403 34 749 43874 53169 41326 71308 97264 111506 167734

831 Bienes del hogar y personales 11841 20728 32020 40533 49334 32289 59778 80937 94322 138770

832 TIendas de departamentos 67 72 221 262 95 3438 2227 3950 4667 6338

833 Automotrices y autopartes 905 1603 2508 3079 3740 5599 9303 12377 12517 22626

6. Servicios de consumo duradero 7939 12561 20687 28351 26425 30484 43 361 65521 85898 108312

841 Reparaciones 5197 8300 13447 17393 16555 12704 21186 31722 39309 41018

842 Educaci6n y cultura privadas 532 742 1401 2261 2331 11642 11915 17511 23177 40553

843 Salud y asistencia social privada 2210 3519 5839 8697 7539 6138 10260 16288 23412 26741

TOTAL 59484 82129 132945 171 663 183047 183354 284438 433587 587436 769358

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),
XI Censo Industrial, Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (2004), Sistema Auto-
matizado de Informacion Censal.

La comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,
2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-VIII.3

ZM de Guadalajara: producto intemo bruto del sector servidos por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 1993)

Crupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUcroR 6829082 7879361 13442010 16690348 16990202

1.

Servicios profesionales 2381537 1866710 4563313 5196701 6408666

721

Servicios profesionales a empresas 2381537 1866 710 4563313 5196701 6408666

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 4447545 6012652 8878697 11493647 10 581536

731

Comercio al mayoreo 1909 843 2324857 4007249 2918707 4297364

732

Comercio de equipo e insumos industriales 2537702 3687794 4871447 8574940 6284 172

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 8659984 11913636 11309456 10953382 14990749

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 1679949 3581605 2554871 2198035 3311128

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 851405 1928324 1571956 1470516 1935376

812

Supermercados 562269 1271 059 756667 368618 836212

813

Gasolineras y combustibles 266275 382222 226248 358901 539540

4.

Servicios de consumo inmediato 1387829 1540965 1890565 2376291 2699334

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 490843 642724 1065482 707179 1143405

822

Aseo y limpieza 116690 147238 168028 69123 162416

823

Recreaci6n yesparcimiento 128528 112658 194144 268711 374689

824

Difusi6n e informaci6n 283877 72859 91608 1179579 287200

825

Hoteles, moteles y posadas 367891 565486 371303 151700 731624



5. Comercio de bienes de consumo duradero 4182810 5347176 4928446 4418281 5756680

831 Bienes del hogar y personales 1971269 3993110 3435080 3042834 4012375

832 Tiendas de departamentos 367322 241179 449324 296002 435607

833 Automotrices y autopartes 1844218 1112888 1044042 1079445 1308699

6. Servicios de consumo duradero 1399367 1426871 1906 085 1956407 3223607

841 Reparaciones 594386 624420 647285 811661 706286

842 Educacion y cultura privadas 475504 440 183 842882 751382 1935295

843 Salud y asistencia social privada 329477 362268 415918 393365 582025

TOTAL 15489066 19792997 24751465 27643730 31980951

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico;
!NEG! (1994), XI Censo Industrial, Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico;
!NEG! (2004), Sistema Automatizado de Informacion Censal.

La comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segUn Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-VIII.4
ZM de Guadalajara: establecimientos y personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003

Numero de establecimientos Personalocupado

Crupo de aciioidad 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERcro Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 4261 5808 9896 14827 12629 27828 48273 69749 153954 183744

1. Servicios profesionales 1975 3102 5522 8010 7738 8810 21479 39547 96391 116258

721 Servicios profesionales a empresas 1975 3102 5522 8010 7738 8810 21479 39547 96391 116258

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 2286 2706 4374 6817 4891 19018 26794 30202 57563 67486

731 Comercio al mayoreo 1031 660 969 1466 1157 9245 6746 17972 16314 23951

732 Comercio de equipo e insumos industriales 1255 2046 3405 5351 3734 9773 20048 12230 41249 43535

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 29989 43797 70953 88923 96282 101386 155541 217143 262676 365690

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 10882 13869 23973 28090 30174 24076 36600 54643 65778 88831

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 10712 13491 23536 27084 29216 18902 28165 45081 52295 65125

812 Supermercados 112 309 347 888 640 4436 7240 7890 10710 17266

813 Gasolineras y combustibles 58 69 90 118 318 738 1195 1672 2773 6440

4. Servicios de consumo inmediato 5299 7101 12102 16021 17614 20878 31759 45271 57325 79291

821 Preparacion de alimentos y bebidas 3070 4261 7416 9148 10889 10257 15823 25942 34612 48416

822 Aseo y limpieza 1582 1958 3405 4943 5330 3384 4025 6372 8719 9643

823 Recreacion y esparcimiento 291 443 843 1473 1052 1437 3338 4365 6218 8858

824 Difusion e informacion 96 178 166 191 101 1466 2173 2947 1583 2719

825 Hoteles, moteles y posadas 260 261 272 266 242 4334 6400 5645 6193 9655



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 8283 13894 21356 26279 31673 32332 53320 69054 77059 115756

831Bienesdel

hogar y personales 7565 12685 19428 23932 29055 24368 43617 55862 63235 92119

832TIendasde

departamentos 48 58 179 200 55 3332 2085 3751 4261 5604

833

Automotrices yautopartes 670 1151 1749 2147 2563 4632 7618 9441 9563 18033

6.Serviciosde

consumo duradero 5525 8933 13522 18533 16821 24100 33862 48175 62514 81812

841

Reparaciones 3558 5881 8544 11165 10445 9526 16138 22100 27359 28025

842Educaci6n

y cultura privadas 343 566 1058 1730 1637 9580 9759 14070 18608 34247

843Saludy

asistencia social privada 1624 2486 3920 5638 4739 4994 7965 12005 16547 19540

TOTAL

34250 49605 80849 103750 108911 129214 203814 286892 416630 549434

Fuentes:!NEG!

(1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),

XICensoIndustrial,

Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (2004), Sistema Auto-

matizadode

Informacion Censal.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,

2008:apendices

metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-VIII.5

ZM de Puerto Vallarta: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVlClOS AL PRODUCTOR 160 178 342283 449869 1574500 792483

1.

Servicios profesionales 46849 264 660 330061 1171 014 554068

721

Servicios profesionales a empresas 46849 264660 330061 1171 014 554068

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 113329 77623 119808 403486 238414

731

Comercio al mayoreo 106574 62520 99616 298880 156502

732

Comercio de equipo e insumos industriales 6755 15103 20192 104 607 81912

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 655438 1051291 972410 1638785 1649363

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 65359 208580 156846 256132 277718

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 45367 108085 88609 127172 134951

812

Supermercados 15830 99375 63308 118460 103675

813

Gasolineras y combustibles 4162 1120 4929 10500 39092

4.

Servicios de consumo inmediato 416735 590988 554292 1014696 885058

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 45214 64833 301992 152628 210793

822

Aseo y limpieza 7720 4642 8911 17336 14194

823

Recreaci6n y esparcimiento 1807 1780 20280 18112 46518

824

Difusi6n e informaci6n 3373 2162 3551 27866 17811

825

Hoteles, moteles y posadas 358621 517571 219559 798754 595742



5. Comercio de bienes de consumo duradero 150275 214894 209129 290644 377 031

831 Bienes del hogar y personales 117580 171991 160 050 223435 275605

832 TIendas de departamentos 1983 4992 5515 31607 45657

833 Automotrices y autopartes 30713 37911 43563 35602 55769

6. Servicios de consumo duradero 23068 36830 52143 77313 109 556

841 Reparaciones 14909 19392 21845 33209 34722

842 Educaci6n y cultura privadas 3013 10009 16300 18688 46019

843 Salud y asistencia social privada 5147 7429 13998 25417 28815

TOTAL 815615 1393574 1422279 3213 286 2441846

Fuentes: !NEGI (1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; !NEGI (1990), X Censo Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico;
INEGI (1994), XI Censo Industrial, Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; lNEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios, lNEGI, Mexi
co; !NEG! (2004), Sistema Automatizado de Informacion Censal.

La comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



<,

Cuadro AE-VIII.6

ZMde

Puerto Vallarta: establecimientos y personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Crupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 80 162 409 944 653 462 2592 4187 10065 14011

1.Servicios

profesionales 46 111 270 709 444 227 1916 2833 7853 11413

721Servicios

profesionales a empresas 46 111 270 709 444 227 1916 2833 7853 11413

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 34 51 139 235 209 235 676 1354 2212 2598

731Comercioal

mayoreo 15 22 37 64 61 152 549 1028 1479 1718

732Comerciode

equipo e insumos industriales 19 29 102 171 148 83 127 326 733 880

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIDOR 1304 2451 5046 6422 7815 7353 15870 23694 28419 44814

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 325 695 1776 1833 2310 819 2533 4197 5198 7919

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 316 671 1702 1700 2083 605 1450 2968 3112 4663

812

Supermercados 6 22 66 125 198 172 1052 1146 1976 2783

813Gasolinerasy

combustibles 3 2 8 8 29 42 31 83 110 473

4.Serviciosde

consumo inmediato 357 536 1151 1442 1787 4801 9844 13832 15071 25006

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 201 320 716 876 1151 1047 2172 6375 5805 7420

822Aseoy

limpieza 51 59 205 326 429 140 109 330 590 860

823Recreaci6ny

esparcimiento 16 27 86 88 51 27 139 334 274 1067

824Difusi6ne

informaci6n 13 11 15 16 18 111 107 152 163 198

825Hoteles,

moteles y posadas 76 119 126 150 151 3476 7317 6641 8239 15461



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 458 950 1506 2171 2778 1265 2708 3982 5494 8343

831Bienesdel

hogar y personales 436 909 1435 2086 2639 950 2405 3435 4824 7065

832liendasde

departamentos 3 3 4 6 7 66 52 97 259 473

833

Automotrices y autopartes 19 38 63 84 132 249 251 450 411 805

6.Serviciosde

consumo duradero 164 270 613 976 940 468 785 1683 2656 3546

841

Reparaciones 114 180 373 611 639 253 426 871 1204 1634

842Educaci6n

y cultura privadas 6 16 39 66 66 109 134 328 635 1168

843Saludy

asistencia social privada 44 74 201 299 235 106 225 484 817 744

TOTAL

1384 2613 5455 7366 8468 7815 18462 27881 38484 58825

Fuentes:!NEG!

(1981), VII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Seruicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),

XICenso

Industrial, Comercial y de Seroicios, !NEGI, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Seruicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (2004), Sistema Auto-

matizadode

Informacion Censal.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segtin Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-VIII.7
Ciudad Guzman: producto interne bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 1993)

Grupede

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

1.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUC1DR 108134.68 115961.64 106 734.17 125119.98 143505.79

1.

Servicios profesionales 8026.90 33709.33 37878.52 34 352.64 30826.76

721

Servicios profesionales a empresas 8026.90 33709.33 37878.52 34352.64 30826.76

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 100107.78 82252.31 68855.65 90767.34 112679.03

731

Comercio al mayoreo 29925.60 30545.23 35623.66 54315.66 73007.66

732

Comercio de equipo e insumos industriales 70182.18 51707.08 33231.99 36451.68 39671.37

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 202926.81 214729.16 226663.37 187750.80 267538.83

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 46340.78 65988.54 81111.37 48761.21 78888.16

811

Comercio de alirnentos, bebidas, tabaco 31974.95 47680.82 51658.89 23899.67 47891.18

812

Supermercados 4246.92 14340.00 24433.08 18790.47 13147.86

813

Gasolineras y combustibles 10118.91 3967.73 5019.39 6071.06 17849.12

4.

Servicios de consumo inmediato 31718.28 18273.52 27917.42 26422.22 36307.78

821

Preparacion de alimentos y bebidas 9539.84 9929.53 12216.12 11473.30 25984.31

822

Aseo y limpieza 5462.47 2628.81 3713.25 1240.29 3336.53

823

Recreacion y esparcimiento 745.19 1782.28 1974.51 3440.32 3076.77

824

Difusion e informacion 4000.51 1042.59 1470.70 1329.40 1188.10

825

Hoteles, moteles y posadas 11970.26 2890.32 8542.83 8938.91 2722.06



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 92290.50 94675.15 84 285.43 87503.18 117170.57

831

Bienes del hogar y personales 56669.57 54066.23 62030.63 71226.87 80 423.11

832

TIendas de departamentos n.d. 206.35 108.16 n.d. 5043.52

833

Automotrices y autopartes 35620.93 40 402.57 22146.64 13700.47 31703.94

6.

Servicios de consumo duradero 32577.26 35791.94 33349.15 25064.18 35172.32

841

Reparaciones 17393.77 23094.67 18763.52 10996.88 17477.19

842

Educaci6n y cultura privadas 2066.03 4324.59 6215.59 8909.47 7381.99

843

Salud y asistencia social privada 13117.46 8372.68 8370.03 5157.83 10 313.14

TOTAL

311 061.49 330690.80 333397.53 312870.78 411 044.62

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Seroicios, !NEGI, Mexico;

INEGI

(1994), XI Censo Industrial, Comercial y de Seroicios, INEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Senncios, !NEG!, Mexi

co;!NEGI

(2004), Sistema Automatizado de Informacion Censal.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segiin

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.

n.d.:

esta informacion no esta disponible.



Cuadro AE-VIII.8
Ciudad Guzman: establecimientos y personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,

1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Crupo de actividad 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICI05 AL PRODUCTOR 72 153 293 465 387 497 1031 1173 3061 2279

1. Servicios profesionales 33 95 184 259 267 154 596 571 1876 1236

721 Servicios profesionales a empresas 33 95 184 259 267 154 596 571 1876 1236

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 39 58 109 205 120 343 435 602 1184 1043

731 Comercio al mayoreo 12 10 19 43 33 167 203 231 381 495

732 Comercio de equipo e insumos industriales 27 48 90 162 87 176 232 371 804 548

II. COMEROO Y SERVICI05 AL CONSUMIDOR 1036 1589 2730 3219 3421 2726 4198 6375 6496 9239

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 418 568 978 1080 1088 757 1030 1909 1757 2571

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 408 560 963 1043 1042 657 952 1590 1445 2033

812 Supermercados 6 6 11 31 25 25 22 261 241 190

813 Gasolineras y combustibles 4 2 4 6 21 75 56 58 70 348

4. Servicios de consumo inmediato 169 215 398 592 565 559 691 982 1579 1639

821 Preparadon de alimentos y bebidas 110 146 267 348 339 280 440 646 912 1138

822 Aseo y limpieza 39 49 85 159 150 139 79 133 199 206

823 Recreacion yesparcimiento 11 11 32 59 54 39 33 64 139 109

824 Difusion e informacion 3 4 6 9 5 35 81 71 46 57

825 Hoteles, moteles y posadas 6 5 8 18 18 66 58 68 283 129



5. Comercio de bienes de consumo duradero 245 465 823 937 1125 801 1487 2050 1752 3057

831 Bienes del hogar y personales 217 410 751 871 1013 629 1113 1654 1547 2524

832 TIendas de departamentos n.d. 2 2 n.d. 2 n.d. 27 7 n.d. 9

833 Automotrices y autopartes 28 53 70 66 110 172 347 389 205 524

6. Servicios de consumo duradero 204 341 531 609 643 609 990 1434 1409 1972

841 Reparaciones 150 234 354 374 433 395 585 799 645 949

842 Educaci6n y cultura privadas 10 15 23 49 30 113 168 254 380 383

843 Salud y asistencia social privada 44 92 154 187 180 101 237 381 384 640

TOTAL 1108 1742 3023 3683 3808 3223 5229 7548 6496 11518

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),
XI Censo Industrial, Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (2004), Sistema Auto-
matizado de Informacion Censal.

La comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,
2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.

n.d.: esta informaci6n no esta disponible.



Cuadro AE-VIII.9

Lagos de Moreno: producto interno bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 1993)

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PROOUCTOR 17060.83 39469.55 127927.65 117672.26 189392.20

1.

Servicios profesionales 14934.63 14707.69 90122.57 52336.45 61031.67

721

Servicios profesionales a empresas 14934.63 14707.69 90122.57 52336.45 61031.67

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 2126.19 24761.85 37805.08 65335.80 128360.53

731

Comercio al mayoreo n.d. 13180.12 27760.97 21437.13 104 388.38

732

Comercio de equipo e insumos industriales 2126.19 11581.73 10 044.12 43898.67 23 972.16

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMJDOR 146654.89 140187.48 149789.26 261350.71 228436.80

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 40 674.41 54932.51 45814.02 110410.74 67352.97

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 28042.52 49499.19 30491.56 29288.51 35708.56

812

Supermercados 4933.15 591.14 10874.05 26378.43 3740.44

813

Gasolineras y combustibles 7698.74 4842.18 4448.41 54743.79 27903.97

4.

Servicios de consumo inmediato 16447.20 14753.94 19092.73 44317.32 32523.07

821

Preparacion de alimentos y bebidas 10344.52 10 145.42 10 476.13 8466.58 15060.64

822

Aseo y limpieza 1093.86 1127.12 1129.10 1195.95 2389.98

823

Recreacion y esparcimiento 774.59 1748.91 801.06 715.04 1764.20

824

Difusion e informacion 1578.20 426.95 1770.03 31804.47 7506.46

825

Hoteles, moteles y posadas 2656.03 1305.55 4916.41 2135.28 5801.79



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 72104.64 47757.09 62475.41 81525.80 95297.29

831

Bienes del hogar y personales 66624.39 32701.39 41437.79 41980.65 48749.18

832

TIendas de departamentos n.d, n.d. 533.27 3445.83 6010.38

833

Automotrices y autopartes 5480.25 15055.70 20504.35 36099.32 40537.73

6.

Servicios de consumo duradero 17428.64 22 743.94 22407.10 25096.86 33263.48

841

Reparaciones 6315.00 14616.43 8379.86 10545.76 8251.79

842

Educaci6n y cultura privadas 8296.94 4695.76 8717.31 9338.41 17350.26

843

Salud y asistencia social privada 2816.69 3431.75 5309.93 5212.69 7661.43

TOTAL

163715.72 179657.03 277716.91 379022.96 417829.01

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Cornercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Cornercial y de Servicios, !NEGI, Mexico;

!NEG!

(1994), XI Censo Industrial, Cornercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Cornercial y de Servicios, !NEG!, Mexi

co;!NEGI

(2004), Sistema Automatizado de Informacion Censal.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.

n.d.:

esta informaci6n no esta disponible.

-



Cuadro AE-VIII.10

Lagos de Moreno: establecimientos y personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVlCiOS

AL PRODUcrOR 31 83 169 346 234 160 493 2540 2350 1988

1.Servicios

profesionales 18 47 118 233 155 77 221 2175 1405 1083

721Servicios

profesionales a empresas 18 47 118 233 155 77 221 2175 1405 1083

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 13 36 51 113 79 83 272 365 945 905

731Comercioal

mayoreo n.d. 8 12 24 16 n.d. 108 153 324 536

732Comerciode

equipo e insumos industriales 13 28 39 89 63 83 164 212 621 369

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIDOR 861 1159 1740 2584 2490 1839 2719 4507 7120 7543

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 436 508 780 977 986 759 996 1706 2006 2525

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 428 504 769 954 948 692 928 1351 1637 1971

812

Supermercados 5 1 7 15 18 16 5 266 234 286

813Gasolinerasy

combustibles 3 3 4 8 20 51 63 89 135 268

4.Serviciosde

consumo inmediato 125 152 215 454 368 313 401 647 2047 1318

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 79 96 132 290 209 199 248 413 776 817

822Aseoy

limpieza 23 26 47 88 96 36 43 80 144 173

823Recreaci6ny

esparcimiento 12 20 25 62 48 16 30 42 100 125

824Difusi6ne

informaci6n 3 2 2 2 3 25 32 25 62 61

825Hoteles,

moteles y posadas 8 8 9 12 12 37 48 87 965 142



5.Cornerciode

bienes de consurno duradero 193 337 462 689 752 431 776 1275 1609 2165

831Bienesdel

hogar y personales 174 314 431 638 699 361 630 967 1347 1776

832Tiendasde

departarnentos n.d. n.d. 1 1 1 n.d. n.d. 34 37 55

833

Autornotrices y autopartes 19 23 30 50 52 70 146 274 225 334

6.Serviciosde

consurno duradero 107 162 283 464 384 336 546 879 1458 1535

841

Reparaciones 74 109 186 282 233 169 274 386 605 567

842Educaciony

cultura privadas 8 10 13 39 36 118 171 298 435 711

843Saludy

asistencia social privada 25 43 84 143 115 49 101 195 418 257

TOTAL

892 1242 1909 2930 2724 1999 3212 7047 9470 9531

Fuentes:lNEGI

(1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; !NEGI (1990), X Censo Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; !NEGI (1994),

XICensoIndustrial,

Comercial y de Seroicios, INEGI, Mexico; lNEGI (1999), XII Censo Comercial y de Servicios, lNEGI, Mexico; !NEGI (2004), Sistema Auto-

matizadode

Informaci6n Censal.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realizo segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.

n.d.:esta

informacion no esta disponible.



Cuadro AE-VIII.ll

ZM de Ocotlan: producto interne bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 1993)

Crupade

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUcroR 28479 18913 83253 171106 264482

1.Servicios

profesionales 2262 8994 30591 73018 126608

721

Servicios profesionales a empresas 2262 8994 30591 73018 126608

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 26218 9919 52662 98088 137875

731

Comercio al mayoreo 12571 5022 26561 26630 73226

732

Comercio de equipo e insumos industriales 13647 4897 26100 71458 64649

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 79793 159954 169949 192835 234122

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 22842 46996 65874 61012 80713

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 11566 45231 39239 53070 54792
.

812

Supermercados n.d. 323 1250 3605 15956

813

Gasolineras y combustibles 11276 1442 25385 4337 9965

4.Servicios

de consumo inmediato 23318 14073 20799 49281 28438

821

Preparacion de alimentos y bebidas 13936 7925 14444 12514 14232

822Aseo

y limpieza 2377 2119 3013 2200 3104

823

Recreacion y esparcirniento 1507 2273 1350 1964 2164

824

Difusion e informacion 2931 990 686 31090 6171

825

Hoteles, moteles y posadas 2566 765 1307 1512 2768



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 23128 78935 59030 58266 91182

831

Bienes del hogar y personales 11677 33602 43024 45974 66061

832

Tiendas de departamentos n.d. 621 92 127 153

833

Automotrices y autopartes 11451 44711 15915 12164 24968

6.

Servicios de consumo duradero 10504 19950 24246 24277 33789

841

Reparaciones 5538 9564 10058 12282 11512

842

Educacion y cultura privadas 3599 5603 8954 6207 10574

843

Salud y asistencia social privada 1368 4784 5235 5789 11703

TOTAL

108272 178867 253202 363941 498605

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico;

!NEG!(1994),

XI Censo Industrial, Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexi

co;!NEG!

(2004), Sistema Automatizado de Informacion Censal.

La

comparacion de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.

n.d.:

esta informacion no esta disponible.



Cuadro AE-VIII.12

ZM

de Ocotlan: establecimientos y personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de estoblecimientos Personal ocupado

Crupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 62 133 248 357 336 234 518 1076 1855 2825

1.Servicios

profesionales 12 59 163 180 214 53 222 491 917 1264

721Servicios

profesionales a empresas 12 59 163 180 214 53 222 491 917 1264

2.Comerciode

bienes de capital e interrnedios 50 74 85 177 122 181 296 585 938 1561

731Comercioal

mayoreo 13 37 24 21 21 59 166 271 296 530

732Comerciode

equipo e insumos industriales 37 37 61 156 101 122 130 314 642 1031

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIOOR 1029 1610 2924 3416 3797 1996 3515 5970 6943 8817

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 438 714 1290 1303 1425 698 1265 2219 2286 2796

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 428 694 1269 1279 1394 655 1187 2131 2136 2523

812

Supermercados n.d. 12 14 17 23 n.d. 39 47 87 116

813Gasolinerasy

combustibles 10 8 7 7 8 43 39 41 63 157

4.Serviciosde

consumo inmediato 201 190 373 518 500 436 503 1015 1364 1552

821Preparacion

de alimentos y bebidas 131 104 222 274 289 281 317 713 881 1044

822Aseoy

limpieza 36 56 97 145 121 46 85 141 213 232

823Recreaciony

esparcimiento 21 14 38 65 69 26 31 85 134 142

824Difusione

informacion 4 6 4 13 4 4 31 47 30 41

825Hoteles,

moteles y posadas 9 10 12 21 17 52 23 46 95 88



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 266 461 788 992 1271 534 1061 1651 1929 2831

831Bienesdel

hogar y personales 252 438 749 930 1204 485 940 1408 1618 2489

832Tiendasde

departamentos n.d. 1 1 1 1 n.d. 17 6 8 6

833

Automotrices y autopartes 14 22 38 61 66 49 104 237 303 336

6.Serviciosde

consumo duradero 124 245 473 603 601 328 686 1085 1364 1638

841

Reparaciones 90 176 308 378 402 165 348 568 661 713

842Educacion

y cultura privadas 8 16 39 50 46 no 164 198 305 382

843Saludy

asistencia social privada 26 53 126 175 153 53 174 319 398 543

TOTAL

1091 1743 3172 3773 4133 2230 4033 7046 8798 11 642

Fuentes:!NEG!

(1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1994),

XICensoIndustrial,

Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Servicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (2004), Sistema Auto-

matizadode

Informaci6n Censal.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.

n.d.:esta

informacion no esta disponible.



Cuadro AE-VIII.13

Tepatitlan: producto intemo bruto del sector servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes, 1993)

Crupa de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUClDR 19805.74 54382.91 141379.99 111621.85 504059.80

1. Servicios profesionales 1051.47 14896.34 100625.48 34766.66 301909.38

721 Servicios profesionales a empresas 1051.47 14896.34 100625.48 34 766.66 301909.38

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 18754.26 39486.57 40754.51 76855.19 202150.43

731 Comercio al mayoreo 12753.06 25 331.88 24615.93 22588.79 118836.02

732 Comercio de equipo e insumos industriales 6001.20 14154.69 16138.58 54266.39 83314.41

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 137051.57 154933.86 169874.95 240969.75 274450.14

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 10808.22 38919.95 42 920.24 51067.35 78727.29

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 4983.22 35662.54 34 306.48 39076.19 51403.84

812Supermercados 3877.00 970.48 5223.53 448.57 12059.63

813 Gasolineras y combustibles 1948.00 2286.92 3390.23 11542.59 15263.82

4. Servicios de consumo inmediato 15367.45 18668.42 21243.57 57029.81 36857.80

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 9334.06 14356.28 15203.83 12373.64 22743.71

822 Aseo y limpieza 2334.71 1217.70 2838.13 11 031.44 3702.56

823 Recreaci6n y esparcimiento 1075.40 638.81 1535.80 16563.33 1282.56

824 Difusi6n e informaci6n 1521.89 516.72 348.00 15886.54 7592.55

825 Hoteles, moteles y posadas 1101.38 1938.91 1317.81 1174.86 1536.42



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 95733.43 75441.28 73304.27 99093.84 115284.99

831

Bienes del hogar y personales 48317.25 50617.45 ·64990.73 69411.60 83882.14

832

Tiendas de departamentos n.d. 1740.05 n.d. 869.02 n.d.

833

Automotrices y autopartes 47416.18 23083.78 8313.54 28813.22 31402.85

6.

Servicios de consumo duradero 15142.47 21904.22 32406.87 33778.75 43580.06

841

Reparaciones 9530.27 9279.14 12306.50 11 860.00 15132.96

842

Educacion y cultura privadas 3012.91 4776.12 11910.89 8202.92 10 138.00

843

Salud y asistencia social privada 2599.29 7848.96 8189.48 13 715.83 18309.11

TOTAL

156857.30 209316.77 311254.94 352591.60 778509.95

Fuentes: !NEG! (1981), VII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1990), X Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico;

!NEG!(1994),

XI Censo Industrial, Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexico; !NEG! (1999), XII Censo Comercial y de Seroicios, !NEG!, Mexi

co;!NEG!

(2004), Sistema Automatizado de Informacion Censal.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.

n.d.:

esta informacion no esta disponible.



Cuadro AE-VIII.14

Tepatitlan: establecimientos y personal ocupado del sector servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 55 84 213 398 335 251 537 1294 2249 3682

1.Servicios

profesionales 10 43 135 218 238 24 198 659 720 1856

721Servicios

profesionales a empresas 10 43 135 218 238 24 198 659 720 1856

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 45 41 78 180 97 227 339 635 1529 1826

731Comercioal

mayoreo 16 12 20 49 30 98 202 369 914 838

732Comerciode

equipo e insumos industriales 29 29 58 131 67 129 137 266 615 988

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIDOR 843 1095 2202 3045 2965 1872 2896 5653 8420 10 118

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 329 411 779 980 989 604 723 1656 2000 2998

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 321 405 768 946 949 539 688 1545 1703 2538

812

Supermercados 4 3 6 28 25 29 17 62 232 223

813Gasolinerasy

combustibles 4 3 5 6 15 36 18 49 65 237

4.Serviciosde

consumo inmediato 171 150 376 761 492 360 686 1021 2585 1714

821Preparacion

de alimentos y bebidas 112 106 255 336 327 253 378 743 927 1198

822Aseoy

limpieza 31 30 77 289 151 48 47 137 734 299

823Recreaciony

esparcimiento 21 8 35 118 4 33 168 65 828 96

824Difusione

informacion 3 3 1 6 1 14 49 5 24 54

825Hoteles,

moteles y posadas 4 3 8 12 9 12 44 71 72 67



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 236 372 618 766 910 567 957 1637 1944 3270

831Bienes

del hogar y personales 219 344 567 713 845 463 778 1354 1668 2808

832Tiendas

de departamentos n.d. 1 n.d. 1 n.d n.d. 20 n.d. 11 n.d.

833

Automotrices yautopartes 17 27 51 52 65 104 159 283 265 462

6.Serviciosde

consumo duradero 107 162 429 538 574 341 530 1339 1891 2136

841

Reparaciones 77 97 289 292 349 182 225 690 711 963

842

Educacion y cultura privadas 6 8 22 39 34 118 163 303 500 545

843Saludy

asistencia social privada 24 57 118 207 191 41 142 346 680 628

TOTAL

898 1179 2415 3443 3300 2123 3433 6947 10669 13800

Fuentes:

!NEGI (1981), VII Censo Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; !NEGI (1990), X Censo Comercial y de Servicios, INEGI, Mexico; INEGI (1994),

XICenso

Industrial, Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; INEGI (1999), XII Censo Comercial y de Servicios, !NEGI, Mexico; !NEGI (2004), Sistema Auto-

matizadode

Informacion Censal.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segtin Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.

n.d.:esta

informacion no esta disponible.
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IX. UNA VISI6N MITICA DE ESTADO
INDUSTRIAL: LA HEGEMONIA

DEL SECTOR TERCIARIO
EN LAS CIUDADES DE NUEVO LE6N,

1980-2003

Belem I. Vasquez Galan"

El crecimiento del sector terciario en Mexico y su importante par
ticipacion en la creacion de empleo y valor agregado ocurrido en

las ultimas decadas es incuestionable. Para Adam Smith los servi
cios eran actividades carentes de valor, siendo inviable recuperar
el capital invertido mediante su venta, por 10 que el trabajo dedi
cado a su realizacion era improductivo, en contraste con el trabajo
manufacturero que SI acrecentaba su valor (Smith, 1958). Aunque
las ideas de Smith recibieron crtticas en su tiempo, aiin persiste el
debate sobre si los servicios son productivos 0 improductivos y
tangibles 0 intangibles. Parrinello (2004), quien hace un recuento
de las definiciones de los servicios, propone no considerarlos bie
nes de transaccion entre individuos, sino una relacion de procesos
productivos. Es decir, suponer a los servicios como una actividad
intermedia entre actividades de produccion que, aunque indepen
dientes, son paralelas. AS1, no solo se incluye a los servicios labo

rales, sino tambien a otros mas complejos, desmitificando de este

modo que sean bienes inmateriales en forma de elementos frag
mentados de informacion y conocimiento.

A partir de la gran depresion de los afios veinte, los servicios

surgen como una alternativa a la desocupacion originada por la

• El Colegio de la Frontera Norte, Direcci6n General Noreste, Monterrey, N.L.
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produce ion en serie, que junto con la crisis economica causaron

gran desempleo. Sin embargo, a partir de la posguerra ocurre una

expansion terciaria significativa, localizada en buena medida en

las principales metropolis del mundo desarrollado. Aunque muchos
economistas consideraron este fenorneno una des-industrializacion

que trajo consecuencias negativas sobre el mercado de trabajo,
algunos estudios sobre las economias mas desarrolladas han de
mostrado que esto no es asi, pues el sector terciario ha crecido por
la mayor demanda de sus actividades y no por desplazar la pro
duccion industrial (Peneder et al., 2003).

Los grupos de actividad dentro del sector terciario son muy
heterogeneos, por 10 que este capitulo busca indagar algunas de sus

peculiaridades analizando la Zona Metropolitana de Monterrey,
como metropoli industrial que paulatinamente ha visto una crecien
te hegemonia de las actividades terciarias dentro de su estructura

productiva. En este sentido, se establece la hipotesis de que, siendo
Nuevo Leon una de las entidades mas industrializadas del pais, se

esperaria que el sector terciario reflejara la misma dinamica que
se ha experimentado en el ambito mundial, es decir, un mayor ere

cimiento e impacto en la economia de los servicios y el comercio
orientados al productor, y un rezago en las actividades terciarias

dirigidas al consumidor.
El objetivo de este capitulo es analizar el crecimiento del sector

terciario en Nuevo Leon, la Zona Metropolitana de Monterrey,
capital de la entidad, asi como algunos de los municipios urbanos
mas importantes. Se trata de determinar las caracteristicas y ten

dencias de localizacion y especializacion del sector terciario en el

periodo 1980 a 2003. Se utilizan como fuente de informacion los
Censos Comerciales y de Servicios IV, VI, VIII, X, XI, XII Y XIII del INEGI

que comprenden los afios de 1980, 1988, 1993, 1998 Y 2003. Se ana

lizo este sector de acuerdo con los establecimientos, la poblacion
ocupada total y el valor agregado censal bruto (PIB) en pesos cons

tantes, siguiendo la metodologia de Gustavo Garza (2008: apendi
ces metodologicos 1 y 2).

De acuerdo con el II Conteo de Poblacion y Vivienda del INEGI, en

2005 Nuevo Leon contaba con alrededor de 4.2 millones de habi

tantes, de los cuales 80.3% radicaba en ciudades de 100 mil y mas
habitantes. En la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) es don-
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de se asienta el mayor mimero de localidades urbanas, siendo el

municipio de Monterrey el que concentra el mayor porcentaje de

poblaci6n (27%), seguido porel de Guadalupe (16.5%). Aunque el
estado esta constituido por 51 municipios, s6lo los nueve que con

forman la ZMM concentran 87.2% de la poblaci6n estatal.
Al igual que muchas ciudades grandes de la republica mexi

cana, la ZMM ha sido considerada una de las ciudades industriales
mas representativas del dinamismo econ6mico. Sin embargo, esta

region, al igual que la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico

y de otras ciudades del mundo, no ha sido inmune a la serviciali
zaci6n de su economia. Lejos de ser meramente industrial, Nuevo
Le6n y la ZMM presentan altos porcentajes de participaci6n del
sector, servicios y comercio en la producci6n y generaci6n de em

pleo. La ZMM esta conformada por nueve municipios: Monterrey,
Apodaca, Garda, General Escobedo, Guadalupe, Juarez, San
Nicolas de los Garza, San Pedro Garza Garda y Santa Catarina.
Otros municipios del estado que fueron analizados fueron Cade

reyta, Linares, Montemorelos, Allende y Sabinas Hidalgo, donde
se asientan las ciudades con esos nombres' (mapa IX.l).

En el primer apartado se presenta un analisis del comporta
miento del estado en relaci6n con el ambito nacional. En el segun
do se analiza el desempeno de la ZMM, identificando los patrones
de localizacion y especializaci6n de las actividades terciarias.
El tercer inciso contiene un analisis de las cinco ciudades medias

y pequenas fuera de la ZMM y, finalmente, se presentan las princi
pales conclusiones.

DINAMICA DEL COMERCIO

Y LOS SERVICIOS EN NUEVO LE6N

La Revoluci6n Terciaria mundial tiene como peculiaridad la ere

ciente importancia relativa de las actividades de servicios y, como

1 La informacion de los censos de comercio y servicios se presenta por muni

cipios. En el caso de los cinco municipios sefialados, la informacion econornica es

fundamentalmente para la unica dudad que esta establecida en territorio municipaL
En 10 que sigue se hablara de la ciudad, mas que del municipio, pues la actividad
no agricola se concentra en ella.



Mapa IX.l
Nuevo Le6n: localizaci6n de las ciudades
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corolario, la paulatina reduccion porcentual del sector manufactu

rero, tanto en terminos de empleo como de produccion. Nuevo
Leon no es ajeno a este proceso global y la participacion de las
ramas de comercio y servicios es creciente: alcanza 53.9% del pro
ducto estatal en 2003, mientras que la industria manufacturera ha
tendido a decrecer (cuadro IX.l).2 Sin embargo, mientras la parti
cipacion de las manufacturas en el PIB del pais disminuyo de 23%
en 1980 a 19.8 en 2003, en Nuevo Leon la reduccion ha sido mas

rapida, al caer de 35.5 a 26.5% en el mismo periodo (cuadro IX.l).
No obstante, a pesar de la tendencia decreciente la actividad ma

nufacturera neoleonesa mantiene un alto porcentaje en la genera
cion de valor agregado y empleos, por 10 que la dinamica del
sector servicios presenta un vinculo importante con la industria,
como se vera mas adelante.

Las graficas IX.l y IX.2 presentan la tendencia nacional y de
Nuevo Leon de las ramas de comercio y servicios versus las
manufacturas para el periodo 1980 a 2003. Lo primero que llama
la atencion es que la generacion de empleos en las manufacturas

parece haberse estancado a partir de 1998 en los dos ambitos.

Quizas el hecho ha sido acentuado por la intensidad tecnologi
ca y produccion en masa industrial que impactan sobre el empleo
absoluto. El sector terciario (sin incluir comunicaciones) en

Nuevo Leon paso de concentrar 40% del empleo en 1980 a 66%
en 2003. Las ramas de comercio y servicios tarnbien aumentaron

su participacion en el valor agregado, pues representaban 46.9%
del total en 1980 y el monto se incremento a 53.9% en 2003 (cua
dro IX.l).

De acuerdo con los Censos Economicos, en los afios ochenta
existfa en Nuevo Leon una gran brecha entre los empleos genera
dos por las manufacturas y el comercio y los servicios, es decir, una

significativa mayoria de trabajadores se ocupaba en la industria.
Por el contrario, el promedio nacional muestra que la diferencia en

2 EI sector terciario incluye las ramas de comercio, restaurantes y hoteles;
transporte, almacenaje y comunicaciones; y servicios (cuadro IX.I). De esta suer

te, como sector absorbe 66.9% del PIB neoleones en 2003. Sector terciario 0 sector

servicios pueden considerarse sin6nimos, por 10 que es mas recomendable utilizar
el terrnino rama de servicios para referirse s610 a los servicios, estrictamente
hablando.



Cuadro IX.l
Nuevo Le6n: producto intemo bruto segun grandes divisiones econ6micas, 1980-2003

(porcentajes verticales)
Divisiones econ6micas 1980 1985 1993 1998 2003'

1.

Agropecuario, silvicultura y pesca 2.3 1.7 1.4 1.8 1.4

2.Mineria

0.7 1.0 0.3 0.4 0.5

3.Industria

manufacturera 35.5 37.1 25.7 28.3 26.5

4.

Construccion 5.9 3.9 3.2 3.0 3.3

5.

Electricidad, gas y agua 1.0 0.9 1.2 1.3 1.4

6.Comercio,

restaurantes y hoteles 23.5 23.5 21.2 19.8 21.8

7.Transporte,

almacenaje y comunicaciones 7.7 7.1 10.1 11.7 13.0

8.Servicios

23.4 24.8 36.7 33.8 32.1

Total

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente:

!NEG!, Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico.

'Cifras

preliminares.



Grafica IX.l
Personal ocupado por sector economico
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favor de las manufacturas no era tan grande y para 1998 ya indi
caba un crecimiento importante del sector terciario en la generaci6n
de empleos (grafica IX.1). Por el contrario, en Nuevo Le6n la in
dustria manufacturera hasta ese afio era la principal fuente de

generaci6n de empleos; sin embargo, para 2003105 servicios emer

gen como el sector con mayor generaci6n de empleos. Es decir, el
cambio estructural del empleo a favor de los servicios es relativa
mente reciente en Nuevo Le6n, aunque en el pais ocurri6 con an

terioridad. En ambos casos, el comercio ha sido un factor impor
tante en la creaci6n de empleos con un crecimiento estable que Ie

permiti6 superar a la rama de servicios hasta 1993, pero a partir de

entonces, al igual que el sector industrial, paulatinamente han sido

desplazados por los servicios.

Segun la trayectoria del valor agregado 0 rm (a precios de 1993),
se observa que los tres sectores tuvieron un repunte desde 1988.
En el pais el cambio econ6mico estructural ha sido rapido y en 2003
los servicios sobrepasan al sector manufacturero. De igual manera,
en Nuevo Le6n la producci6n de la rama de servicios ha sido muy
rapida y con un pronunciado crecimiento de 1998 a 2003, superan
do claramente a las manufacturas. Tanto en el ambito nacional
como en el estatal, el PIB comercial aumenta a una tasa mucho me

nor. En sintesis, la terciarizaci6n en Mexico 5610 implica una desin
dustrializaci6n relativa de la economfa, ya que el PIB industrial
absoluto sigue creciendo a tasas positivas. Es decir, el repunte del
sector terciario no ha sido a costa de la cafda 0 el cese de la produc
ci6n industrial, sino que su crecimiento ha sido mas acelerado.
Estudios sobre grupos de pafses desarrollados que han terciariza
do sus economfas, como el Reino Unido, Jap6n, Estados Unidos y
Alemania, han encontrado que en ninguno de ellos el producto
manufacturero cay6 en terminos reales durante el periodo 1960-
1990 (Peneder et al., 2003).

En 10 que sigue de este capitulo no se consideran los servicios

publicos ofrecidos por el gobierno, sobre todo en 10 que concierne
a educaci6n y salud publica, ni los financieros. La subdivisi6n del
sector terciario utilizada sigue la metodologia de Garza (2008:
apendices metodol6gicos 1 y 2), en la cual se tienen 17 grupos
terciarios que caen en dos categorias: comercio y servicios al pro
ductor (3 grupos) y comercio y servicios al consumidor (14 gru-
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pOS).3 Las cifras del PIB 0 valor agregado censal bruto fueron de
£lactadas a precios de 1993, por 10 que los aumentos son reales al
eliminar los efectos de la inflacion.

En el periodo de 1988 a 1993 Nuevo Leon tuvo el mayor creci
miento porcentual del ruimero de establecimientos, con 68% (casi
se duplicaron al pasar de 47 mil a 80 mil establecimientos), esto fue
durante el periodo de recuperacion despues de la crisis de
1982-1987. Quizas la razon principal sea la creacion de pequefios
negocios ante la necesidad de enfrentar el desempleo; de hecho, al
mismo tiempo se tuvo un aumento del empleo en el sector de 54%.
Posteriormente hubo una etapa de lento crecimiento economico
entre 1993 y 1998. Al parecer, el crac economico de 1994-1995 re

percutio negativamente en la dinamica economica del periodo,
como se observa en el menor crecimiento del mimero de estable
cimientos (14.6%) y de empleo (36.7 por ciento).

En general, la participacion de Nuevo Leon en el rnimero de
establecimientos del sector terciario nacional muestra una tenden
cia decreciente a partir de 1993, cuando absorbio 4.2% del total del

pais, cifra que se reduce a 3.7% en 2003 (cuadro IX2). Pero, en

terminos absolutos, los establecimientos de comercio y servicios
neoleoneses se han incrementado de 31.7 a 95.6 miles entre 1980 y
2002 (cuadro AE-IX.1). De hecho, los establecimientos tienden a ser

mas productivos que la media nacional: a pesar de su disminucion
relativa, Nuevo Leon incremento su participacion nacional en el
PIB terciario de 6.8% en 1980 a 8.4% en 2003 (cuadro AE-IX.3). Aun

que Nuevo Leon ha incrementado su participacion nacional en el
valor agregado terciario, su magnitud no alcanza la de la Zona

Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM), la cual representa
ba 35.4% del PIB nacional en 2003.

Conforme avanza la Revolucion Terciaria en los paises desarro
llados, el comercio y los servicios al productor superan a los desti
nados al consumo inmediato (Garza, 2006). Aunque no se puede
descartar el efecto que han tenido las sucesivas crisis economicas

3 No fue posible hacer comparable la informacion de los servicios publicos y
financieros en los diferentes censos utilizados por las razones que se ofrecen en

Garza (2008, apendices metodologicos 1 y 2). Sin embargo, este autor presenta en dos

capitulos especiales la concentracion en la Ciudad de Mexico de este tipo de servi
cios, en forma no completamente comparable en el tiempo.
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(1982, 1987 Y 1994) en la capacidad de compra del consumidor,
Mexico no ha sido inmune a este desplazamiento de la industria

por el sector terciario. Esta tendencia se registra claramente en las

regiones y ciudades mas industrializadas de los paises en desarro
llo, como 10 evidencian Nuevo Leon y la ZMM. Por ejemplo, una

caracteristica del sector terciario en el contexto mundial y que se

presenta en Nuevo Leon es la alta participacion del comercio y los
servicios al productor en el valor agregado. Asi, 62.7% del ns (equi
valente a 28 924 millones de pesos de 1993) en 200310 genero solo
esta actividad, una cifra superior al promedio nacional que fue de
52.3% (cuadro AE-IX.1).

Los cuadros IX.2 y IX.3 muestran la participacion de Nuevo Leon

respecto al total nacional, para las tres variables analizadas y por leis
17 grupos de servicios. Puede verse que la mayor contribucion fue
de los servicios profesionales estatales, con 10.7% del valor agregado
nacional en 2003 (esto equivale a 17230 millones de pesos de 1993).
Aunque no se descarta que la entidad sea tambien proveedora de
estos servicios y comercio a otros productores del pais y del extran

jero, esta dinamica se halla fuertemente vinculada a la existencia de
una amplia planta industrial ubicada en la ZMM. En el ambito estatal,
las actividades que destacan son los servicios profesionales a em

presas y el comercio de equipos e insumos industriales.
Cuadrado-Roura y Del Rio (1992) mencionan cuatro factores

que han impulsado fuertemente el crecimiento de los servicios al

productor, a diferencia del resto de las ramas del sector terciario: la
internacionalizacion de los mercados, que exige el uso de servicios
de disefio, comercializacion, analisis de mercado, etc.; los cambios
introducidos en la legislacion, que hacen mas compleja la operacion
y por ello demandan servicios profesionales especializados; el
avance tecnologico, que implica mayor demanda de servicios tee

nicos, computacion, etc.; y, finalmente, la difusion de nuevas formas
de organizacion, Esto implica que tanto las empresas manufacture
ras como la agroindustria incrementen la demanda de servicios

profesionales, sin descartar que 10 hagan las mismas ramas del
sector terciario. Por ejemplo, los requerimientos de servicios profe
sionales de hoteles, comercios, hospitales, escuelas, etc., permiten
entender por que los servicios especializados tienen la mayor par
ticipacion y potencial de desarrollo e impacto en la economia.



Cuadro IX.2

Nuevo Leon: caracteristicas principales por numero de establecimientos y personal ocupado, 1980-2003

(porcentajes respecto al total nacional)
Ntimero de establecimienios Personal ocupado

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUcroR 6.08 5.76 5.88 5.47 4.44 7.58 7.35 7.13 7.92 7.60

1.Servicios

profesionales 6.45 5.31 5.07 5.35 4.05 8.81 7.04 6.72 7.92 7.60

721Servicios

profesionales a empresas 6.45 5.31 5.07 5.35 4.05 8.81 7.04 6.72 7.92 7.60

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 5.81 6.39 7.23 5.67 5.28 6.84 7.68 7.66 7.90 7.61

731Comercioal

mayoreo 5.60 3.78 5.88 4.53 4.61 6.65 6.11 6.39 6.53 6.19

732Comerciode

equipo e insumos industriales 5.96 7.39 7.71 6.03 5.47 7.01 8.61 8.48 8.76 8.64

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIOOR 3.64 3.89 3.99 3.62 3.61 4.58 4.81 4.79 4.79 4.75

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 3.49 4.10 4.06 3.57 3.55 4.19 5.09 4.75 4.66 4.61

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 3.45 4.08 4.03 3.47 3.43 3.78 4.53 4.28 3.92 3.72

812

Supermercados 7.28 5.09 6.58 6.15 7.41 6.94 7.59 7.32 7.40 7.97

813Gasolinerasy

combustibles 4.40 5.34 4.67 5.93 4.28 5.15 6.07 6.25 6.68 4.27

4.Serviciosde

consumo inmediato 3.49 3.26 3.52 3.23 3.38 4.10 4.05 4.19 4.06 4.31

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 3.16 3.02 2.99 2.82 3.04 4.03 4.18 4.26 3.96 4.38

822Aseoy

Iimpieza 4.26 3.92 4.81 4.27 4.47 4.09 4.19 4.76 4.47 4.83

823Recreaci6ny

esparcimiento 4.85 4.60 5.09 3.51 2.49 7.13 8.81 6.71 8.70 6.17

824Difusi6ne

informacion 3.91 3.70 3.89 3.37 3.28 4.74 4.37 3.63 2.33 5.49

825Hoteles,

moteles y posadas 2.75 1.54 1.43 1.62 1.27 2.96 1.88 2.48 2.59 2.14



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 3.35 3.54 3.83 3.48 3.63 4.45 4.57 4.45 4.76 4.75

831Bienesdel

hogar y personales 3.20 3.42 3.71 3.35 3.50 4.17 4.38 4.24 4.34 4.12

832TIendasde

departarnentos 5.43 4.95 4.11 3.16 7.54' 5.57 6.43 4.10 5.82 8.62

833

Automotrices y autopartes 5.27 5.07 5.30 5.18 5.14 5.09 5.16 5.96 7.16 6.83

6.Serviciosde

consumo duradero 4.86 4.66 4.54 4.29 4.00 6.19 5.71 6.06 5.77 5.48

841

Reparaciones 4.66 4.69 4.54 4.21 4.00 5.40 5.81 5.45 5.12 4.81

842Educaci6n

y cultura privadas 5.44 5.13 4.30 4.49 4.85 6.71 5.55 6.54 6.65 5.64

843Saludy

asistencia social privada 5.24 4.47 4.59 4.40 3.75 6.88 5.70 6.56 5.76 6.26

TOTAL

3.79 4.05 4.17 3.84 3.70 5.15 5.40 5.39 5.75 5.56

Fuente:

calculos elaborados con la inforrnaci6n de los cuadros AE-IX.l y AE-VII.2 de esta obra.
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Cuadro IX.3

Nuevo Leon: caracteristicas principales por producto intemo bruto, 1980-2003

(porcentajes respecto al total nacional)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.

COMEROO Y SERVICIOS AL PRODUCIOR 9.21 7.68 8.53 10.05 10.13

1.

Servicios profesionales 10.24 7.62 8.94 11.27 10.72

721

Servicios profesionales a empresas 10.24 7.62 8.94 11.27 10.72

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 8.58 7.71 8.16 8.70 9.38

731

Comercio al mayoreo 10.56 5.48 7.31 6.69 8.52

732

Comercio de equipo e insumos industriales 7.16 8.96 8.70 9.66 10.02

II.COMEROO

Y SERVIOOS AL CONSUMlOOR 5.11 5.04 5.90 5.78 6.56

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 4.80 4.31 5.55 4.56 5.40

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 3.63 3.86 4.39 4.43 4.98

812Supermercados 7.15 5.37 7.99 4.47 6.44

813

Gasolineras y combustibles 0.87 3.63 4.56 5.45 4.69

4.

Servicios de consumo inmediato 4.24 4.04 4.38 5.33 5.10

821

Preparacion de alimentos y bebidas 5.50 4.75 4.90 4.97 5.77

822

Aseo y limpieza 4.06 4.83 5.73 5.97 7.02

823

Recreacion y esparcimiento 3.91 7.42 7.37 6.45 8.14

824

Difusion e informacion 4.99 2.73 2.73 11.76 4.07

825

Hoteles, moteles y posadas 2.45 2.86 3.63 3.81 2.96



5.

Comercio de bienes de consume duradero 4.79 5.06 5.61 5.41 6.74

831

Bienes del hogar y personales 4.86 5.24 5.84 5.00 6.00

832

Tiendas de departamentos 2.44 5.68 3.05 5.67 6.69

833

Automotrices y autopartes 6.02 4.33 6.05 6.64 8.91

6.

Servicios de consumo duradero 8.32 8.53 9.11 9.44 9.36

841

Reparaciones 5.36 6.35 6.71 8.31 6.76

842

Educacion y cultura privadas 13.75 12.24 10.57 11.08 10.36

843

Salud y asistencia social privada 8.16 7.44 9.47 7.79 9.45

TOTAL

6.84 6.11 7.21 8.24 8.42

Fuente: calculos elaborados con la informacion de los cuadros AE-IX.2 y AE-VII.2 de esta obra.
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Estos planteamientos explican que los servicios profesionales
a las empresas en Nuevo Leon sean los mas dinamicos en cuanto a

empleo y valor agregado. La importancia de este grupo radica en

su caracter estrategico al formar parte de la cadena productiva que
complementa y participa del proceso productivo de la industria,
pues hace posible la transformacion y el mejoramiento del produc
to. Por el contrario, el comercio y los servicios destinados al con

sumidor final pierden su capacidad de creacion de valor una vez

que son adquiridos y consumidos.
En comercio y servicios al consumidor, no obstante, Nuevo

Leon tiene una significativa contribucion al PIB nacional en la rama

de educacion y cultura privadas, con porcentajes que van de 13.7%
en 1980 a 10.4% en 2003 (cuadro IX.3). Es decir, en un lapso de
18 afios se incremento el valor de su producto de 713 a 2 895 mi
Hones de pesos de 1993. La relevancia de esta rama puede enten

derse si se considera que en la capital del estado se ubican centros

de educacion media y superior especializados en las ingenierias
y disciplinas economico-administrativas, siendo la Universidad
Autonoma de Nuevo Leon y el Instituto 'Iecnologico y de Estudios

Superiores de Monterrey las instituciones con mayor reconocimien
to y demanda. Asimismo, se observa que los servicios de salud y
asistencia social privada representan una de las actividades que
contribuyen relativamente mas a la generacion de producto del
sector servicios (en 2003 fue de 1 057 millones de pesos de 1993,
que represento 9.45% del total nacional). Al igual que en el caso de
los servicios educativos, Monterrey se caracteriza por la existencia
de una amplia oferta de servicios de salud privados y que tiene

amplia demanda nacional.
Por otro lado, el grupo de hoteles, moteles y posadas mantiene

una de las participaciones mas bajas en el PIB nacional terciario,
puesto que el estado no se ha caracterizado por ser un destino
turistico importante: aumenta ligeramente de 2.4% en 1980 a 2.9%
en 2003 (cuadro IX.3). Sin embargo, en los ultimos afios y con mo

tivo de la organizacion de encuentros intemacionales en Monterrey,
como el Forum Universal de las Culturas 2007, asf como la culmi
nacion del proyecto del paseo del rio Santa Lucia, se han destinado
recursos importantes para mejorar la oferta hotelera y los centros

de entretenimiento, al igual que la infraestructura urbana.



UNA VISI6N MiTICA DE ESTADO INDUSTRIAL 495

En el resto de los grupos de servicios Nuevo Leon mantiene
una participaci6n baja en el total nacional, por cuanto son activi
dades terciarias poco vinculadas al aparato industrial. Por ejemplo,
entre estas actividades se encuentran los servicios de aseo y lim

pieza, recreaci6n y esparcimiento y tiendas de departamentos. No

obstante, estas ultimas experimentan una participaci6n creciente
al pasar de 2.4% de sus contrapartes nacionales a 6.7% entre 1980

y 2003 (cuadro IX.3).
Esta revisi6n del sector terciario en el estado nos lleva a pre

guntamos lcuales son los patrones de localizaci6n y especializaci6n
de las actividades del sector? Especfficamente, interesa saber si los
establecimientos se encuentran dispersos en el territorio neoleones
o responden a economfas de aglomeracion y tiendert a concentrar

se en Monterrey. Cabria investigar cuales son las caracteristicas que
determinan la ubicacion de cierto tipo de establecimientos y en que
municipios del estado de Nuevo Le6n se concentran. La eleccion
de localizaci6n tiene que estar influida tanto por ellado de la ofer
ta ---0 sea, por los costos-, pero tambien por el acceso a la infor
macion, mana de obra calificada, infraestructura, la existencia de
una industria con tecnologia de avanzada, economias de aglome
raci6n, entre otros factores. Los que se presentan en las areas me

tropolitanas del mundo favorecieron que los servicios especializa
dos y el comercio de insumos industriales se expandieran en forma
concentrada. Se podria suponer que existe una relaci6n de retroa

limentaci6n que permite que el sector terciario se localice preferen
temente en las grandes metr6polis y que, por 10 tanto, se aprecie
el mayor cambio estructural en sus economias. Este tipo de cues

tiones conceptuales orientaran, en el siguiente apartado, el analisis
del proceso de servicializaci6n de la Zona Metropolitana de Mon

terrey, Nuevo Le6n.

EXPANSI6N DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS EN MONTERREY

La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) concentr6 87% de la

poblaci6n del estado en 2005, 10 cual es un reflejo de la aglomeraci6n
de las actividades econ6micas en la urbe. En el sector terciario,
durante el periodo analizado, absorbe mas del 80% de los estable-
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cimientos, 94% del PIB y 88% del empleo. Sin embargo, existe una

gran heterogeneidad al interior del sector, pues mientras unos

grupos se han quedado rezagados, sobre todo los del consumidor,
respecto a sus contrapartes nacionales, otros han crecido con mayor
rapidez.

Desarrollo relativo del producto
y el personal ocupado en los servicios

Siguiendo la metodologia de Capello (2007), quien analiza el de
sarrollo regional con base en los componentes del analisis del
cambio y participacion (shift and share),4 se examine el crecimiento
del PIB y la poblacion ocupada para la ZMM entre 1980 y 2003. Se
trata de ilustrar cada grupo del sector terciario como un punto que
indica su crecimiento nacional y regional (x, y). Se traza una linea
vertical en el eje de la x que indica el crecimiento promedio nacio
nal de todo el sector y una linea horizontal en el eje de la y, que
indica el crecimiento promedio regional. Asi, cada cuadrante mues

tra cuales grupos tuvieron condiciones favorables de crecimiento
a causa de efectos de competitividad local y estructural, as! como

cuales tienen menor dinamismo. La linea punteada de 45° ubica

por arriba a las actividades con crecirniento favorable y por abajo
a las que tuvieron escaso crecimiento local y que, ademas, se en

cuentran rezagadas nacionalmente. Todos los calculos se hicieron

para el periodo completo de 1980 a 2003.
En terminos del PIB, las actividades que se encuentran por

arriba del crecimiento promedio nacional (115%) son ramas que
han tenido un cambio relativo alto. En la ZMM estos grupos son el
comercio de gasolina y combustible (813), los servicios profesiona
les (721) y los de educacion y cultura privados (842). En la grafi
ca IX.3 se omitio la presentacion de gasolina y combustible (813),

4 La formula para su calculo es y, = 5 + y'. Esta tecnica divide el crecirniento

porcentual regional W,) de una variable en dos componentes: 5 (shift), que es la
diferencia entre el crecimiento porcentual nacional y el crecirniento regional alcan
zada por el sector (y cuya explicacion depende de un efecto estructural y un efecto

competitivo) y y' (share), que es la tasa de crecirniento que habria alcanzado la region
si hubiera tenido el mismo desempefio que el promedio nacional (Capello, 2007).
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la cual tuvo un crecimiento de mas de 4 300% en el periodo 1980-

2003,5 con el fin de observar graficamente el comportamiento del
resto de las ramas. Para la grafica IX.4 se hizo el ejercicio omitien
do de los calculos la rama 813, pues afectaba al promedio regional
y nacional (en este nivel registr6 un crecimiento de 650%), pero la
diferencia fue minima. En esta grafica se observa que, ademas de
las ramas antes mencionadas, s610 el comercio de bienes del hogar
y personales (831) de la ZMM se ubic6 en el grupo de los mas com

petitivos a escala nacional.
En el ambito regional, los grupos con mayor crecimiento por

centual del valor agregado (arriba de 111 %) fueron el comercio de
alimentos, bebidas y tabaco (811), el comercio de bienes del hogar
y personales (831), los servicios de aseo y limpieza (822) y el co

mercio de equipos industriales (732). Por otro lado, estas graficas
tambien indican que los servicios de difusi6n e informaci6n (824),
los supermercados (812) y el comercio al mayoreo (731) se encuen

tran estancados, pues han tenido un lento crecimiento nacional

yenlaZMM.
Estos hallazgos, en cierta forma, son indicativos de la gran

heterogeneidad que existe en el interior del sector terciario, ya que
mientras es claro que los servicios profesionales experimentan
altas tasas de crecimiento nacional y la ZMM se encuentra inserta en

esta dinamica, la mayoria de los grupos que componen el sector

terciario estan rezagados. En este sentido, vale la pena identificar
el comercio de gasolina y combustible, los servicios profesionales
y los de educaci6n y cultura como los grupos motrices de la ZMM

(por sus tasas por arriba del promedio nacional). Estos tres grupos
representan 65.2% del incremento total del PIB entre 1980 y 2003.
Ademas de estes, otros grupos que tienen potencial de desarrollo

y muestran niveles de competitividad en la ZMM fueron las activi
dades comerciales (grupos 811, 831, 732) Y los servicios de aseo

y limpieza (822). Estos representan 38.7% del incremento total del
PIB en el mismo periodo.

5 En Nuevo Leon el crecirniento tan pronunciado del grupo 813 se debe, en

parte, a que en el Censo Comercial de 1980 no existian establecirnientos comercia
les de gasolina y combustibles en algunos municipios 0 el mimero era muy peque
flo (de 1 a 3 establecimientos). Por esta razon, las tasas de crecirniento en un perio
do tan largo parecen ser muy altas en relaci6n con el resto de los gropos.
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Crafica IX.3
Crecimiento porcentual del PIB
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Crafica IX.4
Mexico y ZMM: crecimiento porcentual del PIB, 1980-2003
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Segun la poblacion ocupada, los grupos mas competitivos de
la ZMM, dadas sus tasas superiores a la nacional (es decir, por arri
ba de 326%), son nuevamente servicios profesionales a empresas
(721), comercio de gasolina y combustibles (813) y los supermer
cados (812) (grafica IX.5). Es decir, la rama 721 se distingue por
ser la que impulsa el desarrollo regional, tanto en terminos de

producto como de empleo. Esto ubicarfa a la ZMM en los niveles
mas altos de desempefio sectorial en el pais. Llama la atencion

que, a pesar del poco dinamismo de los supermercados, estes han
crecido rapidamente en cuanto a generacion de empleo. Las acti

vidades, segun poblacion ocupada, con tasas mas elevadas que el

promedio regional (por arriba de 331%), son las de consumo in
mediato (821 y 822), el comercio automotriz y de autopartes (833)
y el comercio de equipos e insumos industriales (732). En ambos
casos, tanto en creacion de valor como de empleos, la ZMM se dis

tingue por tener alto dinamismo y competitividad en la rama de
servicios profesionales, que es precisamente la que mas ha crecido
en el nivel nacional. No sucede 10 mismo con el comercio al ma

yoreo (731), pues, como se observa en la grafica, no solo es de los
mas lentos en el ambito nacional, sino que su crecimiento en la
ZMM se ha rezagado.

Es importante mencionar que una Iimitacion de la tecnica de
"cambio y participacion" es que las tasas de crecimiento son sen

sibles al periodo de analisis, es decir, al ruimero de afios y a los
valores absolutos iniciales. Por ejemplo, en el caso del comercio de

gasolina y combustibles el reducido mimero de establecimientos

que se registraron en 1980 hace que su tasa de crecimiento para
2003 sea extremadamente alta y con ella afecte los promedios na

cional y regional. Sucede 10 contrario con el comercio al mayoreo,
el cual tiene alta participacion porcentual en el valor agregado y
en el empleo, pero cuya tasa de crecimiento en este periodo ha sido
relativamente menor.

Monterrey es la capital de Nuevo Leon y centro del gobierno,
las finanzas y la industria, por 10 cual es logico que represente un

polo de atraccion para los establecimientos de servicios y comercio.

Asi, desde mediados de los setenta se vislumbraba la importancia
que estaba adquiriendo el sector terciario en la ZMM. De acuerdo
con Pozos (1995), entre 1975 y 1980 los servicios productivos (liga-



Crafica IX.5
Mexico y ZMM: crecimiento porcentual de la poblaci6n ocupada, 1980-2003
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Description de las ramas:

721 Servicios profesionales a empresas

731 Comercio al mayoreo
732 Comercio de equipo e insumos industriales

811 Comercio de alimentos, bebidas y tabaco

812Supermercados
813 Gasolineras y combustibles

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas

822 Aseo y limpieza
823 Recreaci6n y esparcimiento
824 Difusi6n e informaci6n

825 Hoteles, moteles y posadas
831 Bienes del hogar y personales
832 Tiendas de departamentos
833 Automotrices y autopartes
841 Reparaciones
842 Educaci6n y cultura privadas
843 Salud y asistencia social privada
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dos a la industria) mostraban tasas de crecimiento medio anual del

empleo y valor agregado superiores a otras ramas del sector ter
ciario. Los servicios clasificados como productivos eran los inmo

biliarios, financieros y de seguros, as! como los profesionales (los
cuales, en conjunto, tuvieron una tasa media anual de 13.7% en el

empleo y 21.6% en el valor agregado real en ese lustro). Ese rapido
crecimiento 10 atribuye el autor a la fuerte vinculacion de estas
actividades con la industria manufacturera y los servicios distri
butivos. En 2003, los 80 628 establecimientos de servicios y comer

cio empleaban a 509 040 trabajadores.
Una caracteristica que destaca de la evolucion del sector ter

ciario en el municipio de Monterrey y en la ZMM entre 1980 y 2003,
como se ha mencionado, es el notorio crecimiento del comercio y
los servicios al productor. En el cuadro IX.4 se muestra que esta

rama incremento su participacion en el PIB terciario de la ZMM de
58.5 a 62.7% entre 1980 y 2003 (en terminos absolutos paso de 10485
millones a 27 239 millones de pesos de 1993), aunque con fluctua
ciones, pues en 1988 bajo a 52.6% y en 1998 tuvo su mayor concen

tracion, con 67.2%. De igual manera, la mayor creacion de empleos
ocurre en los establecimientos de las ramas que atienden la deman
da del productor. Especificamente, puede verse que el grupo de
servicios profesionales a empresas (721) es el que mas personal
ocupado tiene (aumento su participacion de 13.5% en 1980 a 26.8%
en 2003) y tambien el que mayor valor agregado ha creado en toda
la ZMM, aunque con mayores variaciones a 10 largo del periodo
(registro 26.2% del total en 1988 y 15.3% en 2003).

Por otro lado, los establecimientos dedicados al comercio y
servicios al consumidor concentran aun el mayor ruimero a 10

largo del periodo (mas de 81% del total en la ZMM). Es decir, existe
un gran mimero de negocios pero, en promedio, generan poco
valor agregado y empleo, por 10 que tienden a ser pequefios y
medianos con baja tecnologia. Los establecimientos predominantes
en la metropoli son los comercios de alimentos, bebidas y tabaco,
as! como los de bienes del hogar y personales. Es decir, en terminos
de emplazamiento fisico, puede decirse que la ZMM esta dominada

por la existencia de establecimientos para el abasto del consumidor
final. Sin embargo, estos establecimientos generan bajo valor agre
gado por empleado (52.5 miles de pesos constantes por trabajador,
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Cuadro IX.4

Monterrey: participaci6n porcentual del sector servicios y comercio por producto intemo bruto, 1980-2003

(porcentajes verticales)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 58.5 52.6 59.5 67.2 62.7

1.

Servicios profesionales 25.0 17.9 29.6 37.6 38.1

721

Servicios profesionales a empresas 25.0 17.9 29.6 37.6 38.1

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 33.6 34.7 30.0 29.2 24.6

731

Comercio al mayoreo 17.1 8.5 10.0 7.1 9.3

732

Comercio de equipo e insumos industriales 16.5 26.2 19.9 22.1 15.3

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 41.5 47.4 40.5 30.9 37.3

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 8.4 11.6 8.7 6.1 7.4

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 3.2 5.7 3.9 2.9 3.2

812Supermercados 5.2 5.0 4.2 2.4 3.0

813

Gasolineras y combustibles 0.1 0.9 0.6 0.8 1.2

4.

Servicios de consumo inmediato 9.1 7.2 7.3 6.4 6.2

821

Preparacion de alimentos y bebidas 3.5 3.3 3.5 2.1 2.6

822

Aseo y limpieza 0.8 0.7 0.8 0.5 0.8

823

Recreaci6n y esparcimiento 1.3 0.8 0.8 0.5 0.8

824

Difusi6n e informaci6n 2.1 1.1 1.1 4.2 1.3

825

Hoteles, moteles y posadas 1.5 1.3 1.1 1.0 0.7



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 14.9 19.2 13.5 10.3 13.2

831

Bienes del hogar y personales 8.2 13.9 9.9 6.7 7.9

832

Tiendas de departamentos 1.3 1.6 0.8 0.9 1.2

833

Automotrices y autopartes 5.4 3.7 2.9 2.7 4.1

6.

Servicios de consumo duradero 9.1 9.4 11.0 8.5 10.6

841

Reparaciones 2.4 2.9 2.4 2.7 1.6

842

Educaci6n y cultura privadas 3.9 4.5 5.8 4.1 6.6

843

Salud y asistencia social privada 2.8 2.0 2.8 1.7 2.4

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: calculos elaborados con la informaci6n del cuadro AE-IX.3.

� .. �- ;#; � ? t -�':':"-"'::�,.:�.-.-.
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con datos de 2003) en comparaci6n con el comercio y servicios al

productor (135.6 miles de pesos constantes por trabajador). Ademas,
estas actividades tambien se distinguen por tener un promedio
menor de empleados por establecimiento que los grupos orientados
a satisfacer la demanda de servicios de las empresas (4.3 versus 19.7

para 2003).
El proceso de servicializaci6n ocurre con mayor intensidad en

zonas con un alto grado de industrializaci6n, por 10 que es com

prensible que dentro del sector terciario aumente la importancia
de aquellos grupos especializados en atender las necesidades del

aparato productivo manufacturero. Aunque esta tendencia parece
reciente, en realidad empieza a manifestarse a partir de la gran
depresi6n econ6mica de los af\.os treinta. Las actividades indus
triales que innovaron en los procesos de ensamblaje automatizado
tarnbien contribuyeron a que, al menos en el corto plazo, la res

tructuraci6n econ6mica implicara una mayor eficiencia productiva
y tuviera una creciente demanda de los servicios. Por af\.adidura,
en el contexto de la crisis de 1929 muchas de las nuevas actividades

capaces de absorber la mano de obra desempleada fueron precisa
mente los servicios al consumidor y al productor.

Se ha comprobado, por ende, que existe una interdependen
cia del crecimiento de la industria y el sector servicios, en parte
porque algunas de las actividades que se hacian en las fabricas
han sido transferidas al sector servicios, y tambien por los nuevos

patrones de competencia y organizaci6n internacional. El trabajo
de Caselli y Pastrello (1991) menciona en forma precisa como la
transformaci6n econ6mica ocurrida en Italia entre 1976 y 1988 se

atribuye a que, despues de las dos crisis del petr61eo, la economia
se via forzada a tener una nueva divisi6n del trabajo. En esta

reestructuraci6n, con el fin de incrementar su eficiencia, la indus
tria transfiri6 al sector servicios las actividades no relacionadas
directamente con la producci6n material pero que eran vitales

para su desempef\.o. Esto hizo que los dos sectores se desarrolla
ran juntos y se registrara una nueva reorganizaci6n con una re

laci6n cercana entre la producci6n industrial y los servicios

profesionales a empresas.
En Nuevo Le6n esta tendencia se evidencia desde los seten

tao Entre las actividades de los servicios profesionales a empresas
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(712) estan los servicios de alquiler de bienes inmuebles, la pres
tacion de servicios profesionales, tecnicos y especializados, los
servicios de reparacion y mantenimiento, los servicios relacio
nados con instituciones financieras, de seguros y fianzas, por
mencionar algunos. Es decir, se trata de una gama de actividades
necesarias para la operacion de la industria productiva, por 10

que a mayor grado de industrializacion, mayor sera tambien la

capacidad de crecimiento del sector terciario en dicha region.
Pero se trata asimismo de servicios basados en la informacion,
que requieren personal calificado y tecnologia para su funciona
miento.

De esto se deduce que las ciudades con mayor actividad
industrial son a un tiempo las que dan paso al surgimiento de
un amplio sector terciario, con tendencia a la especializacion en

comercio y servicios destinados a las empresas. Las manufactu
ras tienden a ser intensivas en tecnologia, de trabajo especiali
zado y de metodos de organizacion eficientes, por 10 que reducen
historicamente su participacion relativa en la creacion de valor

agregado y empleo. Estudios similares han encontrado que en

las areas metropolitanas de Madrid y Barcelona, en Espana, se

aglomeran los servicios profesionales a las empresas (Cuadrado
Roura y Del Rio, 1992). Los autores sostienen que cuanto mayor
es el grado de especializacion de los servicios, mas elevada es la
concentracion de estas actividades, pues tienden a localizarse
cerca de las urbes que ofrecen ventajas competitivas y economias
externas.

Localizaci6n y especializaci6n intrameiropolitana

La relevancia de las actividades terciarias para el productor y el

predominio de los establecimientos dedicados a satisfacer la de
manda del consumidor final, en general, no oculta la existencia de
cierta heterogeneidad que existe en el interior de la ZMM. Para co

nocer como se comportan las diferentes actividades terciarias segun
los municipios que la conforman, se utilizan un par de coeficientes

que permiten identificar los grupos terciarios y las entidades ad
ministrativas con mayor dinamismo economico,
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En el cuadro IX.5 se presentan los resultados del cociente de
localizacion segun PIB en 2003.6 Este cociente mide la relacion entre

el PIB de cada grupo respecto al total del municipio, sobre la parti
cipacion del PIB de ese grupo en el PIB total de la ZMM. El cociente se

utiliza como medida del grado de especializacion relativa, pues
determina la participacion de un grupo en los diferentes municipios
y su participacion en toda la zona metropolitana. Un cociente su

perior a 1 indica que el tamafio relativo del grupo en el municipio
es mayor al correspondiente de la ZMM, por 10 que puede conside
rarse que se especializa en el, Segun el cociente calculado con el PIB

de 2003, se observa que los municipios de Guadalupe y San Nico
las de los Garza tienen una alta concentracion de actividades co

merciales, tales como comercio al mayoreo, comercio de alimentos,
bebidas y tabaco (cuadro IX.5). Basicamente, podria considerarse

que estas circunscripciones administrativas son importantes gene
radoras de valor agregado comercial en la ZMM. De acuerdo con

este indicador, Escobedo tiene un alto grado de concentracion re

lativa del comercio de equipos e insumos industriales (el cociente
fue de 3.14).

En el municipio de Monterrey destaca que aun tiene una

participaci6n relativa importante de servicios profesionales a

empresas (como 10 indica el cociente 1.01), pero en realidad su

mayor especializacion es en los servicios de salud y asistencia

social privadas (1.44), asi como en los de educacion y cultura

privados (1.26). San Pedro Garza Garcia y Santa Catarina, por su

parte, tienen un importante grado de especializacion en el grupo
de servicios profesionales a empresas (1.62 y 1.46 respectivamen
te) (cuadro IX.5).

Con el fin de cuantificar el nivel de semejanza entre la estruc

tura terciaria de los municipios con la correspondiente a la ZMM, se

calculo el coeficiente de especializacion (QR).7 El coeficiente fluctua

6 El cociente de localizaci6n (Q) se calcula de acuerdo con la f6rmula:

Q,] = (V,] ItVi])/(tVi] It tVi])donde Vi= PIB correspondiente al grupo i del
;=1 j�l i=1 FI

J

municipio j; t Vii = PIB total municipal, t Vii = PIB grupo i de la ZMM; y ttVii = PIB

i=1 ].=-1 ;=) j=l

total ZMM (m es igual al numero total de municipios, n al de grupos de actividad).
7 El coeficiente de especializaci6n (QR) se calcula como sigue:
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entre 0 y 1, siendo que cuanto mas se acerque a 1 existe una mayor
diferencia en la estructura de los 17 grupos terciarios entre el mu

nicipio en cuestion y la ZMM, derivandose que existe mayor espe
cializacion de determinado grupo municipal y viceversa. Los co

eficientes se calcularon para cada una de los municipios durante
todo el periodo de analisis usando el PIB. En el cuadro IX.6 solo se

presentan los vectores de cada afio para el conjunto de la ZMM, esto

es, la sumatoria de los coeficientes de todos los municipios consi

derados, para as! poder analizar en que ramas existe mayor espe
cializacion.

En general, los resultados confirman la importancia de aquellas
ramas vinculadas al comercio y servicios a las empresas (721, 731

Y 732), pues a 10 largo del periodo 1980-2003 son las que mas alto
coeficiente de especializacion han tenido en la ZMM. Por ejemplo,
los servicios profesionales a empresas, el comercio al mayoreo y el
de equipo e insumos industriales presentan altos coeficientes. En 10

que respecta a los grupos dirigidos al consumidor final, se tiene que
las actividades con mayor especializacion son el comercio de ali

mentos, bebidas y tabaco (811) y los servicios de educacion y cul
tura privados (842), principalmente. No extrafia que la metropoli
regiomontana este especializada en los servicios y comercio al

productor, pero llama la atencion que tambien 10 sea en los servicios
educativos y de cultura privados. Sin embargo, esto es explicable
por la demanda y el reconocimiento de sus instituciones educativas

privadas, que obtienen una considerable generacion de valor agre
gado en relacion con otras actividades meramente lucrativas, como

serian la preparacion de alimentos y bebidas, los supermercados
o el ramo de hoteles, moteles y posadas, por ejemplo.

Existen algunos municipios de la ZMM que estan relativamente
mas especializados, independientemente de las actividades tercia
rias desarrolladas, 10 cual se puede vincular facilmente con los

n V f:v;;
QR = _!_I: _'1__ �1�_1__ 1

2 ;�I f".v f".�vL.J '] �� '1
i:::l i=l ,=1

Con los significados del cociente de localizaci6n de la nota 6.



CuadrolX.5
Cociente de localizacion de la ZMM (2003). PIB del sector terciario

General San Nicolas San Pedro Santa

Ramas del sector terciario Apodaca Garcia Escobedo Guadalupe Juarez Monterrey de los Garza Garza Garcia Catarina

1. COMEROO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR

721 Servicios profesionales a empresas 0.98 2.07 0.17 0.32 0.30 1.01 0.38 1.62 1.46

731 Comercio al mayoreo 1.94 0.11 1.21 2.90 1.68 0.62 2.36 0.15 1.50

732 Comercio de equipo e insumos industriales 1.46 0.59 3.14 0.94 1.20 0.96 1.53 0.49 0.58

II. COMERCIO Y SERVIOOS AL CONSUMIDOR

811 Comercio de alirnentos, bebidas, tabaco 1.69 1.21 1.64 2.53 6.13 0.70 2.13 0.21 1.08

812 Supermercados 0.80 0.00 2.24 2.98 0.76 0.76 0.77 0.74 1.84

813 Gasolineras y combustibles 1.33 3.88 2.94 1.25 5.50 1.09 0.71 0.29 0.48

821 Preparacion de alimentos y bebidas 0.82 0.27 0.83 1.33 3.12 1.10 1.14 0.73 0.38

822 Aseo Y limpieza 1.03 0.12 0.43 1.40 1.74 0.94 0.75 1.47 0.52

823 Recreaci6n y esparcimiento 0.16 0.05 0.47 0.97 4.10 1.02 0.85 1.76 0.05

824 Difusion e informacion 0.01 0.00 0.22 0.66 0.34 1.22 1.26 1.03 0.20

825 Hoteles, moteles y posadas 0.46 0.00 0.13 0.56 0.00 1.29 0.58 1.16 0.03

831 Bienes del hogar y personaies 0.66 0.15 0.89 1.21 1.15 1.11 0.97 0.78 0.74

832 liendas de departamentos 0.35 0.00 1.24 1.42 0.00 1.09 1.18 0.76 0.60

833 Automotrices y autopartes 0.51 0.04 1.06 0.99 0.32 1.21 1.48 0.45 0.18

841 Reparaciones 0.55 0.14 1.18 1.67 1.60 1.15 1.34 0.34 0.35

842 Educacion y cultura privados 0.13 0.04 0.08 0.33 0.03 1.26 0.65 1.33 0.38

843 Salud y asistencia social privada 0.10 0.05 0.07 0.47 0.12 1.44 0.93 0.59 0.05

Fuente: elaboraci6n propia con datos del IV, VI, VII, VIII, X, XI XII Y xm Censos Econ6micos del INEGI, Mexico.



Cuadro IX.6

Monterrey: coeficientes de especializaci6n segun PIB y grupos de actividad terciarios, 1980-2003

Gruposde

actioidad 1980 1988 1993 1998 2003

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR

721

Servicios profesionales a empresas 0.69 0.61 0.72 0.76 0.95

731

Comercio al mayoreo 0.72 0.31 0.32 0.21 0.36

732

Comercio de equipo e insumos industriales 0.36 0.47 0.41 0.4 0.37

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 0.82 0.49 0.31 0.32 0.17

812

Supermercados 0.16 0.2 0.13 0.08 0.09

813

Gasolineras y combustibles 0.03 0.27 0.06 0.07 0.07

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 0.24 0.07 0.07 0.04 0.06

822

Aseo y limpieza 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02

823

Recreaci6n y esparcimiento 0.08 0.14 0.13 0.07 0.03

824

Difusi6n e informaci6n 0.08 0.04 0.04 0.14 0.03

825

Hoteles, moteles y posadas 0.08 0.04 0.03 0.03 0.02

831

Bienes del hogar y personales 0.22 0.3 0.16 0.08 0.09

832

TIendas de departamentos 0.05 0.06 0.03 0.03 0.03

833

Automotrices y autopartes 0.19 0.1 0.06 0.07 0.09

841

Reparaciones 0.05 0.11 0.04 0.07 0.04

842

Educaci6n y cultura privadas 0.23 0.2 0.18 0.13 0.2

843

Salud y asistencia social privada 0.10 0.06 0.09 0.05 0.07

Fuente: calculos elaborados con la informaci6n del cuadro AE-IX.3.
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resultados anteriores (cuadro IX.7). A pesar de que en terminos
absolutos el municipio de Monterrey tiene una elevada concentra

cion de actividades generadoras de valor agregado, en terrninos
relativos respecto al PIB, no se distingue como la mas especializada
en el sector terciario desde 1980, mas bien Monterrey es el muni

cipio mas diversificado. Tecnicamente la razon es que el municipio
constituye un alto porcentaje de la ZMM, y por 10 tanto tiene la es

tructura mas semejante, pero tambien es porque los municipios
cercanos a el, como Escobedo, San Pedro Garza Garda, Juarez y
Garcia, estan especializandose en las actividades mas dinamicas,
como son los servicios profesionales y el comercio con el productor.
Del cuadro IX.7 puede deducirse la mayor especializacion -menor

diversificacion-> en los coeficientes de Escobedo, que aunque ha
disminuido su valor desde 1980, tendiendo a diversificarse, aun
mantiene un alto nivel del coeficiente, y 10 mismo sucede con Jua
rez y Garda.

El coeficiente de especializacion segun la poblacion ocupada
permite derivar en terrninos de empleo que la categorfa de esta

blecimientos de comercio y servicios destinados al consumidor
final ha mantenido una importante concentracion relativa de

empleo (cuadro IX.8). Es decir, a pesar de que en terminos relati
vos no son las actividades mas especializadas ni las que mayor
valor agregado generan, sf son una fuente importante de empleo.
En particular, las actividades con mayor coeficiente de especiali
zacion a 10 largo del periodo son el comercio de alimentos, bebi
das y tabacos (811), las tiendas de departamentos (832) y los
servicios de recreacion y esparcimiento (823). Por otro lado, de
los establecimientos dirigidos al productor, la poblacion ocupada
se encuentra mas localizada en las actividades de comercio al

mayoreo (731), este coeficiente incluso es similar al de comercio
de alimentos, bebidas y tabaco en 2003 (cuadro IX.8). Los resul
tados sugieren que existe mayor productividad parciallaboral en

los servicios profesionales a empresas (721), quizas por el grado
de informacion y tecnologfa que se requiere para el desempefio de
estas actividades.



Cuadro IX.7
ZMM: coeficientes de especializaci6n segun PIB por municipios metropolitanos,

1980-2003

San Pedro General Santa

Apodaca Garza Garda Garda Guadalupe San Nicolas Juarez Escobedo Catarina Monterrey
1980 0.51 0.5 0.69 0.51 0.28 0.44 0.75 0.41 0.04

1988 0.43 0.38 0.62 0.35 0.16 0.62 0.47 0.37 0.08

1993 0.2 0.32 0.32 0.28 0.23 0.59 0.47 0.33 0.06

1998 0.3 0.19 0.36 0.19 0.17 0.47 0.62 0.22 0.06

2003 0.18 0.27 0.45 0.33 0.28 0.42 0.44 0.25 0.06

Fuentes: elaboraci6n propia con datos del IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Econ6micos del INEGI, Mexico, para los muni

cipios; y el cuadro AE-IX.3.



Cuadro IX.8

Monterrey: coeficientes de localizacion segun poblaci6n ocupada total, 1980-2003

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

--I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR

721

Servicios profesionales a empresas 0.06 0.10 0.11 0.12 0.11

731

Comercio al mayoreo 0.10 0.18 0.22 0.22 0.23

732

Comercio de equipo e insumos industriales 0.06 0.08 0.07 0.10 0.08

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 0.23 0.24 0.26 0.24 0.23

812Supermercados 0.12 0.16 0.12 0.15 0.20

813

Gasolineras y combustibles 0.18 0.20 0.16 0.09 0.16

821

Preparacion de alimentos y bebidas 0.03 0.08 0.07 0.07 0.04

822

Aseo y limpieza 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04

823

Recreaci6n y esparcimiento 0.44 0.17 0.20 0.11 0.21

824

Difusi6n e informaci6n 0.18 0.20 0.26 0.19 0.20

825

Hoteles, moteles y posadas 0.18 0.15 0.14 0.18 0.21

831

Bienes del hogar y personales 0.08 0.07 0.04 0.09 0.07

832

Tiendas de departamentos 0.22 0.25 0.29 0.30 0.21

833

Automotrices y autopartes 0.10 0.09 0.07 0.13 0.11

841

Reparaciones 0.03 0.04 0.08 0.10 0.09

842

Educaci6n y cultura privadas 0.14 0.15 0.18 0.20 0.14

843

Salud y asistencia social privada
' 0.21 0.12 0.17 0.23 0.20

Fuente: calculos elaborados con la informaci6n del cuadro AE-IX.4.
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EL SECTOR TERCIARIO EN EL RESTO DE CIUDADES

DE NUEVO LE6N

Se eligieron las cinco ciudades de Nuevo Leon que le siguen a la
ZMM dentro del subsistema altamente preeminente de la entidad,
para analizar la organizacion territorial del sector terciario y
determinar su naturaleza terciaria: Cadereyta de Jimenez (que
concentra 1.75% de la poblacion estatal), Sabinas Hidalgo (0.76%),
Linares (1.69%), Montemorelos (1.28%) y Allende (0.70%). Basica
mente se trata de localidades en municipios con menos de 100 mil
habitantes segUn el Conteo de Poblacion de 2005. Los datos con

las variables consideradas del sector terciario en estas localida
des se presentan en los cuadros AE-IX.3 a AE-IX.14 del apendice
estadistico,

Para el periodo de 1980 a 2003, los servicios y el comercio al
consumidor dominan la estructura terciaria del PIB de este grupo
de ciudades. A excepcion de Cadereyta y Allende en 2003, en todo
el periodo mas de 52% del valor agregado del sector terciario se

produce en estas actividades. A diferencia de la ZMM, existe una alta
variacion en la produccion segun diferentes grupos de servicio.
Por ejemplo, en Linares y Allende el comercio de consumo inme
diato y el duradero han sufrido un lento descenso desde 1980,
dando lugar a un brusco incremento del valor de la produccion de
los servicios profesionales a empresas. Tan solo de 1998 a 2003,
estos servicios pasaron de representar 3.5% a 23.9% del valor agre
gado en Linares y de 4.6 a 14.5% en Allende.

Cadereyta es la ciudad que muestra un patron semejante a la

ZMM, pues las ramas de servicios y comercio al productor son las

que han venido creciendo rapidamente, De 1998 a 2003 su valor

agregado se incremento 95% en terminos reales, siendo el comercio

y servicios al productor las ramas que mas han aportado al total
en 2003 (69%). Sin embargo, en cuanto a personal ocupado, no es

Cadereyta sino Linares la ciudad que concentra el mayor personal
ocupado, sobre todo en 2003 (cuando registro 6 473 personas ocu

padas en el sector, en comparacion con las 5 499 personas ocupadas
en Cadereyta; cuadros AE-IX.8 y AE-IX.10).

En las graficas IX.6 a IX.10 se presentan las tasas de crecimien
to del sector terciario segun personal ocupado, entre 1980 y 2003,
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10 cual permite identificar los grupos que han crecido por arriba
del promedio nacional y de la ZMM, asi como aquellos que se han

quedado rezagados. Esto permite determinar el impacto que tienen

algunas actividades en la economia de estas ciudades, sobre todo
si son de tipo motriz, que se distinguen por tener alto potencial
para impulsar el desarrollo.

El primer hallazgo que sobresale es que en todas las ciudades
los servicios a empresas (721) representan la actividad mas dina
mica en cuanto a empleo, pues ha crecido por arriba de la tasa

nacional y metropolitana, por 10 que se observa cierta desconcen
tracion de este grupo altamente competitivo. De esta suerte, la

expansion de los servicios profesionales a empresas no se limita
a la ZMM, por 10 que puede afirmarse que las ciudades de Nuevo
Leon presentan tasas de crecimiento por arriba del promedio
nacional en ese grupo de servicios modernos, 10 cual determina
el rumbo del sector. Esto es indicativo de que el proceso de servi
cializacion del estado tiende a evolucionar hacia los servicios
modernos fundamentales para el desarrollo dentro de la Revolu
cion Terciaria.

En Linares, segun muestra la grafica IX.6, solo tres ramas han
crecido mas alla del promedio nacional (326%): los servicios pro
fesionales a empresas, los supermercados y las gasolineras y com

bustibles (grupos 721, 812 Y 813). En Montemorelos (grafica IX.7)
hay cierta homogeneidad en las tasas de crecimiento del empleo,
aunque los servicios a empresas son los que mas han crecido, pero
otros grupos, como los servicios de recreacion (823), de reparacion
(842) y el comercio de bienes del hogar y personales (831) son di
namicos y competitivos, con tasas superiores al promedio nacional.
Sabinas Hidalgo, ademas de seguir el patron antedicho, ha tenido
un crecimiento significativo de empleo en comercio al mayoreo
(731). Finalmente, Cadereyta y Allende (graficas IX.9 y IX.I0), por
tener un alto crecimiento de los servicios profesionales, el prome
dio total en cada ciudad hace que el crecimiento de la mayoria de
los grupos parezca lento. Sin embargo, tomando como referencia
el parametro nacional (de 326%), puede identificarse que los grupos
mas competitivos en estas localidades son los supermercados (812),
los servicios de educacion y cultura privados (842) y, solo en Ca

dereyta, las gasolineras y los combustibles (813).
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Crafica IX.6
Mexico y Linares: crecimiento porcentual del personal ocupado,

1980-2003
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Grafica IX.7
Mexico y Montemorelos: crecimiento porcentual

del personal ocupado, 1980-2003
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Crafica IX.8
Mexico y Sabinas Hidalgo: crecimiento porcentual

del personal ocupado, 1980-2003
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Crafica IX.9
Mexico y Cadereyta: crecimiento porcentual del personal

ocupado, 1980-2003

7000

6000

l 5000
as

�
4000Q)

�
o
co 3000
CD

s
co
.s 2000
E
'0
e 1000o

%

promedio
nacionat

721

%

promedio
ciudad

.813 __ - --

·loooL-------------�----------------------�

Crecimiento nacional (%)



Crafica IX.I0
Mexico y Allende: crecimiento porcentual del personal ocupado, 1980-2003
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721 Servicios profesionales a empresas
731 Comercio al mayoreo
732 Comercio de equipo e insumos industriales

811 Comercio de alimentos, bebidas y tabaco

812 Supermercados
813 Gasolineras y combustibles

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas

822 Aseo y limpieza
823 Recreaci6n y esparcimiento
824 Difusi6n e informaci6n

825 Hoteles, moteles y posadas
831 Bienes del hogar y personales
832 Tiendas de departamentos
833 Automotrices y autopartes
841 Reparaciones
842 Educaci6n y cultura privadas
843 Salud y asistencia social privada
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En general, par ser localidades de menos de 100 mil habitantes,
se explica que haya un mayor mimero de grupos por debajo de la
linea de 45°, esto es, actividades con crecimiento muy bajo e inclu
so negative." Entre estas pueden encontrarse los servicios de difu
sion e informacion (824), comercio de alimentos, bebidas y tabaco

(811) y servicios de reparacion (841), entre otros. Todo esto se ex

plica, en alguna medida, porque con excepcion de Linares, que se

encuentra a 140 kilometres al sur de la ZMM, y Sabinas Hidalgo, a

100 kilometres al norte, las tres restantes dependen estrechamente
de los servicios de la metropoli regiomontana par su cercania.
Incluso Cadereyta, donde se localiza la refineria de Petroleos Mexi
canos "Ing. Hector R. Lara Sosa", es considerada por el INEGI parte
de la zona metropolitana de Monterrey. Sin duda la localizacion de
este gran complejo petroquimico explica la dinamica de los servi
cios profesionales en esta ciudad, localizada en la periferia este

de la metropoli regia.

CONCLUSIONES: EL DESAFIO DE LA EVOLUCI6N TERCIARIA

El analisis del sector terciario en Nuevo Leon y sus principales
ciudades de 1980 a 2003 muestra las peculiaridades centrales de su

evolucion y organizacion territorial. La mas importante quiza sea

que la entidad ha experimentado un significativo cambio estruc

tural hacia un creciente dominio del sector terciario, pero este
presenta una gran heterogeneidad. El comercio y los servicios al

productor se muestran como las actividades con mayor dinamica
e impacto en la economia. Sin embargo, la superioridad de los
servicios es mas notable a partir de 2003,10 cual hace posible afir
mar que si en el pasado la industria manufacturera fue el nodo

principal en la generacion de valor agregado y empleo, en la ac

tualidad los servicios se han convertido en el principal sector

8 Practicamente las cinco son ciudades pequefias, pues en 2005 Sabinas Hi

dalgo tiene 15 392 habitantes, Allende 23 546, Montemorelos 38 122, Linares 56 065

Y Cadereyta 56 552 (INEGI, II Conteo de Poblacion y vivienda, 2005). En sentido estric

to, s610 las dos ultimas pueden considerarse ciudades medianas, 0 sea, que caen

dentro del rango de 50 mil a 500 mil habitantes, y apenas sobrepasan el umbral
inferior.
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propulsor del crecimiento economico del estado. Este cambio ha
sido reciente en comparacion con los paises mas avanzados pre
cursores de la Revolucion Terciaria, acaso porque la industria
manufacturera neoleonesa continua siendo relevante dentro de la
economia local.

Respecto a los patrones de localizacion y especializacion, se

tienen las siguientes conclusiones:

• Los servicios profesionales a empresas y los servicios edu
cativos y de cultura privados de Nuevo Leon son dos grupos
en los cuales el estado tiene una alta participacion en la pro
duccion nacional terciaria en ellapso de 1980 a 2003.

• En este periodo se observa una alta concentracion del sector

terciario en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). En
terminos de empleo, supera 85% del total estatal en 1998 y
2003. SegUn el PIB la urbe concentra 94% y en establecimien
tos 90% en 2003.

• Los servicios profesionales a empresas son la actividad de la
ZMM con mayor capacidad de creacion de valor agregado y
de empleo. Estas actividades del tipo de servicios financieros,
inmobiliarios, tecnicos especializados, etc., complementan
el desarrollo de la industria manufacturera y agroindustria
que existe en la region, estableciendo un fuerte vinculo in
tersectorial. En general, existe una alta especializacion rela
tiva en este tipo de actividades dentro de la ZMM, asi como

en otras ciudades medianas de Nuevo Leon a 10 largo del

periodo.
• Las actividades terciarias dirigidas al consumidor concen

tran la mayor participacion de establecimientos, pero no del
valor agregado 0 del empleo relativo, pues segun estas dos
ultimas caracteristicas son mas importantes los servicios al

productor.

Estos resultados contradicen la idea convencional de que la
industria es la actividad economica motriz por excelencia y que los
servicios son improductivos. Se evidencia la naturaleza real de un

sector terciario modemo que se constituye en un eslabon impor
tante en la cadena productiva, altamente interrelacionado con la
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producci6n industrial. Puesto que la mayor participaci6n en la
economia proviene de los servicios profesionales a empresas, esto
debe verse como una fuente importante de generaci6n de valor

agregado, de inversion tecno16gica y de conocimiento.
Estos hallazgos permiten preguntarse sobre las caracteristicas

futuras de la Revoluci6n Terciaria. Peneder et al. (2003) consideran

que distinguiendo a los servicios basados en el conocimiento es

posible identificar la transicion economica hacia una cuarterizaci6n
de la economia. Es decir, un estado en el cual emerge un sector

cuatemario en que predominan los servicios basados en el conoci

miento, esto es, los que hacen uso intenso de la informacion y la

tecnologia. Parrinello (2004) argumentaria que el conocimiento es

inherente al ser humano y, por 10 tanto, cualquier actividad desa
rrollada seria un servicio de informacion. Sin embargo, Peneder
et al. (2003) replicarian que 10 que importa identificar son las dife
rencias en el grado de conocimiento requerido. No es 10 mismo la
informacion y tecnologia usada en los servicios tecnicos especiali
zados que la empleada en los servicios de limpieza, por mencionar
dos casos extremos. Es decir, los servicios basados en informacion
son actividades que requieren una capacidad aprendida precisa
mente para procesar la informacion de manera eficiente. Por el
contrario, muchos servicios tradicionales se han quedado rezagados
en esta dinamica de internacionalizacion y competencia.

Quizas la evolucion alcanzada por el sector terciario en Nuevo
Leon permitiria diferenciar a los grupos del sector terciario para
identificar una etapa cuatemaria, que habra que impulsar si la
entidad aspira a ser intemacionalmente competitiva.
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Cuadro AE-IX.1

Nuevo Leon: mimero de establecimientos y personal ocupado por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCTOYSERVICIOSAL

PRODUCIDR 3168 5697 11 062 15567 12119 35247 66879 110190 18768R 213756

1.Servicios

profesionales 1407 3077 5963 9189 7540 15309 33569 58169 118843 141107

721Servidos

profesionales a empresas 1407 3077 5963 9189 7540 15309 33569 58169 118843 141107

2.Comerciodebienes

de capital e intermedios 1761 2620 5099 6378 4579 19938 33310 52021 68845 72 649

731Comercioal

mayoreo 682 427 1091 1217 892 9400 9800 17091 21824 24806

732Comerciode

equipo e insumos industriales 1079 2193 4008 5161 3687 10538 23510 34930 47021 47843

II.COMERCIOYSERVICIOSAL

CONSUMIDOR 28579 41589 68677 75839 83483 91021 143039 213810 255326 339603

3.Comerciodebienes

de consumo inmediato 12346 17194 27751 27700 29279 26469 43400 62704 70723 93973

811Comerciode

alirnentos, bebidas, tabaco 11996 16768 27047 25952 27153 20378 30896 47126 46352 54546

812Supermercados

244 293 561 1500 1540 5015 10890 13271 20594 32279

813Gasolinerasy

combustibles 106 133 143 248 586 1076 1614 2307 3777 7148

4.Serviciosde

consumo inmediato 5068 5873 10468 12329 15070 19854 27971 44693 51335 72323

821Preparacionde

alimentos y bebidas 2973 3538 5765 6618 8038 10709 16089 27289 30228 42751

822Aseoy

limpieza 1405 1663 3330 4345 5945 2725 3564 6433 7742 12247

823Recreaciony

esparcimiento 348 383 1067 928 788 2249 3736 4746 7244 8145

824Difusione

informacion 141 171 165 245 134 1606 2141 2451 1495 3995

825Hoteles,

moteles y posadas 201 118 141 193 165 2565 2441 3774 4626 5185



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 6201 10425 17458 19327 24185 23793 40432 53980 66411 96658

831Bienesdel

hogar y personales 5501 9304 15653 17194 21627 16651 31816 41852 49985 67967

832Tiendasde

departamentos 100 40 102 91 96 3077 2483 2942 4407 10942

833

Automotrices y autopartes 600 1081 1703 2042 2462 4065 6133 9186 12019 17749

6.Serviciosde

consumo duradero 4964 8097 13000 16483 14949 20905 31236 52433 66857 76649

841

Reparaciones 3149 5350 8383 10031 9386 7775 15003 21168 24477 24630

842Educaci6ny

cultura privadas 364 561 900 1348 1520 7538 8639 16836 23911 31316

843Saludy

asistencia social privada 1451 2186 3717 5104 4043 5592 7594 14429 18469 20703

TOTAL

31747 47286 79739 91406 95602 126268 209918 324000 443014 553359

Fuentes:IV,VI,

VII, VIII, X, XI, XII Y xm Censos Comerciales y de Servicios, [NEG[, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segUn Garza,

2008:apendices

metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.2
Nuevo Leon: producto interno bruto por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)
1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICI05 AL PRODUCWR 10628902 10273098 17151864 24306966 28924375

1. Servicios profesionales 4521702 3473977 8482689 13511146 17238052

721 Servicios profesionales a empresas 4521702 3473977 8482689 13511146 17238052

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 6107199 6799120 8669174 10614650 11686322

731 Comercio al mayoreo 3128142 1733129 3003616 2639592 4541683

732 Comercio de equipo e insumos industriales 2979057 5065992 5665558 7975058 7144 639

II. COMERCIO Y SERVICI05 AL CONSUMIDOR 8032605 9831158 12021471 11 703938 17195482

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 1708820 2543512 2665569 2426177 3593181

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 748410 1289317 1253140 1159058 1573041

812 Supermercados 945093 1007894 1219890 927748 1402873

813 Gasolineras y combustibles 15317 246301 192539 339371 617267

4. Servicios de consumo inmediato 1799399 1496564 2146505 2377695 2822476

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 738076 710563 1040974 798547 1193673

822 Aseo y limpieza 157223 145226 225 782 173855 362969

823 Recreaci6n y esparcimiento 232904 170924 236252 205008 381873

824 Difusi6n e informaci6n 393274 215032 322 988 1522 397 553897

825 Hoteles, moteles y posadas 277922 254818 320509 360863 330064



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 2799 538 3901248 4023389 3881698 6066241

831

Bienes del hogar y personales 1565074 2833310 2938501 2530959 3650787

832

Tiendas de departamentos 236895 307036 214608 312980 537577

833

Automotrices y autopartes 997569 760902 870280 1037760 1877 876

6.

Servicios de consumo duradero 1724849 1889834 3186007 3125549 4713584

841

Reparaciones 491109 601600 726709 1006622 761093

842

Educacion y cultura privadas 713553 879283 1646582 1469313 2894931

843

Salud y asistencia social privada 520186 408952 812716 601900 1057561

TOTAL

18661507 20104255 29173335 36644 482 46119857

Fuentes: IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Senncios, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segan

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.3

Monterrey: producto interno bruto por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 10485676 10099727 16736803 23992638 27238907

1.

Servicios profesionales 4473807 3432240 8313 586 13396971 16540080

721

Servicios profesionales a empresas 4473807 3432240 8313586 13396971 16540080

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 6011869 6667487 8423216 10409 351 10698827

731

Comercio al mayoreo 3063085 1637297 2824302 2538303 4039310

732

Comercio de equipo e insumos industriales 2948784 5030190 5598914 7871 048 6659517

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 7432263 9104468 11387305 11 019927 16189576

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 1509 553 2231803 2433382 2174949 3195845

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 566111 1091971 1102496 1021387 1380470

812

Supermercados 931937 968025 1174442 855713 1307480

813

Gasolineras y combustibles 11505 171806 156444 297849 507895

4.

Servicios de consumo inmediato 1636471 1387416 2057752 2267020 2673163

821

Preparacion de alimentos y bebidas 628565 636674 985257 742171 1116947

822

Aseo y limpieza 144094 133652 211356 165140 347440

823

Recreacion y esparcimiento 225 802 160894 234583 189879 353885

824

Difusion e informacion 374069 207131 318813 1514083 544566

825

Hoteles, moteles y posadas 263942 249064 307743 358272 310 325



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 2664419 3684 915 3804243 3657231 5734492

831

Bienes del hogar y personales 1461723 2660281 2775117 2379862 3434409

832

Tiendas de departamentos 231359 305719 213243 312190 523491

833

Automotrices y autopartes 971337 718915 815882 965179 1776592

6.

Servicios de consumo duradero 1621819 1800335 3091929 3040816 4586077

841

Reparaciones 432694 549074 679268 947013 707757

842

Educaci6n y cultura privadas 691978 864 510 1620604 1445355 2849518

843

Salud y asistencia social privada 497147 386750 792057 590819 1028801

TOTAL

17917939 19204196 28124108 35676917 43428483

Fuentes: IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Cornerciales y de Servicios, [NEG[, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.4

Monterrey: numero de establecimientos y personal ocupado por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERClOYSERVIClOS

AL PROOUcroR 2901 5241 10 191 14358 10160 33334 63898 105547 182011 200 792

1.Servicios

profesionales 1321 2791 5387 8422 6112 15094 32383 55802 116523 133628

721Servicios

profesionales a empresas 1321 2791 5387 8422 6112 15094 32383 55802 116523 136366

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 1580 2450 4804 5936 4048 18240 31515 49745 65488 67164

731Comercioal

mayoreo 596 356 986 1101 771 8092 8438 15688 19783 22 091

732Comerciode

equipo e insumos industriales 984 2094 3818 4835 3277 10148 23077 34057 45705 45073

Il,COMERCIOYSERVlCIOS

AL CONSUMlDOR 22511 35081 57317 63747 70468 78656 128315 190952 229430 308248

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 9255 14344 22 956 22 718 24214 21081 37639 54003 61407 81966

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 8985 14026 22402 21305 22739 15488 25910 39613 38831 46393

812

Supermercados 213 257 484 1265 1105 4781 10518 12500 19331 29838

813Gasolinerasy

combustibles 57 61 70 148 370 812 1211 1890 3245 5735

4.Serviciosde

consumo inmediato 3739 4712 8112 10230 12627 16625 25083 40301 46454 66746

821Preparacion

de alimentos y bebidas 2040 2620 4167 5338 6502 8482 14046 24440 27064 39138

822Aseoy

limpieza 1195 1599 2815 3782 5296 2441 3247 5780 7069 11334

823Recreaciony

esparcimiento 267 299 898 767 594 2068 3508 4323 6722 7689

824Difusione

informacion 95 110 141 207 111 1404 1984 2404 1386 3876

825Hoteles,

moteles y posadas 142 84 91 136 124 2230 2298 3354 4213 4709



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 5379 9076 15200 16749 20967 21933 36927 48980 60318 88796

831Bienesdel

hogar y personales 4779 8099 13666 14858 18812 15114 28898 37573 44733 61697

832TIendasde

departamentos 79 33 35 85 76 3008 2444 2926 4387 10455

833

Automotrices y autopartes 521 944 1499 1806 2079 3811 5585 8481 11198 16644

6.Serviciosde

consumo duradero 4138 6949 11 049 14050 12660 19017 28666 47668 61251 70740

841

Reparaciones 2499 4494 6958 8353 7871 6661 13417 18564 21649 21790

842Educaci6n

y cultura privadas 327 513 830 1227 1304 7148 8276 15906 22604 29639

843Saludy

asistencia social privada 1312 1942 3261 4470 3485 5208 6973 13198 16998 19311

TOTAL

25412 40322 67508 78105 80628 111 990 192213 296499 411441 509040

Fuentes:IV,

VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, INEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,

2008:apendices

metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.5

Allende: producto intemo bruto por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVlClOS AL PRODUCfOR 1015 18616 23294 23313 139383

1.

Servicios profesionales 586 1872 4554 4088 36604

721

Servicios profesionales a empresas 586 1872 4554 4088 36604

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 429 16744 18741 20148 102779

731

Comercio al mayoreo -1946 11806 6540 4241 66181

732

Comercio de equipo e insumos industriales 2376 4938 12200 15907 36598

II.COMERCIO

Y SERVlClOS AL CONSUMIOOR 37418 47186 62099 68308 112543

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 14164 10774 15665 16989 33469

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 8378 8965 7335 8073 14900

812

Supermercados 5787 2309 7803 5405 10826

813

Gasolineras y combustibles 0 -499 527 3511 7744

4.

Servicios de consumo inmediato 7154 8063 4166 6100 7926

821

Preparacion de aiimentos y bebidas 4114 6308 2671 3638 4733

822

Aseo y limpieza 947 1148 1043 1055 13%

823

Recreaci6n y esparcimiento 576 n.d. 451 -142 340

824

Difusi6n e informacion 1516 302 0 530 1457

825

Hoteles, moteles y posadas 0 304 0 0 0



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 7768 18903 30575 33236 63277

831

Bienes del hogar y personales 7768 10384 12968 9270 22679

832

Tiendas de departamentos 0 313 0 0 1612

833

Automotrices y autopartes 0 8205 17607 23966 38986

6.

Servicios de consumo duradero 8331 9446 11694 9667 7871

841

Reparaciones 6539 7300 8632 10357 6231

842

Educacion y cultura privadas 570 330 2020 333 404

843

Salud y asistencia social privada 1222 1816 1041 1341 1236

TOTAL

38433 65802 85393 88053 251926

Fuentes: IV, VI, V1l, V1lI, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.

n.d.

esta informacion no esta disponible.



Cuadro AE-IX.6

Allende: ruimero de establecimientos y personal ocupado por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de establecimienios Personal ocupado

Gruposdeactioidad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 21 17 n.d. 87 67 158 335 289 821 1489

1.Servicios

profesionales 5 n.d. n.d. 38 67 12 128 93 127 493

721Servicios

profesionales a empresas 5 n.d. n.d. 38 67 12 128 93 127 493

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 16 17 n.d. 49 n.d. 146 207 196 694 996

731Comercioal

mayoreo 10 8 n.d. 14 n.d. 105 152 64 435 689

732Comerciode

equipo e insumos industriales 6 9 n.d. 35 n.d. 41 55 132 259 307

II.COMERCIOYSERVIOOS

AL CONSUMIOOR 290 301 604 680 578 533 1063 1638 1771 2420

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 120 113 200 203 198 205 361 472 512 755

811Comerciode

alirnentos, bebidas, tabaco 109 113 200 203 189 166 273 361 340 413

812

Supermercados 11 n.d. n.d. n.d. n.d. 39 71 91 158 201

813Gasolinerasy

combustibles 0 n.d. n.d, n.d. 9 0 17 20 14 141

4.Serviciosde

consumo inmediato 57 22 111 111 74 107 167 242 267 383

821Preparacion

de alimentos y bebidas 32 n.d. 67 66 74 60 118 180 181 260

822Aseoy

limpieza 18 22 44 45 n.d. 20 26 59 69 85

823Recreaciony

esparcimiento 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 7 1 3 13 26

824Difusione

informacion 4 n.d. 0 n.d. n.d. 20 12 0 4 12

825Hoteles,

moteles y posadas 0 n.d. 0 0 0 0 10 0 0 0



5,Comerciode

bienes de consumo duradero 45 110 159 199 201 86 277 448 579 922

831Bienesdel

hogar y personales 45 98 137 166 164' 86 217 320 398 578

832TIendasde

departamentos 0 n.d. 0 0 n.d, 0 9 0 0 110

833

Automotrices y autopartes 0 12 22 33 37 0 51 128 181 234

6,Serviciosde

consumo duradero 68 56 134 167 105 135 258 476 413 360

841

Reparaciones 54 56 107 122 86 103 182 338 302 280

842Educaci6n

y cultura privadas 5 n.d. n.d, 4 n.d, 12 10 66 27 28

843Salud

yasistencia social privada 9 n.d. 27 41 19 20 66 72 84 52

TOTAL

311 318 604 767 645 691 1398 1927 2592 3909

Fuentes:IV,

VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, !NEGI, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segiin Garza,

2008:apendices

metodol6gicos 1 y 2.

n.d.esta

informaci6n no esta disponible.



Cuadro AE-IX.7

Cadereyta: producto intemo bruto por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERYICIOS AL PRODUClDR 12266 19136 71481 90830 358121

1.

Servicios profesionales 541 11487 25182 36751 61458

721

Servicios profesionales a empresas 541 11487 25182 36751 61458

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 11725 7649 46299 55101 296664

731

Comercio al mayoreo 7783 5532 41431 12159 238288

732

Comercio de equipo e insumos industriales 3942 2117 4869 42942 58376

II.COMERCIOY

SERYICIOS AL CONSUMIOOR 73659 60341 87241 104162 160 044

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 27978 21615 28120 33196 61710

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 18706 18823 17554 15382 31648

812

Supermercados 1218 1772 8499 13513 13759

813

Gasolineras y combustibles 8054 1020 2067 4301 16303

4.

Servicios de consumo inmediato 21168 11 008 14148 16289 24745

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 17076 6851 8248 8037 11695

822

Aseo y limpieza 1365 1265 2390 1247 4192

823

Recreaci6n y esparcimiento 1222 252 838 295 706

824

Difusi6n e informaci6n 0 1700 0 1789 2837

825

Hoteles, moteles y posadas 1504 940 2672 2509 5315



5. Comercio de bienes de consumo duradero 13171 20262 32378 42182 55352

831 Bienes del hogar y personales 14918 16047 22128 25187 31546

832 Tiendas de departamentos 0 0 422 0 1472

833 Automotrices y autopartes -1746 4214 9828 16994 22335

6. Servicios de consumo duradero 11342 7457 12595 10030 18237

841 Reparaciones 6148 4769 6742 8140 8738

842 Educaci6n y cultura privadas 1473 1113 2958 1872 5526

843 Salud y asistencia social privada 3720 1575 2895 1567 3973

TOTAL 85926 79476 158723 192938 518166

Fuentes: IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, !NEG!, Mexico.
La comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.8

Cadereyta: rnimero de establecimientos y personal ocupado por grupos de actividad,
1980-2003

Numero de esiablecimienios Personal ocupado

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 21 31 47 110 99 5862 289 588 937 1410

1.Servicios

profesionales 5 21 27 75 54 8 109 295 534 558

721Servicios

profesionales a empresas 5 21 27 75 54 8 109 295 534 558

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 16 10 20 35 45 5854 180 293 403 852

731Comercioal

rnayoreo 4 4 n.d. n.d. n.d. 88 161 205 224 515

732Comerciode

equipo e insumos industriales 12 6 20 35 45 5766 19 88 179 337

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIOOR 553 617 999 1257 1203 1265 1358 2481 3004 4089

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 290 292 501 552 633 597 529 975 1109 1636

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 283 285 488 510 633 518 477 791 820 1041

812

Supermercados 4 4 13 37 n.d. 61 22 143 224 395

813Gasolinerasy

combustibles 3 3 n.d. 5 n.d. 18 30 41 65 200

4.Serviciosde

consumo inmediato 92 92 65 188 94 247 221 416 567 773

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 64 62 n.d. 125 n.d. 181 141 277 390 485

822Aseoy

limpieza 18 21 53 60 94 30 43 78 91 160

823Recreaci6ny

esparcimiento 5 6 12 n.d. n.d. 15 7 24 30 33

824Difusi6ne

informaci6n 0 n.d. 0 n.d. n.d. 0 18 0 30 48

825Hoteles,

moteles y posadas 5 3 n.d. 3 n.d. 21 12 37 26 47



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 91 145 217 269 293 231 364 604 713 959

831Bienesdel

hogar y personales 82 134 198 242 256 176 310 496 611 708

832Tiendas

de departamentos 0 0 n.d. 0 n.d. 0 0 7 0 101

833

Automotrices y autopartes 9 11 19 27 37 55 54 101 102 150

6.Serviciosde

consumo duradero 80 88 216 248 183 190 244 486 615 721

841

Reparaciones 54 61 164 180 163 98 157 308 334 396

842Educaci6n

y cultura privadas 4 5 8 19 20 47 36 74 100 186

843Saludy

asistencia social privada 22 22 44 49 n.d, 45 51 104 181 139

TOTAL

574 648 1046 1367 1302 7127 1647 3069 3941 5499

Fuentes:IV,

VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.

n.d.esta

informacion no esta disponible.



--

Cuadro AE-IX.9

Linares: producto intemo bruto por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODucroR 15711 16788 44965 35332 114467

1.

Servicios profesionales 2225 4847 6636 4973 63428

721

Servicios profesionales a empresas 2225 4847 6636 4973 63428

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 13486 11941 38330 31909 51040

731

Comercio al mayoreo 4717 5702 33303 26323 44481

732

Comercio de equipo e insumos industriales 8769 6239 5027 5586 6558

II.COMEROO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 132532 112747 106 031 113114 151077

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 29489 37120 35945 35026 49141

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 24738 33335 29881 15523 18453

812

Supermercados 905 609 5555 11916 18165

813

Gasolineras y combustibles 3846 3176 509 7587 12523

4.

Servicios de consumo inmediato 27475 16450 15358 17115 16518

821

Preparacion de alimentos y bebidas 16970 11 070 7130 8588 9545

822

Aseo y Iimpieza 2566 2026 1693 1324 2025

823

Recreacion y esparcimiento 1404 499 434 108 1578

824

Difusion e informacion 4285 2647 1483 6921 128

825

Hoteles, moteles y posadas 2250 209 4617 1777 3242



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 57813 43107 36384 44867 66124

831

Bienes del hogar y personales 39798 26856 24857 25511 31597

832

Tiendas de departamentos 2899 0 0 0 7434

833

Automotrices y autopartes 15116 16251 11527 19356 27093

6.

Servicios de consumo duradero 17755 16070 18344 13642 19294

841

Reparaciones 10071 11424 9557 9552 7723

842

Educaci6n y cultura privadas 1670 1212 2810 1995 4638

843

Salud y asistencia social privada 6015 3435 5977 3675 6933

TOTAL

148244 129535 150996 142337 265545

Fuentes: IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se reaIiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.10
Linares: mimero de establecimientos y personal ocupado por grupos de actividad,

1980-2003

Numero de establecimientos Personal ocupado

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUcrOR 44 43 129 176 134 296 331 597 995 1533

1. Servicios profesionales 14 31 88 111 104 24 151 258 341 1031

721 Servicios profesionales a empresas 14 31 88 111 104 24 151 258 341 1031

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 30 12 41 65 30 272 180 339 654 502

731 Comercio al mayoreo 15 n.d. 18 23 n.d. 185 135 236 454 390

732 Comercio de equipo e insumos industriales 15 12 23 42 30 87 45 103 200 112

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMJDOR 715 871 1592 1585 1538 1793 2696 3588 3878 4940

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 317 404 698 536 566 547 919 1200 1125 1517

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 307 395 680 536 551 492 858 1053 846 1051

812 Supermercados 7 4 12 n.d. n.d. 37 20 122 229 280

813 Gasolineras y combustibles 3 5 6 n.d. 15 18 41 25 50 186

4. Servicios de consumo inmediato 156 46 264 281 209 418 473 564 633 779

821 Preparacion de alimentos y bebidas 100 n.d. 159 171 129 277 337 320 383 492

822 Aseo y limpieza 39 40 85 79 80 57 60 113 107 137

823 Recreacion y esparcimiento 4 6 16 19 n.d. 11 15 35 39 37

824 Difusion e informacion 6 n.d. n.d. 4 n.d. 41 45 31 24 6



825Hoteles,

moteles y posadas 7 n.d. 4 8 n.d. 32 16 65 80 107

5.Comerciode

bienes de consumo duradero 118 215 304 373 423 473 757 969 1134 1538

831Bienesdel

hogar y personales 98 191 273 331 371 362 606 790 906 1086

832Tiendasde

departamentos 4 0 0 0 n.d.' 23 0 0 0 121

833

Automotrices y autopartes 16 24 31 42 52 88 151 179 228 331

6.Serviciosde

consumo duradero 124 206 326 395 340 355 547 855 986 1106

841

Reparaciones 99 161 251 295 282 201 336 485 503 520

842Educaci6n

y cultura privadas 5 9 13 18 n.d. 62 87 114 177 206

843Saludy

asistencia social privada 20 36 62 82 58 92 124 256 306 380

TOTAL

759 914 1721 1761 1672 2089 3027 4185 4873 6473

Fuentes:IV,

VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza, 2008:

apendices

metodologicos 1 y 2.

n.d.esta

informacion no esta disponible.



Cuadro AE-IX.ll
Montemorelos: producto interno bruto por grupo de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 9097 58237 64489 29893 63401

1.

Servicios profesionales 3304 16811 26745 5158 34963

721

Servicios profesionales a empresas 3304 16811 26745 5158 34963

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 5793 41426 37744 25930 28438

731

Comercio al mayo reo 10319 30096 29483 17545 19066

732

Comercio de equipo e insumos industriales -4526 11330 8261 8385 9372

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 105972 87000 70054 73579 133271

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 21525 25715 22208 23953 35811

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 26615 24028 13194 10 150 25718

812Supermercados 0 339 5145 10558 9770

813

Gasolineras y combustibles -5090 1348 3869 3245 323

4.

Servicios de consumo inmediato 24589 12989 7885 7426 16592

821

Preparacion de alimentos y bebidas 17025 9774 4050 3989 8294

822

Aseo y limpieza 1559 1364 2186 1017 1803

823

Recreacion y esparcimiento 250 -226 345 86 2243

824

Difusion e informacion 3357 1412 693 1075 3396

825

Hoteles, moteles y posadas 2397 665 610 371 856



5. Comercio de bienes de consumo duradero 15408 19372 13046 15094 37781

831 Bienes del hogar y personales 12609 17652 11487 12829 34600

832 Tiendas de departamentos 814 0 0 617 1669

833 Automotrices y autopartes 1985 1720 1559 1647 1512

6. Servicios de consumo duradero 44450 28924 26915 26908 43087

841 Reparaciones 14803 9693 4871 7922 7612

842 Educaci6n y cultura privadas 15553 11161 14554 14715 25480

843 Salud y asistencia social privada 14093 8070 7490 3603 9995

TOTAL 115069 145237 134543 99921 196672

Fuentes: IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, INEG!, Mexico.
La comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segtin Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.12
Montemorelos: numero de establecimientos y personal ocupado por grupos de actividad,

1980-2003

Numero de establecimientos Persona! ocupado

Grupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 46 49 70 79 60 744 1047 675 724 704

1.Servicios

profesionales 14 25 37 59 49 38 476 154 268 306

721Servicios

profesionales a empresas 14 25 37 59 49 38 476 154 268 306

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 32 24 33 20 11 706 571 521 456 398

731Comercioal

mayoreo 19 13 13 n.d. n.d. 647 510 444 339 311

732Comerciode

equipo e insumos industriales 13 11 20 20 11 59 61 77 117 87

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIOOR 597 601 928 1092 849 1387 1823 2774 2848 3945

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 251 266 441 428 361 390 520 838 742 1099

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 248 259 425 407 361 365 457 713 621 797

812

Supermercados 0 3 11 21 n.d. 0 28 67 71 292

813Gasolinerasy

combustibles 3 4 5 n.d. n.d. 25 35 58 50 10

4.Serviciosde

consumo inmediato 133 30 52 176 83 341 289 379 373 487

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 95 n.d. n.d. 124 80 253 199 230 253 286

822Aseoy

Iimpieza 22 26 52 52 n.d. 29 37 80 72 115

823Recreaci6n

yesparcimiento 4 4 n.d. n.d. n.d. 4 8 13 10 30

824Difusi6ne

informaci6n 5 n.d. n.d. n.d. n.d. 30 27 25 19 26

825Hoteles,

moteles y posadas 7 n.d. n.d. n.d. 3 25 18 31 19 30



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 78 154 219 220 251 186 414 494 501 860

831Bienesdel

hogar y personales 69 141 202 203 232 158 369 439 449 710

832Tiendasde

departamentos 3 0 0 n.d. n.d. 18 0 0 10 88

833

Automotrices y autopartes 6 13 17 17 19 10 45 55 42 62

6.Serviciosde

consumo duradero 135 151 216 268 154 470 600 1063 1232 1499

841

Reparaciones 107 132 172 202 154 187 256 312 354 332

842Educaci6ny

cultura privadas 17 n.d. 15 26 n.d. 169 160 571 647 898

843Saludy

asistencia social privada 11 19 29 40 n.d. 114 184 180 231 269

TOTAL

643 650 998 1171 909 2131 2870 3449 3572 4649

Fuentes:IV,VI,

Vll, VIII, X, XI, xn y XllI Censos Comerciales y de Seroicios, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.

n.d.esta

informacion no esta disponible.



Cuadro AE-IX.13

Sabinas Hidalgo: producto interno bruto por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 30042 32142 43277 15600 41055

1.Servicios

profesionales 764 2473 15788 5546 15258

721

Servicios profesionales a empresas 764 2473 15788 5546 15258

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 29279 29669 27488 10325 25797

731

Comercio al mayoreo 25 26300 15361 7771 23 731

732

Comercio de equipo e insumos industriales 29253 3369 12127 2554 2066

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 43473 79912 89355 78493 76722

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 13732 47401 29011 36186 37413

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 7152 15263 12736 15306 11691

812Supermercados 3555 30151 8765 16929 9866

813

Gasolineras y combustibles 3025 1987 7511 3951 15856

4.Servicios

de consumo inmediato 10650 8155 7853 9886 7768

821

Preparacion de alimentos y bebidas 8259 5614 5079 5154 4637

822Aseo

y limpieza 1677 1136 1476 1111 1563

823

Recreacion y esparcimiento 212 336 98 687 438

824

Difusion e informacion 0 943 797 161 130

825

Hoteles, moteles y posadas 502 127 402 550 999



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 11656 16375 43679 22250 24184

831

Bienes del hogar y personales 8972 13450 40896 17850 20675

832

Tiendas de departamentos 0 0 0 0 1856

833

Automotrices y autopartes 2684 2925 2782 4400 1653

6.

Servicios de consumo duradero 7435 7982 8812 7771 7357

841

Reparaciones 3811 5726 5185 6599 5127

842

Educacion y cultura privadas 0 286 224 799 692

843

Salud y asistencia social privada 3623 1970 3403 1675 1538

TOTAL

73516 112055 132632 89307 117777

Fuentes: IV, VI, VII, VIIl, X, XI, XII Y XIIl Censos Comerciales y de Seroicios, INEGI, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segtin

Garza, 2008: apendices rnetodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-IX.14
Sabinas Hidalgo: ruimero de establecimientos y personal ocupado por grupos de actividad,

1980-2003

Numero de estab1ecimientos Personal ocupado

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVIaos AL PRODUCTOR 26 33 81 80 52 98 223 435 426 609

1. Servidos profesionales 11 20 58 58 43 32 48 196 183 180

721 Servidos profesionales a empresas 11 20 58 58 43 32 48 196 183 180

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 15 13 23 22 9 66 175 239 243 429

731 Comercio al mayoreo 4 n.d. n.d. n.d. n.d. 13 144 97 169 358

732 Comercio de equipo e insumos industriales 11 13 23 22 9 53 31 142 74 71

II. COMERCIO Y S£RVICI05 AL CONSlJMJDOR 396 563 904 1124 951 831 1630 2071 2527 2705

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 155 245 363 395 311 309 638 745 931 1067

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 146 237 349 371 311 230 452 511 653 528

812 Supermercados 6 5 10 17 n.d. 46 139 185 209 356

813 Gasolineras y combustibles 3 3 4 7 n.d. 33 47 49 69 183

4. Servidos de consumo inmediato 77 35 56 160 136 246 349 424 433 420

821 Preparad6n de alimentos y bebidas 46 n.d. n.d. 100 81 198 273 310 302 273

822 Aseo Y limpieza 24 27 56 55 55 36 37 74 78 85

823 Recreacion y esparcimiento 4 8 n.d. n.d. n.d. 4 11 13 23 22

824 Difusi6n e informaci6n 0 n.d. n.d. n.d. n.d. 0 25 10 10 9

825 Hoteies, moteles y posadas 3 n.d. n.d. 5 n.d. 8 3 17 20 31



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 79 132 253 310 328 141 367 504 690 790

831Bienesdel

hogar y personales 72 123 240 297 310 114 325 456 608 675

832Tiendasde

departamentos 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 62

833

Automotrices y autopartes 7 9 13 13 18 27 42 48 82 53

6.Serviciosde

consumo duradero 85 151 232 259 176 135 276 398 473 428

841

Reparaciones 67 110 168 177 176 102 201 269 301 294

842Educaci6ny

cultura privadas 0 3 n.d. 10 n.d. 0 18 13 47 43

843Saludy

asistencia social privada 18 38 64 72 n.d. 33 57 116 125 91

TOTAL

422 596 985 1204 1003 929 1853 2506 2953 3314

Fuentes:IV,

VI, VII, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEGI, Mexico.

La

?Omparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.

n.d.esta

informacion no esta disponible.



 



5((5 57G5 II

X. HEGEMONIA DE LOS SERVICIOS
EN LA PENINSULA DE YUCATAN,

1980-2003

Eurosia Carrascal* t
Israel Baxin Martinez**

En este capitulo se muestra el comportamiento del sector terciario
en la peninsula de Yucatan durante el periodo 1980-2003. Se estudia
la estructura econ6mica de la region, su participaci6n respecto al
ambito nacional y la estructura de las principales ciudades y su

nivel de concentraci6n respecto a los totales estatal y regional.
Con base en la metodologia de Gustavo Garza (2008), se ana

liza la estructura productiva, la forma en que se organiza el espacio
a partir de la servicializaci6n, y se infiere cuales son las tendencias
de la Revoluci6n Terciaria en la regi6n de estudio y, dentro de ella,
el peso del turismo como una actividad econ6mica estructuradora
del espacio geogrMico.

La region de estudio no escapa al caracter que el sector tercia
rio ha generado en Mexico, sobre todo si se considera que, de
manera fundamental: "En el ambito espacial, en la totalidad de las
ciudades de la republica el sector terciario es la principal base
economica, pero mientras existe una multiplicidad de estableci
mientos comerciales y de servicios pequenos y medianos distribui
dos por todo el pais, los modemos negocios de servicios se con

centran en las principales urbes mexicanas" (Garza, 2006: 337) .

• Departamento de Geografia Economica, Instituto de Geografia, Universidad
Nacional Autonoma de Mexico .

•• Licenciatura en Geografia, Colegio de Geografia, Facultad de Filosofia y
Letras, Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
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La informacion utilizada proviene de los Censos Comerciales y
de Servicios de 1981, 1989, 1994, 1999 Y 2004, en los que se hizo un

ejercicio de acopio, homologacion y procesamiento de la informa
cion de las tres entidades que conforman la peninsula de Yucatan:

Campeche, Quintana Roo y Yucatan, y 10 municipios (Campeche,
Carmen, Merida, Progreso, Uman, Conkal, Kanasin, Ucu, Benito

Juarez e Isla Mujeres) que contienen a las principales ciudades de
la region: Campeche, Ciudad del Carmen, Zona Metropolitana
de Merida (ZMM) y Zona Metropolitana de Cancun (ZMC).

El estudio se basa en las estadisticas de los Censos Comerciales

y de Servicios, analizando el producto intemo bruto (PIB), 0 valor

agregado censal bruto, del comercio y los servicios privados, divi
didos en comercio y servicios al productor (comercio al mayoreo,
comercio de insumos industriales y servicios profesionales y tee

nicos), y comercio y servicios al consumidor (comercio al menudeo
de productos alimenticios y no alimenticios, y servicios de prepa
racion de alimentos, aseo, recreacion, difusion, alojamiento tem

poral, reparaciones, educacion y salud) (Garza y Pefiuelas, 2006).

CONTEXTO

La peninsula de Yucatan cuenta con una superficie de 139 897 km-,
que representan 7.1% de la superficie total de Mexico; en 2005
tenia una poblacion de 3708987 habitantes (!NEGI, 2005), distribui
dos en 125 municipios: 11 de Campeche,8 de Quintana Roo y'106
de Yucatan. Las ciudades consideradas para este estudio son

Campeche y Ciudad del Carmen (municipios del estado de Cam

peche); Zona Metropolitana de Cancun (ZMC), que agrupa los

municipios de Benito Juarez e Isla Mujeres pertenecientes a Quin
tana Roo, y Zona Metropolitana de Merida (ZMM), integrada por
los municipios yucatecos de Merida, Progreso, Uman, Conkal,
Kanasin y Ucu (mapa X.1).

En este estudio se consideraron las zonas metropolitanas de la

peninsula de acuerdo con Conapo-mecr-Sedesol (2004), es decir,
Merida (ZMM) y Cancun (ZMC). Si bien estas instituciones no consi
deran al municipio de Progreso en la ZMM, en este trabajo se le
considera parte de la misma por su contigiiidad y amplia conexion



Mapa X.1
Localizacion de la peninsula de Yucatan
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con la capital del estado. Las ciudades de Campeche y Ciudad del
Carmen fueron incluidas porque son urbes con mas de 100 mil
habitantes (cuadro X.l).

En cuanto a la distribuci6n espacial de las cuatro ciudades en

la peninsula, Campeche se localiza en la porci6n noroeste, Ciudad
del Carmen en el suroeste, Merida en el norte y Cancun en el orien
te. De manera general, Campeche y Ciudad del Carmen estan in
fluidas por la economia del petr6leo; Merida ha sido hist6ricamen
te la ciudad rectora de la regi6n hasta los iiltimos afios, mientras

que Cancun -considerada centro turistico intemacional- ha al
canzado un nivel de competitividad mayor.

En el mapa X.2 se aprecia la distribuci6n espacial de las ciuda
des y zonas metropolitanas de estudio, asi como el crecimiento

demografico que ha tenido lugar en cada una de ellas. Es evidente

que Campeche y Ciudad del Carmen han tenido un crecimiento

paulatino en los tres decenios mostrados, mientras que Merida, al
ser una ciudad con asentamientos importantes desde la epoca
colonial, muestra un crecimiento acelerado, equivalente a la mag-

Cuadro X.1

Poblaci6n de las principales ciudades de la peninsula de Yucatan, 2005

Ciudad Municipio Poblacion

Campeche 238850

Carmen 199988

Total 947194

Conkal 8495

Kanasin 51774

Merida 781 146

Progreso 49454

Ucu 3057

Uman 53268

Total 586288

Benito Juarez 572 973

Isla Mujeres 13315

Campeche
Ciudad del Carmen

zis de Merida

ZM de CanCl�n

Fuente: lNEGl, 2005.



MapaX.2
Evoluci6n demografica de las principales ciudades de la peninsula de Yucatan, 1980-2005
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nitud de su poblacion: en 25 afios casi se ha duplicado. El caso mas
relevante es Cancun, cuya poblacion ha aumentado extraordina
riamente al pasar de 40 mil habitantes en 1980 a mas de medio
millon en 2005, crecimiento provocado sobre todo por la inmigra
cion.' Para 2005, las ciudades mas importantes de la peninsula de
Yucatan en el orden de las localidades en el contexto nacional

ocupaban los siguientes lugares: Merida 11, Cancun 33, Campeche
55, y Ciudad del Carmen se hallaba en la posicion 65.

La peninsula de Yucatan no escapa al contexto nacional, de tal
manera que esta region del pais ha respondido a las caracteristicas

particulares que en el escenario mexicano han tenido lugar en los
ultimos cincuenta afios: 1) un crecimiento demografico acelerado:
25.7 millones de habitantes en 1950 y 103.2 millones en 2005, y
2) una modificacion en la distribucion geografica de la poblacion,
ya que se ha ejercido una presion demografica sobre las tierras de

cultivo, la perdida de capacidad productiva del campo y la expul
sion de la poblacion rural, hechos que han dado lugar a una ere

ciente urbanizacion (ColI-Hurtado y Cordoba, 2006: 119).
A mediados del siglo xx la peninsula respondia a topicos que

han emanado de las conceptualizaciones territoriales del desarrollo:

region subdesarrollada, marginal y fronteriza; en los afios setenta

seguia anclada en un sistema productivo esencialmente vinculado
a la explotacion de la tierra, como la secular milpa maya; en activi
dades mas evolucionadas, como la agroindustria henequenera, 0

tambien en proceso experimental, como la ganaderia extensiva 0 la
fruticultura citricola. Este contexto de aislamiento afronta los retos
que ha impuesto la progresiva incorporacion de Mexico a las gran
des corrientes de la globalizacion. Hay tres hechos de dimension

regional destacados en este proceso: 1) la liquidacion del sistema

henequenero; 2) la explotacion de productos petroliferos en la Son
da de Campeche, y 3) la creacion del Centro Integralmente Planifi
cado de Cancun 0 CIP Cancun (Coll-Hurtado y Cordoba, 2006).

El uso de los elementos de la naturaleza convertidos en recur

sos para la subsistencia ha conducido al desarrollo de nuevas

formas de organizacion social, desde la incipiente recoleccion de

1 Para el af\o 2000, 55% de los habitantes permanentes en el estado de Quinta
na Roo declararon haber nacido en otra entidad. Cancun es uno de los polos prin
cipales de atracci6n de esta poblaci6n emigrante.
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frutos y caza de animales hasta la elaboraci6n de herramientas para
el trabajo y fabricaci6n de manufacturas. En el eomienzo del tercer

milenio se han erigido la cibernetica y la informaci6n como las
actividades motrices, con 10 eual se

eleva geometricamente la producci6n de bienes industriales al com

binar la revoluci6n de la producci6n flexible, los grandes inventos en

semiconductores, microelectrica, c6mputo y rob6tica industrial, las

telecomunicaciones, la biotecnologia, entre otras significativas inno
vaciones. La otra parte del proceso que impulsa la servicializaci6n
acelerada de las economias se deriva del aumento en el consumo de
los servicios por varias razones: mas elevados ingresos de los ciuda
danos y una alta elasticidad-ingreso de la demanda de servicios;
cambios dernograficos y de estilos de vida, que se orientan a mayores
requerimientos de salud, educaci6n y entretenimiento, asf como por
politicas gubemamentales y requerimientos del aparato productivo
y la poblaci6n de largo plazo que implican mas y mejores servicios,
equipamientos e infraestructuras publicas en eiudades y regiones
[Garza, 2006: 43].

Si bien los paises ricos marean la pauta, el incremento des
bordado de los servicios se da tambien en los paises emergentes.
Mexico no escapa al fen6meno de la terciarizaci6n, puesto que
este sector ocupa a mas de la mitad de la fuerza de trabajo y ge
nera mas de 50% de los ingresos totales del pais. No obstante, en

el eontexto del subdesarrollo, esta actividad lleva a considerar,
por una parte, que en el paradigma clasico de la baja produetivi
dad del sector servicios

la economia informal tiene ... un peso cada vez mayor en nuestros

circuitos econ6micos, en correspondencia directa con la creciente li
beralizaci6n y sus efectos (precariedad en el empleo y en la asistencia

social, deslocalizaci6n del capital y del trabajo ...), ya que genera 12.2%
del pm del pals, participando 28% de la poblaci6n ocupada no agro
pecuaria y cuyos ingresos representan 16.6% de las ganancias gene
radas en la economia (ColI-Hurtado y C6rdoba,2006: 94, 114 Y 115).

En el contexto de la eeonomia mexicana, el sector terciario se

eneuentra muy contrastado: hay servicios de alto nivel de profe
sionalizaci6n, pero eoexisten con otros de escasa cualifieaci6n y
debiles ingresos. EI turismo, tercer generador de ingresos en el
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pais, en la region de estudio desempefia un papel estrategico como

actividad estructuradora del espacio geogrMico.
En forma paralela existen disparidades entre espacios geo

graficos, como ocurre en la region de estudio, donde el sector

secundario, el petroleo y el turismo tienen un peso significativo
(mapa X.3).

ANAuSIS DEL SECTOR TERCIARIO EN LA REGI6N

Campeche

En el contexto economico nacional, el estado de Campeche repre
senta el bastion petrolero del Golfo de Mexico, por 10 cual se han

elaborado, sobre todo, estudios del sector secundario a pesar del

peso significativo que tambien tiene el terciario en la entidad.
El PIB terciario de Campeche se elevo de 861 a 4 391 rnillones

de pesos entre 1980 y 2003, a precios constantes de 1993 (cua
dro X.2). Con tales montos, su participacion en el total nacional se

incremento de 0.32 a 0.80%, siendo la entidad que tuvo, en la pe
ninsula de Yucatan, el crecirniento relativo mas importante.

El significativo crecimiento relativo de los servicios en el esta

do de Campeche se debio, en gran medida, al auge del comercio y
servicios al productor, cuyo PIB aumento de 339 a 2 716 millones de

pesos, y la aportacion en el total nacional de dicho conjunto deac

tividades mejoro de 0.29 a 0.95%. Cabe mencionar que en el interior
de la estructura terciaria estatal, dicho subsector represento 39.4%
del PIB total en 1980, porcentaje que aumento a 61.9% en 2003.
En otras palabras, el estado de Campeche evidencio un apreciable
crecimiento relativo en el sector servicios durante los 23 afios en

estudio, desempefio apuntalado por el desarrollo del subsector de
comercio y servicios al productor.

Como corolario, el subsector de comercio y servicios al consu

rnidor redujo su aportacion en el PIB terciario estatal de 60.6% en 1980
a 38.1% en 2003; sin embargo, su aportacion en el contexto nacional
aumento de 0.33 a 0.64% para los rnismos aries. Asi, este conjunto
de actividades registraron una tasa de crecirniento, entre 1980 y 2003,
casi del doble en Campeche respecto a la que se tuvo en el pais.



MapaX.3
Distribuci6n de la estructura econ6mica en la peninsula de Yucatan, 2003
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CuadroX.2
Peninsula de Yucatan: producto intemo bruto del sector terciario, 1980-2003

(valores absolutos en millones de pesos de 1993)
Total Al productor Al consumidor

Estadoy

ciudad 1980 2003 1980 2003 1980 2003

Peninsulade

Yucatan 8631 23089 1944 11 013 6688 12076

CampecheTotal

861 4391 339 2716 522 1675

Campeche

400 1055 172 418 228 637

Ciudaddel

Carmen 380 2950 159 2138 221 812

QuintanaRooTotal

4313 11489 283 5084 4030 6404

Zona

Metropolitana de Cancun 3384 7562 114 3593 3270 3969

YucatanTotal

3457 7209 1321 3213 2135 3996

Zona

Metropolitana de Merida 3105 5974 1311 2686 1795 3287



Participaci6n en el total nacional

Peninsula de Yucatan 3.17 4.22 1.69 3.86 4.25 4.61
Campeche

Total

0.32 0.80 0.29 0.95 0.33 0.64
Campeche 0.15 0.19 0.15 0.15 0.15 0.24

Ciudad

del Carmen 0.14 0.54 0.14 0.75 0.14 0.31
Quintana Roo

Total

1.58 2.10 0.25 1.78 2.56 2.44

Zona

Metropolitana de Cancun 1.24 1.38 0.10 1.26 2.08 1.51

YucatanTotal

1.27 1.32 1.15 1.13 1.36 1.52

Zona

Metropolitana de Merida 1.14 1.09 1.14 0.94 1.14 1.25

Fuentes: cuadros AE-X.1-AE-X.16 del apendice estadistico.
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La capital del estado, y cabecera del municipio del mismo

nombre, se ubica sobre ellitoral del Golfo de Mexico; la ciudad de

Campeche fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Fundada en 1541, es la primera ciudad y puerto importante que
existio en la peninsula de Yucatan. Centro naval durante el virrei
nato y aiin en los primeros afios de la Independencia, lIego a ser

un centro distribuidor de productos de la region y exportador de
maderas finas y chicle. En el presente se cataloga como puerto
de entrada y salida de petr61eo, fundamentalmente.

La ciudad de Campeche se incluyo en este estudio porque
cuenta con determinados aspectos que la caracterizan para formar

parte del incipiente sistema de ciudades de la region y la identifican
en el rango de ciudades representativas en el analisis del fenome
no de la terciarizacion, a partir, de manera decisiva, de los mas de
200 mil habitantes con que contaba en 2005.

En 10 que se refiere a la evolucion del sector servicios de la
ciudad de Campeche, se observa que su PIB se elevo de 400 a 1 055
millones de pesos entre 1980 y 2003, Y su aportacion en el total
nacional cambio de 0.15 a 0.19% (cuadro X.2), esto es, un mayor
ritmo de crecimiento respecto al del pais, pero no asi en relacion
con el del estado en su conjunto, por 10 que su concentracion en el

agregado estatal cayo de 46.5% en 1980 a 24% en 1983; esto sig
nifica que en 1980 casi la mitad del PIB terciario del estado de

Campeche se generaba en su capital, mientras que para 2003 dicha
ciudad solo participo con menos de una cuarta parte del valor

agregado estatal terciario.
El subsector de comercio y servicios al consumidor es el mas

importante dentro de la estructura terciaria de la ciudad de Cam

peche, al tiempo que su dinamismo entre 1980 y 2003 supero al del
comercio y servicios al productor, de tal manera que para el primer
afio participaba con 57% del PIB terciario local, en tanto que en 2003
su aportacion subio a 60.4%. Por 10 tanto, el avance del sector ter

ciario en la capital del estado de Campeche se ha vinculado sobre
todo a la atenci6n de su poblacion residente. Dentro del subsector
de comercio y servicios al consumidor, los grupos de actividad con

mayor importancia relativa fueron supermercados y comercio de
bienes para el hogar y personales, actividades en las que la ciudad
concentraba mas de 0.3% del PIB nacional de estos grupos.
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La comparacion de la ciudad de Campeche en relacion con el
total de la peninsula de Yucatan muestra un peso relativamente

bajo pero constante, puesto que en 1980 concentro 4.6% del PIB

terciario de la peninsula, y el mismo valor para 2003. Esto significa
que la tasa de crecimiento del PIB de comercio y servicios en esta

ciudad fue semejante al obtenido por las tres entidades en su con

junto de la peninsula de Yucatan.
Ciudad del Carmen esta situada en el extremo oeste de la isla

del Carmen, que cierra en parte la salida de la laguna de Terminos.
Esta ciudad es cabecera del municipio del mismo nombre y es

considerada como el puerto camaronero mas importante de Mexi
co: ha llegado a contar con una magnifica flota pesquera dedicada
en su mayor parte a la captura del camaron, as! como con conge
ladoras y empacadoras. A partir del boom petrolero, en la decada
de los setenta, su importancia giro en torno de este recurso estra

tegico, de tal manera que en 1970 tenia alrededor de 35 mil habi

tantes, para aumentar a casi 200 mil en 2005.
Ciudad del Carmen cobra importancia en el presente estudio,

sobre todo por las caracteristicas que la distinguen como una de
las principales urbes de la peninsula de Yucatan, en general, y de la
entidad federativa en particular, y tambien por el comportamiento
del comercio y los servicios al productor y al consumidor, adernas
de la estrecha relacion con los resultados arrojados por el PIB de este

sector, que permiten apreciar la evidencia del fenomeno de la ter

ciarizacion, independientemente del gran peso del sector secun

dario en el PIB regional y estatal, como ya se menciono.
El PIB terciario de Ciudad del Carmen entre 1980 y 2003 mostro

un significativo avance, al aumentar de 380 a 2 950 millones de

pesos (cuadro X.2), 10 que le permitio elevar su aportacion en el
total nacional de 0.14 a 0.54% y ubicarse como la urbe con el mayor
dinamismo del sector terciario en la peninsula de Yucatan.

De esta manera, Ciudad del Carmen fue el artifice en el creci
miento terciario del estado de Campeche; en 1980 dicha ciudad

aportaba 44.1% del PIB estatal, en tanto que para 2003 su nivel de
concentracion espacial habia subido a 67.2%, esto es, una generacion
de valor agregado 2.8 veces mayor respecto a la capital estatal.

El notable avance del sector terciario en Ciudad de Carmen se

atribuye de manera especial al subsector de comercio y servicios
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al productor, que en 1980 generaron 159 millones de pesos, pero
en 2003 llegaron hasta 2 138 millones de pesos, 10 que represent6
para el ultimo afio 0.75% del total nacional. Estos servicios al pro
ductor se han abocado primordialmente a atender las necesidades

productivas y administrativas emanadas de Pemex en sus empla
zamientos y plataformas petroleras de la sonda de Campeche. As},
Ciudad del Carmen se ha convertido en la columna vertebral de
las operaciones de la paraestatal en el sureste mexicano. Cabe
mencionar que el PIB local en grupo de servicios profesionales a

empresas represent61.16% del nacional.
En respuesta al gran crecimiento del comercio y los servicios

al productor, la estructura terciaria de Ciudad del Carmen ahora
esta fuertemente concentrada en ellos, puesto que en 1980 aporta
ban 41.8% del PIB terciario local, y en 2003 aument6 hasta 72.5 por
ciento.

En cuanto a la participaci6n de Ciudad del Carmen respecto
al total del sector terciario de la peninsula de Yucatan, su relevan
cia mejor6 notablemente, por la senci11a raz6n de haber side la ciudad
con mayor dinamismo dentro de su subsistema regional de ciuda
des. En 1980 participaba con 4.4%, el menor valor entre las cuatro

urbes de estudio, mientras que en 2003 subi6 a 12.8%, y su monto

super6 al de la ciudad de Campeche pero qued6 aun muy por
debajo de las zonas metropolitanas de Merida y Cancun.

De manera general, puede apreciarse que de continuar al alza
el PIB con un predominio del comercio y servicios al productor en

Ciudad del Carmen, y del comercio y servicios al consumidor en la
ciudad de Campeche, estas dos ciudades continuaran su tendencia
hacia la concentraci6n espacial del sector terciario estatal. En 1980
ambas ciudades participaban con 90.6% del PIB terciario del estado,
mientras que en 2003 aument6 a 91.2 por ciento.

Quintana Roo

Quintana Roo es el estado mas terciarizado de los tres que confer
man la peninsula de Yucatan. Antes de 1970 era considerado terri
torio y contaba con escasa poblaci6n, pero en esa decada fue abier
to al turismo, aprovechando sus playas de excepcional belleza en
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ellitoral caribefio, Hoy dia presenta la mayor tasa de inmigracion
del pais por las oportunidades laborales del sector servicios.

En 1980 el rra terciario de Quintana Roo se ubic6 en 4 313 mi
Hones de pesos, y ya para entonces era la entidad de la peninsula
con mayor generacion de valor en dicho sector y por un monto 1.2
veces mayor respecto al de Yucatan, el segundo estado mas impor
tante. En 2003 su pm llego a 11489 millones de pesos, se consolid6
como una economia eminentemente comercial y de servicios, y
dicho valor agregado represento 1.6 veces en relacion con el yuca
teco (cuadro X.2). Asi, Quintana Roo no solo prosiguio su tenden
cia hacia la concentracion sectorial de su estructura econ6mica en

tomo al comercio y los servicios, sino que tambien su ritmo de
crecimiento supero al experimentado por el estado de Yucatan.

El dinamismo del sector terciario en Quintana Roo le permiti6
mejorar su participacion en total nacional, porque en 1980 concen

traba 1.58% del PIB terciario del pais, mientras que en 2003 su

aportacion subio a 2.10 por ciento.
Contrariamente a 10 que pudiera pensarse, la expansion del

sector terciario en la entidad durante el periodo 1980-2003 se debio
en gran medida al auge y la consolidacion del comercio y servicios
al productor, no as! del comercio y servicios al consumidor, sub
sector que incluye las actividades vinculadas directamente con

el turismo (alojamiento y preparacion de alimentos). En efecto, el
comercio y los servicios a1 productor en el estado se dispararon
desde un PIB de 283 millones de pesos en 1980, monto incluso in
ferior a1 del estado de Campeche en ese momento, hasta 5 084
millones de pesos en 2003, cifra que rebasa con creces la magnitud
de Yucatan y Campeche.

De esta manera, en 1980 Quintana Roo aportaba s6lo 0.25% del
PIB nacional de comercio y servicios a1 productor, pero en 2003 su

contribuci6n se elevo a 1.78%. Es indudable que la expansion de
los servicios a1 productor en la entidad se debe al turismo, de modo

que los servicios profesiona1es y tecnicos que han proliferado tienen
en los establecimientos de hospedaje y de preparaci6n de alimen
tos a sus principales clientes, los cuales se complementan con el

apoyo que brindan a los turistas.
Ante el mayor dinamismo en Quintana Roo del comercio y los

servicios al productor respecto a1 observado en el subsector de
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comercio y servicios al consumidor, los primeros avanzaron nota

blemente en la estructura terciaria de la entidad, de manera que en

1980 aportaban apenas 6.6% del PIB terciario del estado, en tanto

que para 2003 su peso aumento a 44.3%. En contraparte, los segun
dos menguaron su participacion de 93.4 a 55.7%. Estos montos

indican que, contrariamente a la estructura del estado de Campe
che, en Quintana Roo el subsector de comercio y servicios al con

sumidor todavia era el mas importante en 2003, en cuanto a gene
racion de valor.

La Zona Metropolitana de Cancun (ZMC) constituye un caso

emblematico de la Revolucion Terciaria en Mexico, al contar con

un importante crecimiento de su servicializacion y poblacion resi

dente, 10 que la caracteriza como una de las principales urbes del

pais surgida de la nada y que de pronto se convirtio en un nodo
turistico de talla intemacional, cuyos rasgos contrastan con el sur

profunda de Mexico. 2

La ZMC se localiza en la franja litoral del mar Caribe; tuvo es

casa poblacion de pescadores hasta antes de 1974, y su zona limi
trofe la conformaba una vegetacion natural de selva media, man

glares y tules caracteristicos de la zona intertropical. Esta zona

metropolitana se asienta en suelo de los municipios de Benito

Juarez e Isla Mujeres, separados por el mar.

Cancun fue considerada en el plan maestro inicial de Fonatur

para albergar a 20 mil habitantes; sin embargo, en 1980 tenia 33 mil,
la cifra se elevo a 168 mil en 1990 y en 2005 alcanzo los 586 mil.

El comportamiento del PIB terciario en la ZMC entre 1980 y 2003
fue como sigue: su monto se elevo de 3 384 a 7562 millones de pesos;
para el primer afio esa cifra era ligeramente menor a la del estado
de Yucatan, pero para el segundo afio ya 10 habia rebasado (cua
dro X.2). Su tasa de crecimiento supero a la del pais en su conjunto,
por 10 que su participacion se elevo de 1.24 a 1.38 por ciento.

Sin embargo, dicho ritmo de crecimiento estuvo por debajo del

registrado en Quintana Roo, por 10 que su grado de concentracion

terciaria, en el contexto estatal, sufrio un retroceso de 78.5% en 1980
a 65.8% en 2003. En otras palabras, las actividades comerciales y

2 Muchos autores se han referido asi a los estados de la regi6n meridional de
Mexico, cuyas condiciones sociales y econ6micas muestran una brecha evidente
con el resto del pais.
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de servicios se dispersaron sobre el territorio estatal, en especial
a 10 largo de la Riviera Maya.

El importante crecimiento del PIB en el sector servicios de la
ZMC estuvo comandado por el comercio y los servicios al produc
tor, los cuales contribuian con solo 3.4% del agregado macroeco

nomico local en 1980, pero en 2003 se posicionaron con una con

tribucion de 43.2%. Esto significa que la importancia del subsector
de comercio y servicios al consumidor en el PIB terciario local dis

minuyo de 96.6 a 56.8% entre 1980 y 2003. Sin lugar a dudas, la

metropoli evidencio una significtiva complementacion productiva
terciaria, en la que la demanda de servicios profesionales y tecni
cos originada en la actividad turistica fue atendida de manera

creciente por firmas ubicadas en suelo cancunense, disminuyendo
as! la importacion de este tipo de trabajos. Es necesario mencionar

que el grupo de servicios profesionales a empresas asentado en

la ZMC concentro 1.65% del PIB nacional de ese grupo de actividad
en 2003.

Ahora bien, el notable descenso del subsector de comercio y
servicios al consumidor en la estructura terciaria local debe mati
zarse por el hecho de que en 2003 en esta zona metropolitana se

generaba 13.92% del PIB nacional en el grupo de hoteles, moteles y
posadas, mas del doble de la aportacion del estado de Guerrero, 0

solo 0.5 puntos porcentuales menos respecto a la de la Ciudad de
Mexico.

En relacion con el total de la peninsula de Yucatan, la ZMC

mostro un dinamismo inferior en el crecimiento de su PIB terciario,
por 10 que su aportacion se contrajo de 39.2% en 1980 a 32.8% en

2003. Sin embargo, su comportamiento por subsectores permite
hablar de un proceso dual: una tendencia hacia la concentracion
de actividades de comercio y servicios al productor, con un consi
derable ascenso en su participacion de 5.9 a 32.6%, y, por otro lado,
un patron de dispersion hacia otros puntos de la peninsula en el
subsector de comercio y servicios al consumidor, aunque de menor

velocidad, porque su participacion bajo de 48.9% en 1980 a 32.9%
en 2003.

De esta manera, se infiere que la ZMC se encuentra en un fran
co proceso de terciarizacion, hecho que permite preyer una frac
tura en el ya de por si grave desequilibrio regional de la peninsu-



568 EVOLucr6N DEL SECTOR SERVICrOS

la de Yucatan, caso emblematico que no escapa al contexto

nacional.
En Mexico el turismo ha crecido en forma notable a partir de

la politica economica de desarrollo que realiza el Estado, sobre todo
desde el decenio de los setenta, con 10 cual tiene lugar una coloni
zacion de las costas tradicionalmente olvidadas en el pais. EI go
biemo federal, en el marco de una politica unisectorial,llev6 a cabo
la realizaci6n de programas de desarrollo turistico integralmente
planificados y de megaproyectos mediante una serie de mecanis
mos que institucionaliz6 para tal fin, y de creditos que obtuvo del
financiamiento que le otorg61a banca intemacional en el marco de
una economia subordinada a los intereses de la iniciativa privada
nacional y extranjera.

En este contexto, la subita aparicion de un polo turistico y el
alcance inusitado del fen6meno urbano resultan mas espectacula
res en tanto que se imponen en espacios practicamente virgenes 0

eminentemente rurales que contienen una estructura econ6mica

previa a la habilitacion del centro turistico como el proyecto inte

gralmente planificado de Cancun y los megaproyectos San Buena
ventura y Puerto Cancun, localizados en la porci6n noreste de
Quintana Roo. Su construcci6n se habilit6 desde 1975 al iniciarse
el periodo de construccion de la oferta hotelera y hasta 1992. Apar
tir de 1990 se llev6 a cabo la creaci6n de los proyectos nautico-re
sidenciales de San Buenaventura y Puerto Cancun mediante la
construcci6n de hoteles, marinas, campos de golf y de polo, areas
residenciales con muelle privado, condominios y centros comer

ciales (Perez y Carrascal, 2000: 151).
La actividad turistica que se caracteriza por la rapida amorti

zacion de la inversion constituye uno de los sectores de la economia

que en la actual etapa neoliberal recibe un gran impulso, princi
palmente porque genera divisas -6 500 millones de d6lares anua

les, aportados por 10.5 millones de visitantes al ana- y empleos,
razon esta Ultima por la que se le atribuye un interes social. Asi, el
turismo en el contexto de los pafses subdesarrollados encuentra

una justificaci6n fundamental; no obstante, en el caso concreto de
Cancun se le identifica como una actividad generadora de servicios
ambivalentes a escala macroecon6mica e informal de manera si
multanea,
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Yucatan

De las tres entidades que constituyen la peninsula, Yucatan mues

tra un menor desequilibrio en la participacion de sus tres sectores

productivos. La industria tiene un papel importante y la agricul
tura muestra cierta relevancia sobre otras entidades del pais; aun

asi, predomina el terciario.
El comportamiento del sector terciario en el estado de Yucatan

observe una evolucion distinta respecto a 10 ocurrido en Campeche
y Quintana Roo. Su PIB total terciario aumento de 3457 a 7 209
millones de pesos entre 1980 y 2003, con 10 que, al igual que sus

entidades vecinas, mejoro su participacion en el agregado nacional
de 1.27 a 1.32% (cuadro X.2).

La especificidad de Yucatan respecto a Campeche y Quintana
Roo radica en su comportamiento en el subsector de comercio y
servicios al productor, cuyo crecimiento relativo fue menor en re

lacion con el que se tuvo en el pais en su conjunto, con 10 que su

peso en el contexto nacional cayo de 1.15 a 1.13%, esto es, dos
centesimas de punto menos, pero debe recordarse que Campeche
gano casi siete decimas y Quintana Roo mas de 1.5 puntos porcen
tuales. De manera que Yucatan fue un estado perdedor en la atrac
cion de inversiones productivas en el rubro de comercio y servicios
al productor, tanto desde la perspectiva nacional como tambien,
y mas patente aun, en el ambito regional.

Ahora bien, en el subsector de comercio y servicios al consu

midor, Yucatan mejoro su contribucion en el total nacional de 1.36
a 1.52% entre 1980 y 2003, tendencia registrada tambien en Cam

peche, aunque con mayor velocidad en este ultimo.
Sin embargo, en el interior de la estructura terciaria estatal, el

comercio y los servicios al productor avanzaron en su participacion
de 38.2 a 44.6% entre 1980 y 2003, en tanto que el remanente co

rrespondiente al comercio y servicios al consumidor descendio de
61.8 a 55.4%. LComo se explica esta aparente paradoja del subsec
tor de comercio y servicios al productor en Yucatan, el cual pierde
peso en el contexto nacional pero 10 gana en la estructura local?

La explicacion es que, en efecto, Yucatan sigue la tendencia

contemporanea de las economias territoriales con mayor grado de
desarrollo 0 mejores oportunidades para la expansion del rubro
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terciario superior, es decir, el comercio y los servicios al productor,
Sin embargo, las ventajas que ofrece la entidad no han sido sufi
cientemente desarrolladas 0 explotadas, por 10 que es un reto que
habran de enfrentar sus agentes publicos, privados y sociales in
mersos en la definicion de acciones para promover el crecimiento
economico de la entidad.

La ciudad de Merida fue fundada en 1542, se encuentra ubica
da a 36 kilometres al sur del puerto de Progreso y esta en Ia llanu
ra caliza del noroeste de la peninsula, a la que se llamo region
henequenera por la importancia que alcanzo el comercio de este

cultivo. Esta metropoli ha sido tradicionalmente un importante
centro de comunicaciones, comercial, politico y cultural en la region.
Durante mucho tiempo llego a conservar el quinto lugar por su

tamafio de poblacion dentro del sistema urbano nacional, despues
de las ciudades de Mexico, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Sin

embargo, es evidente que ese liderazgo dentro de la peninsula de
Yucatan ha ido amainando a favor de Cancun.

La Zona Metropolitana de Merida (ZMM) contaba en 2005 con

947 mil habitantes. De acuerdo con Conapo-ucscr-Sedesol, esta zona

incluye el municipio homonimo ademas de Conkal, Kanasin, Ucu

y Uman, La consideracion de zona metropolitana se debe al creci
miento de la ciudad de Merida, que extiende su mancha urbana

por medio de la prolongacion de las vias de comunicacion hacia
las localidades de Conkal al noreste y Uman al suroeste. Asimismo,
la ciudad ha expandido su superficie en suelo de los municipios
contiguos de Kanasin y Ucu, localidades ubicadas al este y al no

roeste de la capital del estado, respectivamente.
Por el ruimero de habitantes, la contigilidad con el municipio de

Merida y los vinculos existentes, en este documento se considero per
tinente incluir al municipio de Progreso como integrante de la ZMM.

El PIB terciario de la ZMM casi se duplico entre 1980 y 2003, al
moverse de 3 105 a 5 974 millones de pesos. Sin embargo, su ritmo
de crecimiento estuvo por abajo del ocurrido en el contexto nacio

nal, par 10 que su aportacion en el agregado terciario del pais cayo
de 1.14% en 1980 a 1.09% en 2003. Debe advertirse que la ZMM fue
la unica urbe, dentro de las cuatro estudiadas en este documento,
que rnostro un menor dinamismo en el sector terciario respecto al
del pais en su conjunto.
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Si Yucatan avanzo en su aportacion al PIB terciario nacional y
la ZMM perdio terreno, entonces 10 que ocurrio fue una dispersion
de este tipo de actividades a 10 largo de la superficie estatal, asi
como la aparicion de otros centros con importante dinamismo
terciario como Tizimin, Valladolid 0 el municipio de Tinum, donde
se ubica la zona arqueologica de Chichen Itza. Asi, en 1980 la ZMM

concentraba 89.8% del PIB terciario del estado, mientras que en 2003
esa aportacion se ajusto a 82.9 por ciento.

La estructura del sector terciario en el seno de la ZMM se carac

terizo por un crecimiento relativo muy parecido en los subsectores
de comercio y servicios al productor y de comercio y servicios al

consumidor, aunque con un ligero predominio del primero, el cual
aumento su peso participativo de 42.2 a 45.0% entre 1980 y 2003,
mientras que el segundo 10 redujo de 57.8 a 55.0%. Como se obser

va, no ocurrio una reestructuracion notoria a favor del primer
subsector, tal y como sucedio en Ciudad del Carmen y Cancun,
pero tampoco un predominio del segundo, situacion evidenciada
en la ciudad de Campeche. Los grupos de actividad mas represen
tativos en la estructura terciaria local en 2003 fueron tiendas de

departamentos y comercio de automoviles y autopartes, activida
des en las cuales la ZMM concentro alrededor de 2% del PIB nacional
en dichos grupos de actividad.

Por ultimo, el dinamismo del sector terciario en la ZMM, compa
randolo con el ocurrido en la peninsula de Yucatan entre 1980 y 2003,
permite conduir que dicha metropoli ha ido perdiendo su papel
hegemonico en aquella region del pais. En efecto, en 1980 la ZMM

participaba con 36% del PIB terciario peninsular, mas de dos terceras

partes, mientras que en 2003 su contribucion cayo a 25.9%, una cuar

ta parte. Tal perdida ocasiono el magro desempefio en el subsector
de comercio y servicios al productor, cuya aportacion se redujo de
67.4 a 2.4.4%, mientras que en el rubro de comercio y servicios al
consumidor se observe una ligera mejoria, de 26.8 a 27.2 por ciento.

CONCLUSIONES

Referirse al termino de region resulta complejo en los estudios es

paciales con enfoque economico, En este caso de estudio, los crite-
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rios de unificacion de los tres estados que conforman la peninsula
de Yucatan se deben mas a una cuesti6n de funcionalidad que de

homogeneidad. Es notoria una disparidad en las actividades eco

nomicas preponderantes para la generacion de divisas para cada
entidad; sin embargo, las actividades de comercio y servicios cobran
un amplio significado en la manutencion de los pobladores.

Plasmar los resultados estadisticos y de analisis en una carto

grafia permite hacer mas notorio un comportamiento transicional
hacia la terciarizacion en el periodo estudiado. De acuerdo con

Garza (2006), cuando las grandes ciudades dirigen el comercio y
servicios al productor por encima del que se dirige al consumidor
muestran esta tendencia.

El analisis realizado aqui sobre la estructura y dinamica del
sector terciario en la peninsula de Yucatan entre 1980 y 2003 per
mite concluir, en primer lugar, que esta region fue un territorio

ganador, porque su aportacion en el agregado nacional se elevo de
3.17% en 1980 a 4.22% en 2003. En segundo lugar, puede observar
se que en la estructura productiva del conjunto regional aun exis
te un predominio relativo del subsector de comercio y servicios al
consumidor, en el que la region aporto 4.61% al PIB nacional de
dicho conjunto de actividades.

En tercer lugar, la peninsula siguio una tendencia hacia su

terciarizacion, porque el subsector mas dinamico fue el de comer

cio y servicios al productor, cuya aportacion en el total nacional
aumento de 1.69 a 3.86%, esto es, mas de dos puntos porcentuales:
mas que se duplico su contribuci6n.

Yen cuarto lugar, la peninsula de Yucatan ofrece una leccion
al patron de localizacion del comercio y los servicios al productor.
Tradicionalmente este tipo de actividades tienden a concentrarse

en grandes ciudades, aprovechando las economias de aglomeracion
y de alcance que dichas urbes generan, desarrollan y consolidan.
Sin embargo, en esta region la localizacion del terciario superior
no ocurrio preferentemente en su urbe primada (la ZMM), sino en

dos ciudades en las que se aprovecho su estructura economica y
posicion geografica. Asi, el subsector de comercio y servicios al

productor credo de manera importante en Ciudad del Carmen

para atender las necesidades de Pemex, y en la ZMC, vinculandose
con el turismo.
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Con 10 anterior se ha percibido que las cuatro ciudades inclui
das en el estudio tienen un peso considerable en sus respectivos
estados y en la region; esto es notorio durante todo el periodo ana

lizado. Cabe sefialar que la ZMM ha dejado de ser la ciudad rectora,

pues hoy comparte terreno con las otras ciudades incipientes. El
caso de la ZMC es el mas sorprendente por el crecimiento demogra
fico, en gran medida por el saldo migratorio positivo; esta ciudad
ha sido fundamental en el reordenamiento espacial y en el peso
econ6mico por la generaci6n de divisas provenientes del turismo.
En el caso de las ciudades campechanas se nota un relevo de Ciudad
del Carmen sobre la capital, pese a su situacion insular.

Con los analisis estadisticos geografico y cartografico confir
mamos la tendencia gradual de las ciudades y entidades de la

peninsula hacia la terciarizaci6n, a pesar del peso significativo que
tienen las divisas petroleras en Campeche y, por consiguiente,
aparentemente en la regi6n. Cabe sefialar que este peso se halla en

funci6n del tiempo que duren las reservas del recurso energetico
y que, fuera de ello, la regi6n es eminentemente terciaria. Si bien

parece que la ZMM y la ZMC son ejemplos mas significativos del

comportamiento econ6mico regional, no deben usarse como los
mas representativos, pues cada ciudad y cada entidad tiene sus

singularidades.
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APENDICE ESTADiSTICO

Cuadro AE-X.1

Campeche: producto interno bruto de comercio y servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 338991.2 664 613.9 995600.2 1592323.3 2715863.0

1.

Servicios profesionales 24141.5 226834.6 705630.7 1194116.3 2093445.3

721

Servicios profesionales a empresas 24141.5 226834.6 705630.7 1194116.3 2093445.3

2.

Comercio de bienes de capital e interrnedios 314849.7 437779.3 289969.5 398206.9 622417.6

731

Comercio al mayoreo 175562.1 325444.8 165079.4 142401.9 373626.6

732

Comercio de equipos industriales 139287.6 112334.5 124890.1 255805.0 248791.0

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 522442.1 959518.9 892317.4 1198997.3 1675405.3

3.

Comercio de bienes de consumo inrnediato 186467.9 347909.5 268051.8 300335.7 525195.8

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 142818.7 237006.6 144 909.3 142 661.4 226305.1

812Superrnercados 35254.5 72 940.5 75342.0 136391.9 200230.3

813

Gasolineras y combustibles 8394.7 37962.4 47800.5 21282.5 98660.4

4.

Servicios de consumo inrnediato 144 257.1 191338.9 221264.5 451760.4 486189.0

821

Preparaci6n de alirnentos y bebidas 84 858.4 107797.4 121945.1 238975.2 342 830.8

822

Aseo y lirnpieza 6463.4 9638.7 12641.4 7729.7 17547.5

823

Recreaci6n y esparcirniento 1328.4 11 796.9 5759.7 2960.7 7953.2

824

Difusi6n e informacion 10 894.9 18588.2 27133.1 147875.5 21686.0

825

Hoteles, moteles y posadas 40712.2 43517.6 53785.1 54219.3 96 171.5



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 144 756.2 340281.9 311 776.0 336842.1 480922.0

831

Bienes del hogar y personales 109792.3 270 3l3.4· 201246.1 267880.5 371838.8

832

Tiendas de departamentos 7244.1 3219.9 16793.8 2857.3 11450.6

833

Automotrices y autopartes 277l9.8 66748.5 93736.0 66104.3 97632.7

6.

Servicios de consurno duradero 46960.9 79988.6 91 225.1 110059.0 183098.4

841

Reparaciones 29184.2 51216.1 48942.3 64 739.4 72079.8

842

Educacion y cultura privadas 6090.1 10644.6 23343.5 30001.4 79611.8

843

Salud y asistencia social privada 11 686.5 18127.9 18939.3 15318.2 31406.8

TOTAL

861433.3 1624132.8 1887917.6 2791320.6 4391268.2

Fuentes: INEG!, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, INEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apcndices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.2

Campeche: personal ocupado y ruimero de establecimientos de comercio y servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Personal ocupado Numero de establecimientos

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMEROOY

SERVIOOS AL PRODUCTOR 1615 6428 10345 14747 25 267 211 715 1420 1914 1918

1.Servicios

profesionales 282 3866 7088 10582 18928 82 465 957 1263 1346

721Servicios

profesionales a empresas 282 3866 7088 10582 18928 82 465 957 1263 1346

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 1333 2562 3257 4165 6339 129 250 463 651 572

731Comercioal

mayoreo 528 1700 1849 2091 3487 60 91 190 195 145

732Comercio

de equipos industriales 805 862 1408 2074 2852 69 159 273 456 427

Il.COMERCIOY

SERVIOOS AL CONSUMIDOR 8591 18877 29535 35363 51244 4009 7813 13015 14498 16705

3.Comerciode

bienes de consurno inmediato 3369 6493 10612 10947 15913 1930 3581 6109 6391 6788

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 2876 5312 8639 9074 12271 1885 3443 5900 6035 6693

812

Supermercados 439 1023 1755 1449 2655 35 118 188 314

813Gasolineras

y combustibles 54 158 218 424 987 10 20 21 42 94

4.Serviciosde

consurno inmediato 2352 4680 7907 10604 15224 870 1347 2422 2757 3392

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 1512 3027 5203 7655 10361 658 967 1626 1953 2341

822Aseoy

Iimpieza 139 347 675 741 1114 102 205 460 524 719

823Recreaci6n

y esparcimiento 24 143 322 294 444 18 60 136 119 164

824Difusi6ne

informaci6n 163 336 460 424 565 31 2 56 1 5

825Hoteles,

moteles y posadas 514 827 1247 1490 2740 61 113 144 160 163



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 2030 5155 6933 8022 12446 784 1821 2632 3013 4200

831Bienesdel

hogar y personales 1617 4378 5632 6949 10 683. 733 1718 2426 2788 3950

832Tiendasde

departamentos 85 29 331 159 148 11 5 71 59

833

Automotrices y autopartes 328 748 970 914 1615 40 98 135 166 249

6.Serviciosde

consumo duradero 840 2549 4083 5790 7661 425 1064 1852 2337 2325

841

Reparaciones 564 1589 2332 2900 3329 304 752 1283 1528 1542

842Educaci6ny

cultura privadas 93 425 799 1431 2812 17 50 112 141 244

843Saludy

asistencia social privada 183 535 952 1459 1520 104 262 457 668 539

TOTAL

10206 25305 39880 50110 76511 4220 8528 14435 16412 18623

Fuentes:lNEGI,

VIII, X, XI, XII Y xm Censos Comerciales y de Seroicios, INEGI, Mexico.

La

comparacicn de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segiin Garza, 2008:

apendices

metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.3

Yucatan: producto interne bruto de comercio y servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Crupade

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 1321386.6 1811 275.2 2699062.9 2596014.4 3213198.0

1.

Servicios profesionales 286487.9 505612.0 933474.0 1072 239.1 1608641.2

721

Servicios profesionales a empresas 286487.9 505612.0 933474.0 1072 239.1 1608641.2

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 1034 898.7 1305663.2 1765589.0 1523775.3 1604 556.9

731

Comercio al mayoreo 738110.0 890457.6 944 268.7 683935.3 722632.1

732

Comercio de equipos industriales 296788.7 415205.6 821320.2 839840.0 881924.7

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 2135412.6 2781969.9 2754462.5 3021774.2 3996146.0

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 623432.2 887913.2 603227.3 765771.2 1048023.7

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 391492.5 566977.6 405975.4 422386.1 578556.2

812Supermercados 191713.7 201157.5 145194.9 268239.8 296779.1

813

Gasolineras y combustibles 40226.1 119778.2 52057.0 75145.3 172 688.4

4.

Servicios de consumo inmediato 484477.6 400307.9 544 563.9 692839.5 633855.9

821

Preparacion de alimentos y bebidas 190502.2 221585.2 292701.6 194318.6 312898.0

822

Aseo y limpieza 55994.1 25413.6 32680.3 27459.8 62942.5

823

Recreacion y esparcimiento 7238.6 21285.2 33255.8 13 225.1 51350.7

824

Difusion e informacion 58560.6 36016.7 70833.1 359187.3 52706.1

825

Hoteles, moteles y posadas 172 182.1 96007.3 115093.1 98648.8 153958.6



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 701499.8 1157147.9 1150106.8 1163902.8 1629116.4

831

Bienes del hogar y personales 490541.0 789486.2 725381.5 893543.9 1041418.0

832

Tiendas de departamentos 5300.4 83348.8 193029.3 69109.3 185040.2

833

Automotrices y autopartes 205658.3 284312.8 231696.1 201249.6 402658.2

6.

Servicios de consumo duradero 326003.0 336600.9 456564.4 399260.7 685150.0

841

Reparaciones 133829.9 162802.1 170570.1 172 445.4 184 674.2

842

Educaci6n y cultura privadas 74807.2 65556.7 156292.0 139698.5 340586.5

843

Salud y asistencia social privada 117365.9 108242.1 129702.4 87116.7 159889.3

TOTAL

3456799.2 4593245.1 5453525.4 5617788.6 7209344.1

Fuentes: [NEG[, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG[, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.4

Yucatan: personal ocupado y ruimero de establecimientos de comercio y servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Personalocupado Numero de establecimientos

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUC1DR 6433 15589 25611 35680 47127 1013 1928 4005 5323 4932

1.Servicios

profesionales 2038 8113 12563 20936 28784 438 1194 2414 323 83020

721Servicios

profesionales a empresas 2038 8113 12563 20936 28784 438 1194 2414 3238 3020

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 4395 7476 13048 14744 18343 575 734 1591 2085 1912

731Comercioal

mayoreo 2664 3544 5041 5955 8338 255 167 399 445 516

732Comerciode

equipos industriales 1731 3932 8007 8789 10005 320 567 1192 1640 1396

n.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMlOOR 36428 57473 90034 95075 136280 14740 21379 35980 44640 43601

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 12942 18605 29091 28205 41399 6797 9997 17212 22933 17872

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 11551 15413 25956 22849 31749 6633 9788 16869 15630 17183

812

Supermercados 992 2716 2509 4278 7175 105 129 247 455 425

813Gasolinerasy

combustibles 399 476 626 1078 2475 59 80 96 152 264

4.Serviciosde

consumo inmediato 9316 11145 20745 22455 30104 3120 3037 5489 6696 8138

821Preparacion

de alimentos y bebidas 5647 7007 12347 13898 18813 2321 2236 3871 4515 5280

822Aseoy

limpieza 834 1032 1863 2231 3731 394 442 918 1293 2074

823Recreaciony

esparcimiento 344 515 1136 945 1839 140 140 366 357 441

824Difusione

informacion 797 792 1435 1401 1003 120 82 139 278 76

825Hoteles,

moteles y posadas 1694 1799 3964 3980 4718 145 137 195 253 267



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 8228 16734 22834 23295 38925 2751 4815 7168 7925 10 768

831Bienesdel

hogar y personales 6603 13802 16905 19192 30718 2554 4485 6329 7203 10112

832Tiendasde

departamentos 444 888 3450 1460 3600 20 22 393 188 34

833

Automotrices y autopartes 1181 2044 2479 2643 4607 177 308 446 534 656

6.Serviciosde

consumo duradero 5942 10989 17364 21120 25852 2072 3530 6111 7086 6823

841

Reparaciones 2622 4855 7630 8089 8930 1326 2189 3661 4148 4148

842Educacion

y cultura privadas 1991 2760 5003 7213 11 087 154 235 538 662 735

843Saludy

asistencia social privada 1329 3374 4731 5818 5835 592 1106 1912 2276 1940

TOTAL

42861 73062 115645 130755 183407 15753 23307 39985 49963 48533

Fuente:!NEG!,

VTII, X, XI, XII Y XTII Censos Comerciales y de Seroicios, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza,

2008:apendices

metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.5
Quintana Roo: producto intemo bruto de comercio y servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 283313.0 1165915.6 1516960.8 3160083.5 5084243.0

1.

Servicios profesionales 170304.0 708834.3 940853.0 2088702.8 3560400.0

721

Servicios profesionales a empresas 170304.0 708834.3 940853.0 2088702.8 3560400.0

2.

Comercio de bienes de capital e interrnedios 113008.9 457081.2 576107.8 1071380.7 1523843.0

731

Comercio al mayoreo 76808.2 295976.3 352991.8 777891.7 1168071.9

732

Comercio de equipos industriales 36200.7 161104.9 223116.0 293489.1 355771.1

II.COMERCIO

Y SERVlCIOS AL CONSUMlDOR 4029941.8 3003818.7 4196416.7 5369125.4 6404461.7

3.

Comercio de bienes de consumo inrnediato 241484.4 728477.5 508790.1 837933.9 957374.5

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 151886.1 310 280.1 301100.1 453150.4 410097.7

812

Supermercados 92448.4 388609.7 171653.6 340604.4 379200.6

813

Gasolineras y combustibles -2850.2 29587.7 36036.4 44179.2 168076.2

4.

Servicios de consumo inmediato 3424933.6 1452737.4 2398237.8 3083523.7 3475377.0

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 226672.1 271417.4 913 792.0 673564.8 595047.4

822

Aseo y lirnpieza 12942.4 19427.3 35341.9 50914.1 108717.7

823

Recreaci6n yesparcimiento 21514.2 16368.7 79938.9 85827.3 285692.1

824

Difusi6n e informaci6n 22227.3 27442.4 72 910.7 327406.4 68739.3

825

Hoteles, moteles y posadas 3141577.6 1118081.5 1296254.2 1945811.3 2417180.4



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 327682.1 735819.1 998467.8 1233587.2 1575268.0

831

Bienes del hogar y personales 211313.6 641729.0 794611.6 1081174.1 1211403.0

832

Tiendas de departamentos 79263.3 5789.5 49533.5 20276.3 73740.2

833

Automotrices y autopartes 37105.2 88300.6 154322.7 132136.8 290124.8

6.

Servicios de consumo duradero 35841.8 86784.6 290921.0 214080.5 396442.1

841

Reparaciones 21715.9 51856.9 75212.7 104417.9 117218.9

842

Educaci6n y cultura privadas 5835.8 19333.3 67531.2 82189.5 214244.5

843

Salud y asistencia social privada 8290.1 15594.4 148177.2 27473.1 64978.7

TOTAL

4313254.8 4169734.2 5713 377.4 8529209.0 11 488704.7

Fuentes: !NEG!, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, !NEG!, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.6

Quintana

Roo: personal ocupado y ruirnero de establecimientos de comercio y servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Personalocupado Numero de establecimientos

Crupodeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

l.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 1655 6921 13077 29297 55651 211 718 1858 3192 3084

1.Servicios

profesionales 962 4718 8722 21427 44612 89 615 1416 2307 2369

721Servicios

profesionales a empresas 962 4718 8722 21427 44612 89 615 1416 2307 2369

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 693 2203 4355 7870 11 039 122 103 442 885 715

731Comercioa1

mayoreo 498 1379 2684 4684 7027 85 1 167 248 231

732Comercio

de equipos industriales 195 824 1671 3186 4012 37 102 275 637 484

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIOOR 14307 37845 65415 79291 122 374 3594 6700 14239 19512 21966

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 2506 6432 11126 16758 23275 1261 2126 5121 6736 7023

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 2072 4153 9057 11344 14931 1219 2055 5018 6260 7023

812

Supermercados 371 2120 1798 4914 7025 32 59 87 441 599

813Gasolineras

y combustibles 63 159 271 500 1319 10 12 16 35 93

4.Serviciosde

consumo inmediato 7977 20733 34876 35026 60210 885 1247 2933 4046 5219

821Preparaci6n

de alimentos y bebidas 2375 6144 15534 15615 21933 564 773 1937 2631 3107

822Aseoy

limpieza 195 551 1161 1860 3385 76 177 461 692 1373

823Recreaci6ny

esparcimiento 197 322 1289 1039 3120 44 55 181 247 298

824Difusi6ne

informaci6n 149 456 593 815 871 30 31 50 72 29

825Hoteles,

moteles y posadas 5061 13260 16299 15697 30901 171 211 304 404 412



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 3101 8463 14075 18826 26809 1161 2563 4289 5861 6753

831Bienesdel

hogar y personales 2335 7567 12296 17191 23204 1038 2457 4099 5555 6389

832Tiendas

de departamentos 441 127 535 516 919 95 10 27 91 11

833

Automotrices y autopartes 325 769 1244 1119 2686 28 96 163 215 364

6.Serviciosde

consumo duradero 723 2217 5338 8681 12080 287 764 1896 2869 2971

841

Reparaciones 404 1348 2757 3847 4817 195 545 1323 1924 2018

842Educaci6n

y cultura privadas 131 441 1291 2559 4795 17 54 160 255 324

843Saludy

asistencia social privada 188 428 1290 2275 2468 75 165 413 690 629

TOTAL

15962 44 766 78492 108588 178025 3805 7418 16097 22704 25050

Fuente:INEGI,

VIII, X, XI, XII Y xm Censos Comerciales y de Seroicios, INEGI, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.7

Region

peninsula de Yucatan: producto intemo bruto de comercio y servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVlCIOS AL PRODUCTOR 1943690.8 3641804.6 5211 623.9 7348421.2 11 013304.0

1.

Servicios profesionales 480933.5 1441281.0 2579957.6 4355058.2 7262486.5

721

Servicios profesionales a empresas 480933.5 1441281.0 2579957.6 4355058.2 7262486.5

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 1462757.3 2200523.7 2631666.3 2993363.0 3750817.5

731

Comercio al mayoreo 990480.3 1511 878.7 1462339.9 1604228.9 2264330.7

732

Comercio de equipos industriales 472 276.9 688645.0 1169326.4 1389134.1 1486486.8

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 6687796.5 6745307.5 7843196.5 9589897.0 12076013.0

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 1051384.5 1964 300.3 1380069.2 1904 040.8 2530594.0

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 686197.4 1114264.3 851984.8 1018197.8 1214959.0

812

Supermercados 319416.6 662707.7 392190.4 745236.1 876210.0

813

Gasolineras y combustibles 45770.6 187328.3 135893.9 140606.9 439425.0

4.

Servicios de consumo inmediato 4053668.3 2044384.2 3164066.2 4228123.6 4595422.0

821

Preparacion de alimentos y bebidas 502032.7 600800.0 1328438.7 1106858.5 1250776.3

822

Aseo y limpieza 75399.9 54 479.6 80663.6 86103.6 189207.7

823

Recreacion y esparcimiento 30081.2 49450.8 118954.5 102013.1 344996.0

824

Difusion e informacion 91682.7 82047.3 170877.0 834469.1 143 131.4

825

Hoteles, moteles y posadas 3354471.8 1257606.4 1465132.4 2098679.3 2667310.6



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 1173938.1 2233248.9 2460350.6 2734332.2 3685306.5

831

Bienes del hogar y personales 811646.9 1701528.7 1721239.2 2242598.5 2624659.8

832

Tiendas de departamentos 91807.8 92358.3 259356.6 92243.0 270231.0

833

Automotrices y autopartes 270483.3 439362.0 479754.8 399490.7 790415.6

6.

Servicios de consumo duradero 408805.6 503374.1 838710.5 723400.3 1264 690.6

841

Reparaciones 184 730.0 265875.1 294725.1 341602.7 373973.0

842

Educaci6n y cultura privadas 86733.0 95534.6 247166.7 251889.5 634442.8

843

Salud y asistencia social privada 137342.6 141964.4 296818.8 129908.1 256274.9

TOTAL

8631487.3 10 387112.1 13054820.4 16938318.1 23089317.0

Fuentes: calculos realizados con los cuadros AE-X.1-AE-X.3.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.8

Region peninsula de Yucatan: personal ocupado y numero de establecimientos de comercio y servicios

por grupos de actividad, 1980-2003

Personal ocupado Numero de establecimientos

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERClOYSERVICIOS

AL PRODUCiDR 97(13 28938 49033 79724 128045 1435 3361 7283 10429 9934

1.Servicios

profesionales 3282 16697 28373 52945 92324 609 2274 4787 6808 6735

721Servicios

profesionales a empresas 3282 16697 28373 52945 92324 609 2274 4787 6808 6735

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 6421 12241 20660 26779 35721 826 1087 2496 3621 3199

731Comercioal

mayoreo 3690 6623 9574 12730 18852 400 259 756 888 892

732Comerciode

equipos industriales 2731 5618 11 086 14049 16869 426 828 1740 2733 2307

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMlOOR 59326 114195 184 984 209 729 309 898 22343 35892 63234 78650 81489

3.Comerciode

bienes de consurno inmediato 18817 31530 50829 55910 80587 9988 15704 28442 36060 30900

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 16499 24878 43652 43267 58951 9737 15286 27787 27925 30899

812

Supermercados 1802 5859 6062 10641 16855 172 306 522 1210 1025

813Gasolinerasy

combustibles 516 793 1115 2002 4781 79 112 133 229 451

4.Serviciosde

consurno inmediato 19645 36558 63528 68085 105538 4875 5631 10844 13499 16749

821Preparacion

de alimentos y bebidas 9534 16178 33084 37168 51107 3543 3976 7434 9099 10728

822Aseoy

limpieza 1168 1930 3699 4832 8230 572 824 1839 2509 4166

823Recreaciony

esparcimiento 565 980 2747 2278 5403 202 255 683 723 903

824Difusione

informacion 1109 1584 2488 2640 2439 181 115 245 351 110

825Hoteles,

moteles y posadas 7269 15886 21510 21167 38359 377 461 643 817 842



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 13 359 30352 43842 50143 78180 4696 9199 14089 16799 21721

831Bienesdel

hogar y personales 10555 25747 34833 43332 64605 4325 8660 12854 15546 20451

832Tiendasde

departamentos 970 1044 4316 2135 4667 126 37 491 338 46

833

Automotrices y autopartes 1834 3561 4693 4676 8908 245 502 744 915 1269

6.Serviciosde

consumo duradero 7505 15755 26785 35591 45593 2784 5358 9859 12292 12119

841

Reparaciones 3590 7792 12719 14836 17076 1825 3486 6267 7600 7708

842Educacion

y cultura privadas 2215 3626 7093 11203 18694 188 339 810 1058 1303

843Saludy

asistencia social privada 1700 4337 6973 9552 9823 771 1533 2782 3634 3108

TOTAL

69029 143133 234017 289453 437943 23778 39253 70517 89079 91423

Fuentes:

calculos realizados con los cuadros AE-X.I-AE-X.3.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza,

2008:apendices

metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.9
Ciudad de Campeche: producto intemo bruto de comercio y servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

L COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 171 710 244 053 203292 207219 418443

1. Servicios profesionales 10836 24210 74732 90522 182256

721 Servicios profesionales a empresas 10836 24210 74732 90522 182256

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 160874 219842 128560 116697 236186

731 Comercio al mayoreo 44253 183157 58973 42052 156895

732 Comercio de equipos industriales 116621 36686 69587 74645 79292

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMlOOR 228211 402367 360442 454325 636906

3. Comercio de bienes de consumo inrnediato 57351 113970 59029 131060 213388

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 48369 77105 14389 71344 92953

812 Supermercados 8983 33651 33247 51705 90120

813 Gasolineras y combustibles n.d. 3213 11393 8012 30314

4. Servicios de consumo inmediato 63026 73738 80233 115544 105823

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 28951 32742 33628 31687 59264

822 Aseo y limpieza 3785 4220 7380 3827 8572

823 Recreaci6n y esparcimiento 658 10096 4516 219 3392

824 Difusi6n e informaci6n 5289 9554 17486 67764 15143

825 Hoteles, moteles y posadas 24343 17127 17223 12048 19452



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 84683 171536 172 064 154909 234550

831

Bienes del hogar y personales 57593 125330 105963 119789 177761

832

Tiendas de departamentos 4743 25 7134 1247 2351

833

Automotrices y autopartes 22348 46181 58967 33873 54438

6.

Servicios de consumo duradero 23151 43124 49116 52811 83146

841

Reparaciones 13000 27191 24336 34766 29224

842

Educacion y cultura privadas 2677 5675 11727 9522 35658

843

Salud y asistencia social privada 7474 10258 13053 8523 18263

TOTAL

399921 646420 563734 661544 1055348

Fuentes: [NEG[, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, [NEG[, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.10

Ciudadde

Campeche: personal ocupado y ruimero de establecimientos de comercio y servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Personal ocupado Numero de establecimientos

Cruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIOYSERVJCIOS

AL PRODUCIDR 1112 3146 3598 4901 7284 122 324 503 837 691

1.Servicios

profesionales 195 1662 2027 3057 4600 50 228 352 576 501

721Servicios

profesionales a empresas 195 1662 2027 3057 4600 50 228 352 576 501

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 917 1484 1571 1844 2684 72 96 151 261 190

731Comercioal

mayoreo 270 931 697 949 1518 27 n.d. n.d. 74 63

732Comerciode

equipos industriales 647 553 874 895 1166 45 95 150 187 127

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIDOR 4011 8603 13276 14648 20746 1664 3244 5154 5905 6475

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 1292 2641 4466 4286 6411 710 1483 2453 2555 2625

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 959 1924 3412 3607 4710 690 1417 2337 2397 2624

812

Supermercados 333 655 981 450 1256 20 65 110 139 n.d.

813Gasolinerasy

combustibles n.d. 62 73 229 445 n.d. n.d. 6 19 44

4.Serviciosde

consumo inmediato 1011 1774 3208 3534 4630 319 369 650 995 1117

821Preparacion

de alimentos y bebidas 573 1037 1914 2216 2890 235 311 559 629 765

822Aseoy

limpieza 75 179 348 388 519 50 2 2 243 266

823Recreaciony

esparcimiento 8 67 185 148 176 5 28 56 54 42

824Difusione

informacion 59 178 284 219 252 5 2 2 36 12

825Hoteles,

moteles y posadas 296 313 477 563 793 24 26 31 33 32



5. Comercio de bienes de consumo duradero 1306 2806 3639 3973 5850 404 848 1192 1282 1706

831 Bienes del hogar y personales 965 2298 2853 3361 4906 376 799 1064 1163 1607

832 TIendas de departamentos 49 3 215 104 41 5 n.d. 60 37 n.d.

833 Automotrices y autopartes 292 505 571 508 903 23 48 68 82 98

6. Servicios de consumo duradero 402 1382 1963 2855 3855 231 544 859 1073 1027

841 Reparaciones 279 851 1134 1395 1416 158 379 572 669 642

842 Educaci6n y cultura privadas 40 225 333 669 1602 10 28 48 72 78

843 Salud y asistencia social privada 83 306 496 791 837 63 137 239 332 307

TOTAL 5123 11 749 16874 19549 28030 1786 3568 5657 6742 7166

Fuentes: !NEG!, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.
La comparacicn de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segUn Garza,

2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.ll
Ciudad del Carmen: producto interno bruto de comercio y servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 158836.3 367908.9 728480.9 1301751.8 2137969.0

1. Servicios profesionales 8043.3 195737.8 615812.1 1086380.0 1871 774.6

721 Servicios profesionales a empresas 8043.3 195737.8 615812.1 1086380.0 1871 774.6

2. Comercio de bienes de capital e intermedios 150793.0 172 171.1 112668.8 215371.8 266194.4

731 Comercio al mayoreo 128247.1 107923.4 59885.6 48227.6 112101.5

732 Comercio de equipos industriales 22545.9 64247.7 52783.2 167144.3 154093.0

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 221491.3 409837.6 380118.9 593672.6 811591.9

3. Comercio de bienes de consumo inmediato 88304.1 165883.1 114395.2 94367.0 206653.9

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 59268.2 101234.9 55410.8 38657.9 61458.2

812 Supermercados 25770.7 33068.5 37442.1 50094.3 100256.3

813 Gasolineras y combustibles 3265.2 31579.7 21542.2 5614.9 44939.4

4. Servicios de consumo inmediato 59220.3 85855.0 119646.3 300835.5 336538.6

821 Preparacion de alimentos y bebidas 37237.8 49782.5 72 542.3 189977.7 249939.3

822 Aseo y limpieza 2053.7 3620.4 4269.3 3156.2 6190.9

823 Recreacion y esparcimiento 369.9 1098.5 390.8 2341.3 3099.4

824 Difusion e informacion 4547.0 7876.9 8253.1 65602.1 4915.3

825 Hoteles, moteles y posadas 15011.9 23476.7 34190.8 39758.2 . 72393.7



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 54076.4 132986.9 112349.1 151479.5 184 030.7

831

Bienes del hogar y personales 44548.9 115567.3 69462.1 122022.9 136826.8

832

Tiendas de departamentos 2335.4 3195.4 9593.1 1407.6 9095.0

833

Automotrices yautopartes 7192.1 14224.2 33293.9 28049.0 38108.9

6.

Servicios de consumo duradero 19890.5 25112.6 33728.2 46990.7 84368.7

841

Reparaciones 14192.9 16178.7 19981.3 22935.3 35047.4

842

Educacion y cultura privadas 3280.9 4454.0 9773.6 19190.8 39123.8

843

Salud y asistencia social privada 2416.8 4479.9 3973.3 4864.7 10197.5

TOTAL

380327.6 777746.5 1108599.8 1895424.4 2949560.9

Fuentes: !NEG!, Vlll, X, Xl, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segtin

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.12

Ciudaddel

Carmen: personal ocupado y numero de establecimientos de comercio y servicios por grupos de actividad,
1980-2003

Personal ocupado Numero de establecimientos

Cruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOY

SERVIOOS AL PRODUCTOR 454 2698 5935 8414 15708 68 144 404 587 580

1.Servicios

profesionales 82 1967 4747 6869 13182 26 100 314 443 426

721Servicios

profesionales a empresas 82 1967 4747 6869 13182 26 100 314 443 426

2.Comerciode

bienes de capital e intermedios 372 731 1188 1545 2526 42 44 90 144 154

731Comercioal

mayoreo 221 476 717 682 1210 21 n.d. n.d. n.d. 36

732Comercio

de equipos industriales 151 255 471 863 1316 21 43 89 143 118

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIDOR 2623 5991 10022 12400 18463 1267 2277 4070 4001 4558

3.Comerciode

bienes de consumo inmediato 989 2005 3168 3128 4428 591 1010 1777 1609 1648

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 877 1675 2418 2258 2867 577 987 1718 1512 1618

812

Supermercados 97 283 678 779 1200 11 22 53 89 n.d.

813Gasolineras

y combustibles 15 47 72 91 361 3 n.d. 6 8 29

4.Serviciosde

consumo inmediato 809 1802 3214 4943 7552 296 455 875 901 1144

821Preparacion

de alimentos y bebidas 521 1127 2125 3754 5192 211 323 589 626 760

822Aseoy

limpieza 51 100 210 218 374 39 53 154 163 253

823Recreacion

y esparcimiento 7 34 95 86 134 5 n.d. 48 25 5

824Difusione

informacion 70 93 98 126 160 14 12 2 n.d. 4

825Hoteles,

moteles y posadas 160 448 686 759 1692 27 66 82 86 122



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 535 1534 2147 2400 3957 263 540 822 838 1118

831Bienesdel

hogar y personales 466 1349 1703 2040 3268 244 511 772 778 1045

832Tiendasde

departamentos 24 26 109 33 106 3 n.d. 6 10 n.d.

833Automotrices

y autopartes 45 159 335 327 583 16 28 44 50 72

6.Serviciosde

consumo duradero 290 650 1493 1929 2526 117 272 596 653 648

841Reparaciones

219 422 749 837 1189 108 200 427 428 472

842Educaci6ny

cultura privadas 49 116 395 671 1014 4 2 42 55 66

843Saludy

asistencia social privada 22 112 349 421 323 5 70 127 170 110

TOTAL

3077 8689 15957 20814 34171 1335 2421 4474 4588 5138

Fuentes:!NEG!,

VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Senncios, !NEG!, Mexico.

Lacomparaci6n

de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segun Garza, 2008:

apendices

metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.13

Zona

Metropolitana de Merida: producto intemo bruto de comercio y servicios por grupos de actividad, 1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Grupode

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 1310507.4 1710392.4 2485858.6 2337783.3 2686426.5

1.Servicios

profesionales 274138.9 491372.9 912914.0 1021378.0 1482835.4

721

Servicios profesionales a empresas 274138.9 491372.9 912914.0 1021378.0 1482835.4

2.Comercio

de bienes de capital e intermedios 1036368.5 1219019.5 1572 944.6 1316405.3 1203591.1

731

Comercio al mayoreo 755805.9 823967.9 781164.9 507752.8 375246.2

732

Comercio de equipos industriales 280562.6 395051.6 791779.7 808652.5 828344.9

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 1794520.8 2335365.1 2381755.5 2564 551.3 3287279.2

3.Comercio

de bienes de consumo inrnediato 452391.2 660853.2 444 880.3 523134.3 775383.0

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 241627.9 384693.7 287913.8 295932.3 379126.8

812Supermercados 184174.9 196420.8 128957.8 167377.0 260673.5

813

Gasolineras y combustibles 26588.4 79738.6 28008.7 59825.0 135582.6

4.Servicios

de consurno inrnediato 399058.6 303118.3 450907.8 608270.5 403617.5

821

Preparacion de alimentos y bebidas 129892.0 155779.9 238202.3 145781.7 243337.1

822Aseo

y lirnpieza 51808.7 22482.4 29145.7 24440.7 54798.4

823

Recreacion y esparcirniento 5423.5 19824.3 31260.0 11 933.5 46503.3

824

Difusion e informacion 50715.5 30723.7 65666.3 341 719.5 51 152.0

825

Hoteles, moteles y posadas 161218.8 74308.0 86633.6 84395.1 127176.4



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 645323.2 1074140.3 1068615.8 1071766.0 1478266.5

831

Bienes del hogar y personales 444111.4 713370.7 651015.0 810869.3 909515.3

832

Tiendas de departamentos 4687.9 82444.4 191337.0 67595.5 181396.7

833

Automotrices y autopartes 196523.9 278325.2 226263.8 193301.2 387354.5

6.

Servicios de consumo duradero 297747.8 297253.2 417351.6 361380.4 630012.2

841

Reparaciones 119374.5 138989.6 151698.2 151224.8 165553.9

842

Educaci6n y cultura privadas 71305.4 59994.0 146260.2 130589.3 316597.6

843

Salud y asistencia social privada 107067.9 98269.7 119393.2 79566.3 147860.7

TOTAL

3105028.2 4045757.4 4867614.1 4902334.6 5973705.7

Fuentes: !NEGI, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, !NEGI, Mexico.

Nota:

para 1980 y 1988 se consideraron municipios integrantes de la ZM de Merida a la propia capital, Uman y Progreso. Para

1993se

agreg6 a Kanasin y para 2003 se anexaron Conkal y Ucu.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-X.14

Zona

Metropolitana de Merida: personal ocupado y ruimero de establecimientos de comercio y servicios

por grupos de actividad, 1980-2003

Personal ocupado Numero de establecimientos

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOSAL

PRODUcroR 5625 13503 22690 31443 40941 855 1331 2718 3958 2650

1.Servicios

profesionales 1676 7111 11585 19120 26223 393 908 1563 2453 1578

721Servicios

profesionales a empresas 1676 7111 11585 19120 26223 393 908 1563 2453 1578

2.Comerciodebienes

de capital e intermedios 3949 6392 11105 12323 14718 462 423 1155 1505 1072

731Comercioal

mayoreo 2378 2769 3691 4474 6085 192 2 224 269 355

732Comerciode

equipos industriales 1571 3623 7414 7849 8633 270 421 931 1236 717

II.COMERCIOYSERVICIOSAL

CONSUMIDOR 24822 41863 65568 68700 100 020 8552 12919 21668 22 802 25711

3.Comerciodebienes

de consumo inmediato 6983 11 020 16758 16705 25252 3383 5220 8940 8697 9062

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 5814 8131 14087 12253 16769 3299 5129 8717 8304 8840

812Supermercados

889 2563 2181 3596 6557 61 89 171 304 67

813Gasolinerasy

combustibles 280 326 490 856 1926 23 2 52 89 155

4.Serviciosde

consumo inmediato 6129 7728 15434 15878 21769 1543 1674 3280 3743 4664

821Preparaci6nde

alimentos y bebidas 3295 4447 8651 9191 12829 1065 1158 2271 2334 2802

822Aseoy

limpieza 686 850 1434 1723 2897 281 302 606 847 1407

823Recreaci6ny

esparcimiento 233 425 924 755 1508 49 89 212 202 292

824Difusi6ne

informacion 508 505 1175 1122 916 46 29 57 186 19

825Hoteles,

moteles y posadas 1407 1501 3250 3087 3619 102 96 134 174 144



5. Comercio de bienes de consumo duradero 7013 14253 19067 18929 31075 2074 3430 5033 5366 7075

831 Bienes del hogar y personales 5454 11462 13380 15100 23236 . 1912 3163 4300 4752 6559

832 TIendas de departamentos 423 865 3384 1395 3569 9 n.d. 364 175 n.d.

833 Automotrices y autopartes 1136 1926 2303 2434 4270 153 266 369 439 515

6. Servicios de consumo duradero 4697 8862 14309 17188 21924 1552 2595 4415 4996 4910

841 Reparaciones 2109 3814 5864 6139 6889 992 1532 2483 2764 2881

842 Educaci6n y cultura privadas 1521 2256 4396 6304 9920 116 187 459 562 581

843 Salud y asistencia social privada 1067 2792 4049 4745 5115 444 876 1473 1670 1448

TOTAL 30447 55366 88258 100143 140961 9407 14250 24386 26760 28361

Fuentes: !NEGI, Vlll, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.
Nota: para 1980 y 1988 se consideraron municipios integrantes de la ZM de Merida a la propia capital, Uman y Progreso. Para 1993 se agreg6

a Kanasin y para 2003 se anexaron Conkal y Ucu.
La comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segtin Garza,

2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadra A-X.IS

Zona

Metropolitana de Cancun: producto intemo bruto de comercio y servicios por grupos de actividad,
1980-2003

(miles de pesos constantes de 1993)

Crupade

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 113907.9 906805.9 1197086.7 2119837.6 3593253.2

1.Servicios

profesionales 92173.6 605209.0 777841.8 1227108.5 2651856.4

721

Servicios profesionales a empresas 92173.6 605209.0 777841.8 1227108.5 2651856.4

2.

Comercio de bienes de capital e intermedios 21734.4 301596.9 419244.9 892729.1 941396.8

731

Comercio al mayoreo 25493.8 154806.7 253762.4 643625.9 662500.8

732

Comercio de equipos industriales -3759.5 146790.2 165482.5 249103.2 278896.1

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 3270244.4 1965274.8 3172 074.1 3900324.0 3968647.0

3.

Comercio de bienes de consumo inmediato 106791.0 308956.2 323144.4 579384.8 575591.6

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 30803.2 152963.1 190336.7 307867.2 207954.2

812Supermercados 58735.6 153443.3 120303.5 243013.7 262693.1

813

Gasolineras y combustibles 17252.3 2549.8 12504.2 28503.9 104944.3

4.Servicios

de consumo inmediato 3074097.2 1200967.2 1955066.3 2352496.0 2143186.3

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 75406.7 189933.3 790797.3 514017.4 372 613.6

822Aseo

y limpieza 5904.1 13 433.5 26706.8 36855.1 71 036.3

823

Recreaci6n y esparcimiento 10 084.7 11449.6 56972.0 20047.1 98613.6

824

Difusion e informaci6n 12034.5 8974.0 46059.0 149017.2 49522.1

825

Hoteles, moteles y posadas 2970667.1 977176.9 1034531.3 1632559.1 1551400.6



5.

Comercio de bienes de consumo duradero 78521.5 410043.3 663574.1 832451.3 979493.9

831

Bienes del hogar y personales 64264.4 366765.4 547656.2 730411.5 693005.3

832

Tiendas de departamentos 16749.1 2400.0 25743.4 12950.2 71377.3

833

Automotrices yautopartes -2492.0 40877.9 90174.5 89089.6 215111.3

6.

Servicios de consumo duradero 10834.7 45308.1 230289.4 135992.0 270375.2

841

Reparaciones 6736.1 28340.0 49493.8 72 114.4 78265.8

842

Educacion y cultura privadas 1196.4 7608.6 48259.7 52954.4 146 794.6

843

Salud y asistencia social privada 2902.2 9359.5 132535.9 10923.2 45314.7

TOTAL

3384152.4 2872080.7 4369160.8 6020161.5 7561900.2

Fuentes: !NEG!, VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.

Nota:

para 1980 y 1988 se considero unicamente a Benito Juarez como municipio de la ZM de Cancun, Desde 1993 se incluy6

como

integrante de la ZMC al municipio de Isla Mujeres.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realizo

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadra AE-X.16

Zona

Metropolitana de Cancun: personal ocupado y ruimero de establecimientos de comercio y servicios por grupos
de actividad, 1980-2003

Personalocupado Numero de establecimientos

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODucroR 964 4682 8897 18982 37086 90 423 1051 1838 1646

1.Servicios

profesionales 655 3337 5974 13965 30051 49 342 793 1327 1251

721Servicios

profesionales a empresas 655 3337 5974 13965 30051 49 342 793 1327 1251

2.Comerciodebienes

de capital e intermedios 309 1345 2923 5017 7035 41 81 258 511 395

731Comercioal

mayoreo 228 673 1825 2797 4149 22 n.d, 98 137 122

732Comerciode

equipos industriales 81 672 1098 2220 2886 19 80 160 374 273

II.COMERCIOYSERVICIOSAL

CONSUMIDOR 6093 23807 42226 50334 76397 898 2586 6695 10217 11542

3.Comerciodebienes

de consumo inmediato 565 2907 5913 9845 13399 241 664 2156 3352 3891

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 411 1752 4571 6164 7904 223 639 2103 3149 3609

812Supermercados

136 1093 1179 3358 4724 15 24 47 190 280

813Gasolinerasy

combustibles 18 62 163 323 771 3 n.d, 6 13 2

4.Serviciosde

consumo inmediato 4295 15854 24783 23697 39094 216 543 1422 2116 2706

821Preparacionde

alimentos y bebidas 920 4009 11225 10018 14556 125 327 926 1319 1540

822Aseoy

limpieza 76 334 733 1185 2301 17 77 255 478 848

823Recreaciony

esparcimiento 106 114 793 685 1607 11 22 81 122 168

824Difusione

informacion 51 134 232 530 610 7 2 2 34 6

825Hoteles,

moteles y posadas 3142 11263 11800 11279 20020 56 115 158 163 144



5.Comerciode

bienes de consumo duradero 1022 4032 8482 11 512 15863 357 1084 2179 3215 3310

831Bienes

del hogar y personales 756 3655 7377 10536 1337,8 336 1041 2084 3082 3300

832Tiendas

de departamentos 150 23 328 332 763 11 1 11 19 5

833

Automotrices y autopartes 116 354 m 644 1722 10 42 84 114 5

6.Serviciosde

consumo duradero 211 1014 3048 5280 8041 84 295 938 1534 1635

841

Reparaciones 120 630 1434 2167 2839 49 185 609 976 1032

842

Educaci6n y cultura privadas 37 195 830 1732 3467 4 25 105 172 219

843Saludy

asistencia social privada 54 189 784 1381 1735 31 85 224 386 384

TOTAL

7057 28489 51123 69316 113483 988 3009 7746 12055 13188

Fuentes:

INEGI, Vlll, X, XI, XII Y xm Censos Comerciales y de Servicios, !NEGI, Mexico.

Nota:para

1980 y 1988 se consider61inicamente a Benito Juarez como municipio de la ZMC. Desde 1993 se incluy6 como integrante de la ZMC

almunicipiode

Isla Mujeres.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6 segUn Garza, 2008:

apendices

metodol6gicos 1 y 2.
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XI. DISTRIBUCION TERRITORIAL
DE LOS SERVICIOS AL PRODUCTOR

Y AL CONSUMIDOR
EN LA ZONA METROPOLITANA

DE PUEBLA, 1980-2003

Isabel Angoa*
Marco A. L6pez*

INTRODUCCI6N

Durante las ultimas decadas, Mexico ha registrado un cambio en

la composicion de la estructura economica, en la que el sector ter

ciario se ha posicionado como un protagonista relevante. En 1960
el sector primario representaba 12.6% del producto interno bruto

(PIB) total, el secundario participaba con 22.4 y el terciario aportaba
65%. Para 2003 estos porcentajes mostraron un cambio considera
ble: el sector primario disminuyo su participacion a 5.8%, el secun

dario la elevo a 27.2 y el terciario genero 67 por ciento.
La terciarizacion en el pais es mas aguda en la estructura del

empleo, puesto que en 1960 la poblacion economicamente activa

(PEA) del sector primario represento 54.6%, mientras que el secun

dario y el terciario 10 hicieron con 19.1 y 26.8%, respectivamente.
Para 2000 la participacion en la PEA en el sector terciario aumento
a 55%, mientras que el secundario mejoro a 28.7 y el primario cayo a

16.3 por ciento.
A simple vista, parece que en Mexico se desarrolla la Hamada

Revolucion Terciaria, pero con ciertos matices respecto al patron

* Facultad de Economia, Benernerita Universidad Aut6noma de Puebla, Mexico.
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general presentado en otras latitudes del planeta, donde ocurre

una mutacion en el patron de desarrollo de largo plazo, caracteri
zado en el relevo del sector industrial por el de servicios como

nuevo motor de la economia.' Este proceso, tambien llamado
"desindustrializacion" del empleo,? se interpreta como la conse

cuencia natural del aumento en la productividad del sector indus
trial y el consiguiente desplazamiento del empleo desde la indus
tria hacia el sector servicios."

No obstante, entre ese grupo de parses' y Mexico hay diferen
cias apreciables. En los primeros se observa un doble movimiento
de exteriorizacion e interiorizacion de los servicios: por un lado,
las empresas estill desprendiendose de los servicios intemos de

baja productividad, dando lugar a la aparicion de firmas extemas

1 En la descripcion tradicional de la sociedad terciaria 0 la economia de los
servicios, la mayoria de los autores se basan en la evolucion del consumo en los ho

gares. En relacion con la sociedad industrial, en la que el nivel de vida depende de
la cantidad de mercancias adquiridas en los hogares, la sociedad terciaria se carac

teriza por un mayor consumo de servicios. Sin embargo, no se puede explicar el
crecimiento del sector secundario, ni, por consiguiente, del empleo en el sector

terciario por el solo consumo de servicios finales, puesto que los hogares contimian

adquiriendo bienes materiales en cantidades importantes. La paradoja consiste en

que la proporcion del empleo en el sector de produccion de bienes continua des
cendiendo (Vazquez, 1996).

2 Saskia Sassen, citando a Williamson, plantea que, mas que una desindustria
lizacion, existe "una complementariedad entre bienes y servicios, en el sentido de

que el consumo por parte de firmas e individuos, de bienes cada vez mas diversi
ficados, induce al crecimiento de la demanda de servicios cada vez mas complejos"
(Sassen, 2001: 95).

3 La perspectiva marxista entiende los servicios como integrantes de un reor

ganizado sistema de produccion de bienes. La tesis marxista plantea que estamos
ante una econornia en la que perdura la produccion de objetos y, por tanto, su re

estructuraci6n es mas una reelaboraci6n de una econornia industrial de bienes que
una reorientacion cualitativa hacia los servicios. EI crecimiento de estos es una

condici6n necesaria de la complejidad de la division social y tecnica del trabajo,
pues los servicios son instantes, momentos de un proceso productivo unico, nada
diferentes, en esencia, de las otras fases.

4 La bibliograffa en tomo a los factores que participan en el crecirniento de los
servicios en paises desarrollados sefiala los siguientes aspectos:

a) La evoluci6n del know how ligado a procesos de innovacion que influyen en

las funciones, las tecnicas y la organizacion de los sistemas de produccion,
b) La integracion intemacional de la produccion y del consumo.

c) Las mejoras (nacionales e intemacionales) en el terreno financiero.
d) La complejidad de la administracion y la gestion intema de las firmas.
e) EI incremento de interacciones de las firrnas.
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de proveedores; por otro lado, estan incorporando, dentro de su

propia estructura, servicios que les permiten incrementar su pro
ductividad, como es el caso de los vinculados con el procesamien
to de informacion.'

En Mexico, por su parte, la terciarizacion esta mas ligada a la
caida participativa del sector primario, pero tambien al cambio
tecnico, el adelgazamiento de las unidades productivas, la com

petencia con otros paises, la persistencia de estructuras agricolas
tradicionales, la elevada concentracion demografica en unos

cuantos centros de poblacion y la debil estructura industrialliga
da a un proceso de creacion de actividades de pequefia escala, la

mayor parte de las cuales son meras estrategias de supervivencia
(Ibarra, 1995).

Aunque las estadisticas ubican al sector terciario mexicano casi
al nivel de las correspondientes al mundo desarrollado, su compo
sicion intema es diferente. De aqui la importancia de matizar la
informaci6n y tratar de explicar aquellas particularidades del sec

tor, en especial en el ambito de las ciudades, a causa de la relaci6n
entre espacio urbano y servicios.

A partir de la idea de que el paisaje urbano es por excelencia
terciarizado, en este documento se estudia la dinamica, la estruc

tura y los niveles de concentracion del comercio y los servicios al

productor y al consumidor en la Zona Metropolitana de Puebla

(ZMP) durante el periodo 1980-2003 (mapa XI.1).
Para la clasificaci6n de las actividades comerciales y de servi

cios se utiliza la metodologia propuesta por Gustavo Garza (2006),
con una desagregacion del comercio y los servicios al productor
en dos subgrupos: servicios profesionales y comercio de bienes de

capital e intermedios; y cuatro para el comercio y los servicios al
consumidor: comercio de bienes de consumo inmediato, servicios
de consumo inmediato, comercio de bienes de consumo duradero

y servicios de consumo duradero.
El analisis de estas actividades se realiza con el uso de datos

contenidos en los Censos Comerciales y de Seroicios de 1981, 1989,
1994,1999 Y 2004, con datos del ambito municipal y para dos ca-

5 En los paises desarrollados, los servicios tecnologicos basados en la informa
cion y el conocimiento, como la informatica y las telecomunicaciones, se estan
utilizando para reforzar sus capacidades productivas en sectores estrategicos.



MapaXI.l
Puebla: localizaci6n de la Zona Metropolitana de Puebla
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racteristicas censales: personal ocupado,s y PIB 0 valor agregado
censal bruto,? habiendose hecho un ejercicio de ajuste con los va

lores absolutos del sistema de Cuentas Nacionales de Mexico,"
La hip6tesis central de este documento es que la ZMP sigue las

mismas tendencias nacionales en cuanto a la dinamica del sector

terciario, es decir, un incremento de la participaci6n del comercio
al por mayor y los servicios al productor, paralelo a un descenso
del comercio al por menor y los servicios al consumidor.

Para fines de este estudio, la ZMP se delimit6 con 12 municipios
del estado de Puebla (Puebla, San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo,
San Andres Cholula, San Pedro Cholula, San Martin Texmelucan,
Amozoc, Atlixco, Coronango, Cuautinchan, Ocoyucan y Tepeaca) y
siete de Tlaxcala (San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohtencatl,
Teolocholco, Xicohtzingo, Tenancingo, Mazatecochco de Jose Maria
Morelos y Zacatelco).

EVOLUCI6N DEL SECTOR TERCIARIO

La conducta de la economia entre los afios 1980 y 2003 puede divi
dirse en tres periodos (graficas XI.1 y XI.2). El primero (1980-1988)

6 EI personal ocupado representa a todas aquellas personas (hombres y muje
res) que dependen de la unidad econ6mica y trabajaron bajo su direcci6n y control,
cubriendo como minima una tercera parte de la jomada laboral, y que reciben re

gularmente un pago, pero incluso si no 10 reciben. Incluye al personal de la unidad
econ6mica que trabaj6 fuera de la misma bajo su controllaboral y legal; trabajado
res en huelga; personas con licencia por enfermedad, vacaciones 0 licencia tempo
ral; propietarios, socios, familiares y trabajadores a destajo. Excluye a las personas
pensionadas (jubiladas), las que prestaron sus servicios profesionales exclusiva
mente basandose en honorarios, cornisiones, igualas, etc., y al personal suministra
do por otra raz6n social.

7 EI valor agregado censal bruto (VACB) es el valor de la producci6n que se

aftade durante el proceso de trabajo, por la actividad creadora y de transformaci6n
del personal ocupado, el capital y la organizaci6n (factores de la producci6n),
ejercida sobre los materiales que se consumen en la realizaci6n de la actividad
econ6mica. Aritmeticamente, el VACB resulta de restar a la producci6n bruta total el
consumo intermedio; se Ie llama bruta porque no se Ie ha deducido el consumo de

capital fijo.
8 La comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a

los valores de las Cuentas Nacionales se realize siguiendo el procedimiento de los

apendices metodol6gicos 1 y 2 de Gustavo Garza (2008), Macroeconomia del sector
seroicios en la Ciudad de Mexico, 1960-2003, El Colegio de Mexico, Mexico.



612 EVOLUCI6N DEL SECIDR SERVIOOS

GrMica XI.1

Tasas de crecimiento promedio anual del rm en el sector terciario,
1980-2003
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Fuente: elaboracion propia con base en los VIll, X, Xl Y xm Censos Comerciales

Y de Seroicios, INEGl, Mexico.

esta marcado por una fuerte tendencia al estancamiento, dos rece

siones y UI\ crecimiento de 1a economia de 8010 1.6% anual promedio,
como resultado del transite inicial del modelo centrado en el mer

cado interno al de economia abierta (Aguayo y Salas, 2002: 13).9
EI siguiente periodo (1988-1994) se caracteriz6 por un repunte

de la actividad economica, con una conducta de tipico ciclo de

negocios, cuya fase de desaceleraci6n se vio interrumpida por el
breve auge artificial de 1994. En este lapso el PIB terciario en Mexi-

9 La decada de los ochenta ha pasado a la historia de Mexico como un periodo
de estailcamiento econ6mico motivado por los desequilibrios estructurales a los

que condujo la sustituci6n de importaciones que se promovi6 desde los cuarenta.
Los altos siguientes a 1982 fueron de aguda depresion, con drasticas caidas del PIB

en 1982, 1983 Y 1986. No seria sino hasta 1988 ruando se verian los primeros rasgos
firmes de superaclon de la crisis y, mas propiamente, a partir de 1989, ruando las
tasas de crecimiento de cada alto entre 1989 y 1991 alcanzaron niveles por arriba
de 3% anual (Unger, 1994).
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Grafica Xl.z
Tasas de crecirniento promedio anual del personal ocupado en el sector

tercliuio, 19�2003
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co alcanzo los niveles mas altos de todo el periodo de analisis,
1980-2003, al crecer a una tasa de 4.2%, hecho que se refleja igual
mente en los estados de Puebla, TIaxcala y en la ZMP, cuyas tasas

se sinian en 7.3, 6.4 Y 4.3%, respectivamente.
La tendencia de recuperacion de la economia nacional se re

fleja tambien en el incremento relativo del personal ocupado, que
en el contexto nacional casi se duplico, y con un crecimiento abso
luto de 3.9 a 6 millones de empleados. Esta tendencia se observa

igualmente en Puebla, TIaxcala y, por ende, en la ZMP, con incre
mentos relativos del empleo del orden de 11.6, 12.7 Y 9.5%, respec
tivamente.

El tercer periodo (1994-2003) se caracterizo por un estanca

miento y una crisis del sector productivo, asi como por un ligero
periodo de recuperacion, La crisis desatada a finales de 1994 se

tradujo en un importante retroceso para el conjunto de la economia.
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Disminuy6 el crecimiento del producto (3.1 %, esto es, 1.2 puntos
porcentuales menos que en el periodo anterior) y del personal
ocupado (5.2%), como resultado de la disminuci6n en los niveles
de ingreso de la poblaci6n y de la disminuci6n de la orientacion

exportadora del pais, que se via afectada, entre otros aspectos,
tanto por la baja demanda internacional -y particularmente
de Estados Unidos, hacia donde se canalizaba alrededor de 90% de
las exportaciones mexicanas desde finales de la decada de los no

venta- como por la falta de competitividad respecto a pafses
asiaticos y centroamericanos, 10 que repercuti6 en el empleo y en

el volumen de exportaciones (Dussel, 2004).
El estado de Puebla culmin6 el periodo con una tasa de creci

miento del PIB de 3.9% (poco mas de tres puntos porcentuales
menos que el periodo anterior) y una caida del empleo que se situa
en 5.4 % (cuadro AE-XI.l de este capitulo).

Tlaxcala y la ZMP, por su parte, muestran tendencias similares,
con decrementos relativos del PID y del personal ocupado, del orden
de 5.9 y 6.4%, respectivamente, para el primero, y de 3.0 y 6.2%

para la segunda. Puede notarse, entonces, c6mo estas unidades

geogrMicas siguen las tendencias de comportamiento del pais en

su conjunto (cuadros AE-XI.2 y AE-XI.3 de este capitulo).

CONCENTRACI6N DEL COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR

Y AL CONSUMIDOR

Los servicios al productor orientan su producto hacia un mercado

que no es el final, sino otras empresas 0 instituciones (agricolas,
industriales 0 de servicios). En otras palabras, su output se incor

pora como insumo en otro proceso productivo (Moreno y Escola

no, 1992). Por su parte, los servicios al consumidor son definidos
como aquellas actividades que dirigen su producto al consumidor
final.

La importancia del sector comercio y servicios al productor se

acentua al considerar que, por su interrelaci6n con otras activida
des economicas, puede contribuir en mayor medida al crecimien
to de una regi6n. Al respecto, Mas sugiere que lila competitividad
industrial depende tanto de actividades industriales como de los
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servicios ligados a elIas. La disponibilidad de una amplia oferta
de servicios al productor puede considerarse como parte de esa

infraestructura economica regional que fomenta el crecimiento"

(citado por Martinez y Rubiera, 1999: 5).
Por su parte, aunque a los servicios al consumidor no se les

confiere un papel importante como motores del crecimiento eco

nomico, es el sector que genera empleo en situaciones de crisis

economica, puesto que buena parte de las actividades terciarias
destinadas al consumidor final no requieren una inversion cuantio
sa para ponerlas en marcha, de manera que una parte importante
de la poblacion puede emplearse en servicios domesticos, de repa

racion, 0 en el comercio informal como medio de subsistencia.
En Mexico, el comercio y los servicios al productor generan

ahora mas de 50% del producto del sector terciario nacional (gra
fica XI.3). Su desarrollo esta fuertemente ligado al comportamien
to del sector manufacturero en sus dos categorias: tradicional y
moderna. En la tradicional se encuentran empresas de menor

tamafio, con escasas posibilidades de intemalizar servicios, por 10

que recurren a comprarlos en el mercado. Asi, cuando crece la

produccion de bienes en la manufactura tradicional, la demanda
de servicios al productor extemo a la empresa aumenta mas que
proporcionalmente. Por el lado de la manufactura modema, la
relacion se establece por el desarrollo de estrategias empresariales
caracterizadas por la subcontratacion cormin (outsourcing).l0

El estado de Puebla contribuyo al PIB nacional terciario con

alrededor de 5% en 2003, mientras que Tlaxcala 10 hizo con menos

de 1 %. Cabe mencionar la tendencia alcista en la participacion de
ambos estados, siendo mas notorio el incremento en el grupo I

(comercio y servicios al productor) en el estado de Puebla.

Aunque la tendencia en ambas entidades es hacia el incremen
to en su participacion al PIB nacional en ambos grupos, en particular
del grupo comercio y servicios al productor, la ZMP no sigue este

patron. El grupo I muestra un descenso de 0.5 puntos porcentuales,
al bajar de 2.3 a 1.8%. Esto es resultado, por una parte, de la ganan
cia paralela de otras aglomeraciones urbanas en el pais, en particu-

10 Cuando el servicio no guarda relacion con las caracteristicas de la produccion
de la empresa (seguridad, restauracion, asesoria juridical (Vazquez, 1996).
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Grafica XI.3
Mexico: participaci6n porcentual del PIB terciario por grupo de servicios,

1980-2003
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lar las metropolis de Mexico y Monterrey, y, por la otra, de la dis

persion de este tipo de actividades a 10 largo de los territorios de
los estados de Puebla y Tlaxcala.

En Puebla, el proceso dinamico que ha experimentado el tercia
rio nacional se expresa en el comercio y servicios al productor. Cada
una de las variables que se analizan en este documento preserita
incrementos en las participaciones porcentuales respecto al total del

pais. Entre 1980 Y 2003, el cambio participativo en el PIB y en el empleo
fue de 1.2 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente. En cuanto a

los servicios al consumidor, el estado aumento su concentracion en

1.2 puntos porcentuales en PIB y 0.3 en personal ocupado.
En cuanto a los subgrupos, se observa la importancia de los

servicios profesionales, que incrementaron su peso relativo en el total
nacional de 2.3% en 1980 a 3.6% en 2003; un comportamiento similar
se registro en el empleo, que se movio de 2.2 a 3.2 por ciento.

Es interesante hacer notar que para el total del grupo y los

subgrupos que 10 componen, las participaciones en personal ocu

pado como porcentajes del total nacional en 2003 son menores a
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las obtenidas en 1998, 10 que indica que el ultimo quinquenio re

presento, para este grupo de servicios, una disminucion relativa

respecto al total nacional. Esto tendria su explicacion en la caida

que sufre la manufactura poblana y, en general, la mexicana, pro
vocada principalmente por la desaceleracion de la economia esta

dounidense. Sin embargo, el incremento de las tasas de participa
cion del PIB del grupo I para los afios 1998 Y 2003 habla de un

aumento en la productividad del trabajo, puesto que una cantidad
relativa menor de trabajadores provoco un aumento relativo mayor
en el valor de la produccion, Tal incremento en la productividad
del trabajo en este grupo de servicios podria estar ligado a activi
dades manufactureras modemas, que han experimentado un

mayor crecimiento, con motivo de la apertura comercial. En Puebla

puede citarse el caso de la industria automotriz, con Volkswagen
a la cabeza y todo un conglomerado de empresas de autopartes
que giran a su alrededor, que requieren servicios para complemen
tar sus procesos productivos.

Tendencias un tanto diferentes se registraron en el estado de
Tlaxcala, ya que el comercio y los servicios al consumidor incre
mentaron mas activamente su participacion en el total nacional a

10 largo del periodo de estudio. El PIB del grupo I mostro un incre
mento de 0.02%, contra 0.3% del segundo grupo, a pesar del pro
ceso de crecimiento de la base economica industrial de la entidad,
impulsada por el establecimiento de parques y corredoces indus
triales localizados en diferentes regiones,

En la ZMP la mayor parte de su PIB terciario se genero en el

grupo de comercio y servicios al consumidor. El estado de Puebla
muestra un comportamiento diferente del que se observa en la ZMP,

porque en esta ultima no se incluye a Tehuacan, la segunda ciudad
mas importante de la entidad. Esta urbe genero en 2003 8.6% del
rm estatal terciario.

DISTRIBUCI6N INTRAMETROPOLITANA

DEL SECTOR TERCIARIO

En este apartado se analiza el comportamiento de los servicios al

productor y al consumidor entre los municipios que forman parte
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de la ZMP. Cabe mencionar que algunos municipios presentan muy
bajas participaciones porcentuales, por 10 que no se incluyeron en

el estudio.
La gran variedad de actividades de servicios en las ciudades

implica que los patrones de localizacion del comercio y los servicios
al productor y al consumidor sean distintos.

La teoria de la localizacion de los servicios al productor sugiere
que estes se ubican considerando aspectos como: 1) economias de

aglomeraci6n; 2) acceso a segmentos de mana de obra calificada;
3) ambiente urbano de calidad, incluyendo servicios culturales y
sociales; 4) transporte eficiente, y 5) telecomunicaciones de alta ca

lidad. La regIa general es que cuanto mayor es el tamafio poblacional,
mas elevada es la concentracion de este tipo de actividades, por 10

que el factor locacional basico en este grupo es el aprovechamiento de
economias de localizacion y urbanizaci6n (Sobrino, 2003).n

Por 10 que respecta a los servicios al consumidor, por ser mas
sensibles a la proximidad de los compradores finales, dichas activi
dades se localizan en puntos donde existen las siguientes condicio
nes: 1) poblacion, 0 economias de urbanizaci6n, en cuanto a tamafio
del mercado, estructura por edades, niveles de ingreso, residentes

por vivienda y ocupaciones; 2) accesibilidad, en funci6n de vialida

des, estacionamientos, transporte, propiedad de automovil y acceso

a lugares de almacenamiento; 3) competencia, ya sea directa, com

plementaria,o el apalancamiento en tiendas ancla, y 4) costa del

suelo, de construcci6n y de operaci6n (Sobrino, 2003: 91).

Municipio de Puebla como ciudad central

El municipio de Puebla representa la mas alta concentraci6n de

poblaci6n de todo el estado del mismo nombre. En 2000 contaba
con 1.3 millones de habitantes. Es el centro neuralgico, no s6lo de

11 Por economias de localizaci6n se entienden las ventajas que obtiene una em

presa de una industria en concreto, debidas al ruimero y las funciones de otras

empresas de esa misma industria, localizadas en un area especifica (eslabonamien
tos hacia adelante y hacia arras con otras industrias). Por su parte, las economfas
de urbanizaci6n se refieren a las que disfruta una empresa por el nivel general de
actividad econ6mica en una zona especffica (Richardson, 1978: 233-234).
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la zona metropolitana, sino tarnbien de la entidad, puesto que en

ella se concentran el poder politico y el economico.
Este municipio presento las participaciones relativas mas

importantes respecto a la ZMP en su conjunto, para las dos varia
bles de analisis y con valores de al menos 75% (cuadros AE-XI.4

y AE-XI.5, apendice estadistico),
Sin embargo, la ZMP ha atestiguado un proceso de descentrali

zacion de las actividades terciarias, puesto que este municipio
central disminuyo su participacion en el PIB terciario metropolitano
de 85% en 1980 a 76% en 2003, comportamiento similar para la
variable personal ocupado, que sufrio una disminucion de 76% en

1980 a 72% para 2003.
De igual modo, por grupo de servicios se observa que este

municipio presento una drastica disminucion en la participacion
porcentual metropolitana en el grupo I (comercio y servicios al

productor), ya que en ellapso comprendido entre 1980 y 2003 cayo
de 89 a 69%, es decir, tuvo una perdida de 20 puntos porcentuales.
Por su parte, el grupo II (comercio y servicios al consumidor) ter

mino el periodo con una ganancia marginal de 0.9 puntos porcen
tuales, 10 que permite afirmar que el municipio de Puebla, en el
contexto metropolitano, evidenci6 un menor dinamismo en la

generaci6n de producto en el grupo I, pero una ganancia partici
pativa en el grupo II.

En contraparte, el personal ocupado observ6 un pequefio in
cremento en la participaci6n en el grupo I, de 78 a poco mas de 80%,
mientras que, por el contrario, en el grupo II se present6 un deere
mento en su participaci6n relativa, de 75 a 70 por ciento.

Por 10 anterior, puede afirmarse que, a 10 largo de 23 afios, el

municipio central de la ZMP ha experimentado una perdida par
ticipativa respecto a otras unidades politico-administrativas que
componen dicha metr6poli; a pesar del incremento en la partici
paci6n porcentual del empleo en el grupo I, los resultados indican
tambien una menor productividad del trabajo en los servicios al

productor, 10 que podria explicarse por la disminuci6n mas sig
nificativa del subgrupo de servicios profesionales, el cual se ca

racteriza por presentar servicios mas calificados y de mayor
grado de especializaci6n. Asi, es posible afirmar que el reacomo

do de la industria manufacturera hacia municipios perifericos
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influyo en el desplazamiento de los servicios al productor fuera
de la ciudad central.

Municipios del anillo interior: Cuautlancingo, San Andres Cholula

y San Pedro Cholula

Cuautlancingo se localiza al noroeste del municipio de Puebla; en

2000 tenia casi 47 mil habitantes. Es un territorio eminentemente

manufacturero, pues am se ubica el parque industrial Volkswagen
Fraccionadora Industrial del Norte, que alberga a la armadora

Volkswagen de Mexico y a unas sesenta empresas de autopartes.F
que fungen como sus proveedoras y que, por las nuevas formas de

organizacion de la produccion, hacen uso de servicios externos a

sus plantas."
Dado 10 anterior, es facil entender por que en Cuautlancingo

se ha incrementado la parttcipacion relativa de los servicios res

pecto a la ZMP a 10 largo del periodo de estudio. El mayor incre
mento porcentual se registro en el rrs, que subio de 0.25% en 1980
a poco mas de 4.7% para 2003. Sin embargo, es interesante notar

que este incremento en la participacion se genero casi en su totali
dad por los aumentos originados en el grupo I (servicios al pro
ductor), ya que este grupo hizo crecer su participacion en forma

exponencial, pasando de 0.31 % en 1980 a poco mas de 10% en 2003,
reflejo del aumento en la base industrial de la zona.

Por su parte, el personal ocupado mostro una tendencia simi
lar a la del rm, comenzando con una aportacion de 2.4% en 1980 y
cerrando con 6.1% en 2003; sin embargo, como la participacion
ocupacional fue mayor que la del rrs, el municipio exhibio una

12 Pese a que Puebla se ha convertido en la sede de importantes empresas de

proveedurfa para la industria automotriz, es una realidad que una parte importan
te de elIas han diversificado su cartera de dientes. Muchas de las proveedoras que
actualmente se ubican en el parque FINSA y sus alrededores ya no dependen unica
mente de Volkswagen de Mexico. Hoy en rna, automotrices como Ford y Chrysler
se han convertido, despues de Volkswagen, en las principales consumidoras de

autopartes que se fabrican en empresas instaladas en Puebla.
13 Las razones que explican el acelerado desarrollo del terciario vinculado

extemo se relacionan con la rentabilidad, flexibilidad y eficacia, puesto que las

empresas prefieren, a menudo, adquirir ciertos servicios de empresas especializadas,
juridicamente independientes, en lugar de integrarlos (Vazquez, 1996).
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menor productividad relativa del trabajo dentro del contexto me

tropolitano.
En el grupo I, los servicios profesionales a las empresas son los

que presentaron la mayor participacion porcentual respecto a la
ZMP, con una aportacion superior a 23% en 2003, y 11% para el

personal ocupado en el mismo afio, Sin embargo, el grupo II (co
mercio y servicios al consumidor) tiene muy poca presencia en este

municipio.
San Pedro Cholula y San Andres Cholula se localizan al oeste

del municipio central metropolitano. El primero contaba en 2000
con practicamente 100 mil habitantes, de modo que fue el munici

pio del anillo interior mas poblado de la ZMP, mientras que San
Andres albergaba a 56 mil habitantes.

El PIB de estos municipios represento entre 1 y 3.5% del total

metropolitano en 2003. En estos dos municipios la mayor partici
pacion se observe en el grupo II (comercio y servicios al consumi

dor). En San Andres Cholula, por ejemplo, en 2003 el PIB mostro la

participacion mas importante en la rama de servicios de educacion

y cultura privados, con mas de 15% del PIB metropolitano en esta

actividad, derivado de la presencia de la Universidad de las Ame
ricas. Es importante sefialar que esta participacion ha caido a 10

largo del periodo, ya que en 1980 era mayor a 60%, 10 que refleja
una diversificacion de unidades educativas privadas a 10 largo del

tejido metropolitano.
Por su parte, en 2003 San Pedro Cholula presento las mayores

participaciones dentro de las ramas de comercio de alimentos y
bebidas y en las de recreacion,

Municipios del anillo exterior: Atlixco, San Martin Texmelucan

y Tepeaca

Atlixco se localiza en el centro-oeste del estado de Puebla y a 31 ki
lometros de la ciudad central de la ZMP. SU poblacion en 2000 sumo
117 mil habitantes. Este territorio se caracteriza por una gran can

tidad de servicios relacionados con el turismo y el comercio.
A diferencia de las unidades territoriales del anillo interior, este

municipio reporto reducciones en sus participaciones porcentuales
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respecto a la ZMP en las dos variables de analisis, PIB y personal ocu

pado, y del orden de -2 puntos porcentuales entre 1980 y 2003.
El analisis por grupo de servicios muestra una pobre partici

pacion al PIB metropolitano en el grupo I (comercio y servicios al

productor) y con un valor cercano a 1%. Por su parte, el grupo II

(comercio y servicios al consumidor) disminuyo su participacion
de 5.2% en 1980, a 2.9% para 2003. Asimismo, en la variable perso
nal ocupado hubo tambien un decremento participativo en ambos

grupos, pues paso de 5% en 1980 a 2.1 % para el grupo I, y de 4.9 a

4.1% para el grupo II. Las mayores participaciones en cuanto a PIB

y personal ocupado se localizan en las ramas de comercio de ali

mentos, bebidas y tabaco y, por supuesto, en el de recreacion y
esparcimiento, que se ligan a la actividad turistica municipal.

Estos resultados son reflejo del poco crecimiento que ha expe
rimentado la manufactura en la zona y de un mayor dinamismo
en las actividades agricolas, pues al municipio de Atlixco se le reco

noce como una de las mas importantes zonas de cultivo de plantas
y flores del estado de Puebla, ademas del desarrollo de actividades
relacionadas con la ganaderia y la pesca. Estos factores estimulan
el crecimiento del comercio al mayoreo de productos alimenticios

agricolas y de materias primas como fertilizantes, ademas de ma

quinaria y equipo agropecuario.
San Martin Texmelucan es el tercer municipio con mas pobla

cion en el estado de Puebla. Se ubica a 34 kilometres al noroeste de
la ciudad central metropolitana y en 2000 conto con una poblacion
de 121 mil habitantes. Se caracteriza por su orientacion comercial,
ya que ahi se pone uno de los mercados sobre ruedas mas impor
tantes del estado, aunque en afios recientes se le ha dado impulso
a la industria, sobre todo a la confeccion de prendas de vestir bajo
la modalidad de maquiladoras.

Contrariamente a 10 ocurrido en Atlixco, San Martin Texme
lucan logro incrementar su parricipacion en las actividades tercia
rias de la ZMP. Su contribucion al PIB paso de 1.7% en 1980 a 6% en

2003, mientras que el empleo crecio de 4.7 a 5.7%, 10 que indica
un incremento en el nivel de productividad de sus actividades
terciarias.

El grupo I (comercio y servicios al productor) presento los

mayores incrementos respecto a la ZMP, pasando de 0.8% en 1980
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a 9% en 2003. En 10 que respecta al grupo II (comercio y servicios
al consumidor), tarnbien presento un incremento en su participa
cion porcentual, de 5% en 1980 a 6.3% en 2003. El empleo, por su

parte, registro una disminucion en el grupo I, que paso de 3.4%
en 1980 a 3.1% en 2003, mientras que en el grupo II se registro un

incremento, de 5% en 1980 a 6.2% para 2003, 10 que confirma la idea
de una base economica fuerte y heterogenea.

Respecto a los subgrupos de servicios, en el de servicios pro
fesionales a empresas se presento la participacion mas alta respec
to al PIB metropolitano. Sin embargo, para la variable personal
ocupado, este subgrupo mostro una fuerte caida en su participacion,
pasando de 8.5% en 1980 a 2% en 2003,10 que indica que los ser

vicios profesionales a las empresas que existen en San Martin
Texmelucan presentan niveles de especializacion altos, por 10 que
la productividad del trabajo resulta igualmente elevada. Por su

parte, dentro del grupo II, el subgrupo de comercio de bienes de
consumo duradero fue el que registro las participaciones relativas
mas altas para cada una de las variables de analisis. Ademas, den
tro de este subgrupo, la rama de bienes del hogar y personales
presento la mayor participacion respecto a la ZMP.

El municipio de Tepeaca, por su parte, se localiza a 31 kilome
tros al este del de Puebla. Su poblacion en 2000 alcanzo 63 mil
habitantes. Este municipio mostro las mayores participaciones
relativas para el subgrupo de comercio de bienes de consumo in

mediato, con poco mas de 2.5%. La posicion geogrMica de este

municipio se liga al comercio de bienes de consumo inmediato, ya
que, por ejemplo, ahi se realiza uno de los tianguis mas importan
tes de la region, despues del de San Martin Texmelucan.

Municipios conurbados de Tlaxcala: Papalotla de Kicohiencail,
San Pablo del Monte y Zacatelco

El municipio de Zacatelco se localiza al sur del estado de Tlaxcala

ya 18 kilometres de la ciudad central metropolitana; su poblacion
en 2000 fue de 32 mil habitantes. Papalotla de Xicohtencatl se 10-
caliza tambien al sur del estado, pero a 14 kilometres del municipio
de Puebla; en 2000 su monto demografico se ubico en 22 mil habi-
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tantes. Finalmente, el municipio de San Pablo del Monte es el

quinto municipio con mayor poblacion en Tlaxcala, se ubica en los
limites con el estado de Puebla y a una distancia de 16 kilometres
del municipio de Puebla. Su poblacion en 2000 llego a 54 mil habi
tantes. El analisis para estos tres municipios se hace en conjunto,
puesto que exhiben similitudes en torno al sector servicios.

En 2003 los tres municipios contaron con porcentajes partici
pativos inferiores a 0.3% respecto al PIB, y 1 % para el personal
ocupado metropolitano. La tendencia presentada por Zacatelco fue
hacia un decremento de la participacion, tanto en el PIB como en el

personal ocupado, mientras que Papalotla y San Pablo del Monte

registraron un incremento. Es interesante mencionar que en 1993

Papalotla alcanzo a participar con 1.3% del PIB metropolitano del

grupo I (comercio y servicios al productor), valor que cayo hasta
0.1% en 2003,10 que pudo ser resultado de una mayor sensibilidad
a la crisis de 1994. En este punto, es importante mencionar que
Papalotla cuenta con un corredor industrial importante, sin em

bargo, este se aleja de la principal zona urbana del municipio, por
10 que podria ser la respuesta al poco dinamismo que presentan
los servicios y el comercio en la zona.

En 10 que respecta a la variable personal ocupado, como se

menciono, Papalotla aumento su participacion en ambos grupos
de servicios durante el periodo, pasando de 0.1 y 0.6% en 1980 para
los grupos I Y II, respectivamente, a 0.3 y 0.9% en 2003. Por su

parte, San Pablo del Monte unicamente incremento su participacion
porcentual respecto a la ZMP en el grupo I, fluctuando entre 0.2%
en 1980 y 0.4% en 2003. Respecto al grupo II, puede observarse una

disminucion participativa de 0.8 a 0.5%, hecho que refleja la menor

productividad del empleo en comercio y servicios al consumidor
en este municipio, 10 que acaso sea producto de la cercania con la
ciudad de Puebla.

CONCLUSIONES

El fenomeno de terciarizacion es una realidad de la economia

mexicana, donde los servicios se convierten en protagonistas de la
transformacion de la estructura productiva del pais. Este crecimien-
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to, que no es en 51 mismo un vestigio de atraso 0 de modemidad

economica, pues dentro del sector coexisten actividades tradicio
nales y de vanguardia con diversos grados de integracion con el
resto del sistema economico, presenta sus peculiaridades, especial
mente en el ambito urbano e intrametropolitano.

EI estudio de dos entidades federativas deja al descubierto
diferencias en el comportamiento del comercio y los servicios al

productor y al consumidor. Aunque en el contexto nacional el co

mercio y los servicios al consumidor ceden terreno a los servicios
al productor, en Puebla y Tlaxcala ambas actividades ganan fuerza.
La ZMP, por su parte, muestra un decremento en la participacion
del comercio y los servicios al productor, en favor de los servicios
al consumidor. Hechos que se explican, en principio, por la fuerza
de este grupo como elemento de choque ante crisis economicas, y
por la importancia de aglomeraciones urbanas mas competitivas,
tales como las zonas metropolitanas de Mexico y Monterrey.

En los casos que se han analizado en este documento es noto

ria la estrecha relacion entre la industria y los servicios. En Puebla
los servicios profesionales se muestran dinamicos, aunque el co

mercio de bienes de capital presenta la mayor concentracion abso
luta, sobre todo en la variable empleo. Por su parte, en Tlaxcala la
relacion entre ambos esta menos acentuada. No existen grandes
diferencias entre ambos subgrupos.

La ZMP, como una coniuncion de elementos de ambos estados,
muestra cambios importantes en su interior: una desconcentracion
de actividad de la ciudad central hacia algunos municipios perife
ricos, preferentemente del anillo interior y con vocacion manufac
turera. Sin embargo, la superconcentracion del empleo y el PIB es

una constante. La brecha entre la ciudad central y el resto de los

municipios metropolitanos no parece diluirse con el tiempo. Aun

que la dispersion de la actividad econ6mica terciaria en la ZMP da
indicios de dinamismo, es un hecho que la ciudad central sigue, y
seguira por un buen tiempo, siendo el corazon y nodo de esta que
es la cuarta metr6poli mas poblada del pais.

La bibliografia en tomo a los servicios al productor sefiala que
estes contribuyen a la modernizaci6n de las empresas, elevar la

productividad de los diferentes procesos economicos, diversificar
la base economica de la region, crear nuevas oportunidades de
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empleo, fortalecer la manufactura y amp liar la base de exportacion,
generando ahorro, capital, nueva demanda y un ciclo ascendente
de desarrollo economico (Ibarra, 1995). Entonces, cabria esperar en

el futuro, como parte de las tendencias economicas intemacionales,
que los servicios vinculados intemamente a las empresas aun do
minantes en el proceso productivo sean sustituidos por la externa

lizacion de estos (fenomeno que, en forma natural, surge con el
desarrollo de una mayor division tecnica y social del trabajo), pues
las exigencias e impactos de la apertura comercial pondran a la
vista las ventajas de una mayor produccion "especializada" de
servicios (independientemente de la firma productora de bienes y
de servicios).

Teniendo en cuenta que la consolidacion de la terciarizacion de
la economia mexicana es parte de un proceso normal, de caracter
secular y practicamente irreversible, y que el sector servicios actua
como ellubricante de todo el sistema productivo, la fragilidad que
muestra la economia de la ZMP hace necesario promover la expansion
de servicios productivos de corte modemo para una evolucion efi
caz y competitiva del sector. Esto sera resultado de los mecanismos
del mercado, de sus agentes privados y de los gobiemos estatales

y municipales, los cuales deberan disefiar un programa estrategico
para alcanzar el objetivo del desarrollo metropolitano.
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APENDICE ESTADisTICO

Cuadro AE-XI.1
Puebla: producto interne bruto por grupos de actividad del sector terciario, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL 6004220 9140053 12985833 13583846 19044112

1. COMERCIO Y SERVIOOS AL PRODUC1OR 2592934 3923539 6692687 7374162 10274433
721 Servicios profesionales a empresas 821977 2133117 3409 686 4522737 6178326
731 Comercio al mayoreo 1028545 494428 1594667 1110374 2293354
732 Comercio de equipos industriales 742412 1295994 1688334 1741050 1802752

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONStJMlDOR 3411286 5216514 6293146 6209684 8769679
811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 276249 1095742 988229 1100492 1141953
812 Supermercados 236671 561526 445182 380180 610870
813 Gasolineras y combustibles 82366 214003 152637 192736 426562
821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 208808 350572 522 246 432813 568810
822 Aseo y limpieza 98733 98296 166778 106195 176072
823 Recreaci6n y esparcimiento 46478 54220 112918 63857 154971
824 Difusi6n e informaci6n 133172 115941 174203 105138 199105
825 Hoteles, moteles y posadas 87891 96714 158826 143561 157455
831 Bienes del hogar y personales 655122 1393894 1513285 1662530 2106975
832 Tiendas de departamentos 195235 73574 162019 186072 381418
833 Automotrices y autopartes 755547 438656 596308 577747 831044
841 Reparaciones 201697 273948 335169 294952 389258
842 Educaci6n y cultura privadas 271087 267584 706570 786339 1310788
843 Salud y asistencia social privada 162231 181844 258776 177071 314398

Fuentes: elaboraci6n propia con base en los VIII, X, XI Y XIII Censos Comerciales y de Seruicios, [NEG[, Mexico.
La comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-XI.2
Tlaxcala: producto interno bruto por grupos de actividad del sector terciario, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

469358 749346 1021 031 1086970 1819032

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 176112 115 652 312747 287551 475310

721

Servicios profesionales a empresas 17507 26651 142444 117342 133558

731

Comercio al mayoreo 55261 38427 63902 55213 180412

732

Comercio de equipos industriales 103343 50574 106401 114996 161340

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 293246 633694 708284 799420 1343721

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 115805 222488 162206 171345 268888

812

Supermercados 8133 22311. 61477 70149 56614

813

Gasolineras y combustibles 12998 41343 29918 45818 223374

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 26917 30330 41138 55105 82454

822

Aseo y limpieza 16092 13904 18337 15430 25991

823

Recreaci6n y esparcimiento 3650 1799 3510 4294 9229

824

Difusi6n e informaci6n 5958 7976 8734 8947 18177

825

Hoteles, moteles y posadas 6787 9381 19895 33757 115670

831

Bienes del hogar y personales 29402 154602 173617 239833 278026

832

Tiendas de departamentos 2786 5728 1111 1615

833

Automotrices y autopartes 14303 58307 91457 51358 77824

841

Reparaciones 26705 40986 40419 39691 56487

842

Educaci6n y cultura privadas 12776 14681 31550 41632 87813

843

Salud y asistencia social privada 13718 12800 20299 20951 41559

Fuentes: elaboraci6n propia con base en los VIII, X, XI Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEGI, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendlces metodol6gicos 1 y 2.



Cuadro AE-Xl.3

Zona

Metropolitana de Puebla: producto intemo bruto por grupos de actividad del sector terciario, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

5316733 7165864 8858055 8552150 11 941 681

1.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 2597634 3195109 3921473 3800 581 5114510

721

Servicios profesionales a empresas 553643 1586527 1585862 1671 021 2268606

731

Comercio al mayoreo 1016162 348697 776140 732956 1513139

732

Comercio de equipos industriales 1027829 1259885 1559471 1396604 1332765

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 2719099 3970755 4936582 4751569 6827171

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 257816 686826 625732 586096 617659

812

Supermercados 221878 513498 392533 312432 518822

813

Gasolineras y combustibles 18572 117208 99384 134870 248972

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 152326 246080 413426 322953 416548

822

Aseo y limpieza 87688 79758 115431 82872 131311

823

Recreaci6n y esparcimiento 42421 47100 92587 55135 124398

824

Difusi6n e informaci6n 108484 96981 134635 88792 182244

825

Hoteles, moteles y posadas 64652 82735 138023 122594 124148

831

Bienes del hogar y personales 508584 1104993 1166839 1297715 1613584

832

Tiendas de departamentos 196458 60964 152472 175920 358788

833

Automotrices yautopartes 534 615 356294 498617 480689 736105

841

Reparaciones 151732 190409 246658 221834 293480

842

Educaci6n y cultura privadas 249854 246471 658613 738512 1219027

843

Salud y asistencia social privada 124212 141543 201787 131264 242805

Fuentes: elaboraci6n propia con base en los VIII, X, XI Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEGI, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



Cuadra AE-XI.4

Municipio de Puebla: producto interno bruto por grupos de actividad del sector terciario, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

4534514 6122494 7383147 6833953 9146028

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 2329643 2879499 3279947 2910328 3553780

721

Servicios profesionales a empresas 370093 1429678 1225545 987080 1180287

731

Comercio al mayoreo 954241 281912 663443 674712 1301199

732

Comercio de equipos industriales 1005308 1167909 1390959 1248535 1072 293

II.

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 2204 871 3242996 4103200 3923625 5592248

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 182279 489779 464 254 412562 404991

812

Supermercados 197856 495769 367361 299932 484 610

813

Gasolineras y combustibles 18572 61432 77573 90016 170968

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 121981 193649 358375 265517 336631

822

Aseo y limpieza 70758 59710 91811 64147 103879

823

Recreaci6n y esparcimiento 37602 40332 79355 47905 108947

824

Difusi6n e informaci6n 99330 89600 118456 85127 176250

825

Hoteles, moteles y posadas 45521 63082 117005 101509 106073

831

Bienes del hogar y personales 430419 983717 1003139 1113704 1326031

832

Tiendas de departamentos 169319 57277 148464 173058 349553

833

Automotrices yautopartes 513739 297202 388228 420839 639022

841

Reparaciones 125624 139912 191167 173043 216145

842

Educaci6n y cultura privadas 83311 151746 525292 566893 966976

843

Salud y asistencia social privada 108561 119789 172 720 109375 202173

Fuentes: elaboraci6n propia con base en 105 VIII, X, Xl Y XllI Censos Comerciales y de Servicios, !NEGI, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-XI.S
Municipios del anillo interior: producto interno bruto por grupos de actividad del sector terciario, 1980-2003"

(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

428841 442018 425799 636065 1254777

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 198762 182954 131354 332593 764 058

721

Servicios profesionales a empresas 166994 138 532 50368 279902 599051

731

Comercio al mayoreo 25555 28971 11542 18408 40444

732

Comercio de equipos industriales 6212 15451 69444 34284 124564

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 230079 259064 294445 303472 490719

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 7040 53354 39256 41328 54565

812

Supermercados 16208 2785 12264 2502 24967

813

Casolineras y combustibles 17561 3286 5455 14881

821

Preparacion de alimentos y bebidas 5277 19252 16196 18615 26715

822

Aseo y limpieza 7513 8337 8770 7264 10760

823

Recreacion y esparcimiento 1584 5847 1227 3008

824

Difusion e informacion 1099 12261 548 23

825

Hoteles, moteles y posadas 15848 6221 10117 8291 7290

831

Bienes del hogar y personales 8414 29984 27730 24384 53274

832

Tiendas de departamentos 116 6

833

Automotrices y autopartes 198 8963 15804 17646 39564

841

Reparaciones 3390 16161 16210 19591 36282

842

Educacion y cultura privadas 161742 85953 119590 150645 211245

843

Salud y asistencia social privada 4450 7694 7106 5977 8144
Fuentes: elaboracion propia con base en los VIII, X, XI Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, INEGI, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segUn

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.

a

Induye los municipios de Cuautlancingo, San Andres Cholula y San Pedro Cholula.



Cuadro AE-XI.6

Municipios del aniIlo exterior: producto interne bruto por grupos de actividad del sector terciario, 1980-2003"
(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

294850 506927 764938 728278 1135313

I.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUcroR 52976 108024 319926 344340 588370

721

Servicios profesionales a empresas 2720 11787 183547 233837 357368

731

Comercio al mayoreo 35700 37815 79864 26621 149799

732

Comercio de equipos industriales 14557 58423 56515 83882 81204

II.

COMEROO Y SERVICIOS AL CONSUMlOOR 241874 398903 445012 383938 546942

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 62036 107026 84848 90403 101377

812

Supermercados 6457 14892 12598 9636 8186

813

Gasolineras y combustibles 36665 10125 25010 34925

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 20303 29896 33762 31007 39932

822

Aseo y limpieza 7933 9293 11498 7144 10 820

823

Recreaci6n y esparcimiento 4669 4485 5008 4896 10912

824

Difusi6n e informacion 8563 5256 3658 2789 5257

825

Hoteles, moteles y posadas 2215 10613 9353 12226 9482

831

Bienes del hogar y personales 64383 79231 117987 115719 185984

832

Tiendas de departamentos 27102 3571 4002 2846 9234

833

Automotrices y autopartes 5589 49456 89071 34111 48697

841

Reparaciones 19431 27674 31510 19876 26003

842

Educacion y cultura privadas 3647 7761 12288 15588 29671

843

Salud y asistencia social privada 9545 13085 19304 12687 26463

Fuentes: elaboracion propia con base en los VIII, X, XI Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEG!, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.

a

Incluye los municipios de Atlixco, San Martin Texmelucan y Tepeaca.



�._ �",-�_�3_

Cuadro AE-XI.7

Municipios conurbados de TIaxcala: producto intemo bruto por grupos de actividad del sector terciario, 1980-2003-
(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actiuidad 1980 1988 1993 1998 2003

TOTAL

23949 65822 95692 87348 96570

1.

COMERClO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR -147 18961 55746 27181 20469

721

Servicios profesionales a empresas 312 2044 13723 6496 2964

731

Comercio al mayoreo 10869 4554 182

732

Comercio de equipos industriales --459 16916 31154 16131 17324

II.COMERClO

Y SERVlClOS AL CONSUMIOOR 24096 46861 39947 60 167 76101

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 4174 25017 18291 20782 23785

812

Supermercados 1445 53 95 17

813

Gasolineras y combustibles 1610 3181 7970 7200

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 3057 1677 1472 4643 4584

822

Aseo y limpieza 1102 1701 1603 3154 3640

823

Recreaci6n y esparcimiento 43 353 586 712 539

824

Difusi6n e informaci6n 223 49 113 445

825

Hoteles, moteles y posadas 30 90

831

Bienes del hogar y personales 2912 8435 7776 12386 16330

832

Tiendas de departamentos

833

Automotrices yautopartes 7926 662 940 1543 2657

841

Reparaciones 2061 5284 3881 4783 7589

842

Educaci6n y cultura privadas 159 1011 813 2234 6464

843

Salud y asistencia social privada 1216 836 1356 1723 2761

Fuentes: elaboraci6n propia con base en los VIII, X, XI Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEGl, Mexico.

La

comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun

Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.

a

Incluye los municipios de San Pablo del Monte, Papalotla de Xicohtencatl, Teolocholco, Xicohtzingo, Tenancingo, Mazate

cochcode

Jose Maria Morelos y Zacatelco.
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XII. ESPECIALIZACION TURlSTICA
DEL SECTOR SERVICIOS

EN GUERRERO

Ana Maria Chavez Galindo*
Fidel Olivera Lozano**

INTRODUCCI6N

De acuerdo con algunas estimaciones intemacionales, los servicios

representan ya 64% del producto intemo bruto (PIB) en el plano
mundial, e incluso llegan a 45% en los denominados paises de

bajos ingresos. El mayor peso del sector terciario en las estructuras

econ6micas nacionales obedece tanto a la revoluci6n de los trans

portes y comunicaciones, como al progreso tecno16gico y sus re

percusiones en las formas de producci6n.

Al avanzar la Revolucion Terciaria en los paises desarrollados, los
servicios al productor y los duraderos aumentaron notablemente su

importancia, reduciendola los orientados a la poblacion, en especial
el comercio y los servicios de consumo inmediato. En Estados Uni
dos el comercio al mayoreo y al menudeo baja su participaci6n en el
PIB terciario de 25 a 22.3% entre 1985 y 1994, mientras los servicios
financieros crecen de 8.3 a 10.2% y al productor de 26.6 a 26.9%. En

Francia, los primeros bajan de 20.1 a 18% y los servicios al productor
se elevan de 22.2 a 26.8%. Un fen6meno semejante ocurre en Holanda,
Suiza y Finlandia. En Alemania el comercio al mayoreo y al menudeo

disminuye de 15.6 a 14.1 % Y los servicios al productor experimentan

* Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, amcg@ser
vidor.unam.mx.

** Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, olivera@co
rreo.crim.unam.mx.
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636 EVOLUCI6N DEL SECIDR SERVIOOS

una ligera reduccion, de 13.1 a 12.7%, fundamentalmente para la

expansion de los servicios sociales de 23.6 a 31.1%, cifra que duplica
la participacion de Estados Unidos y triplica la de Francia. De esta

informacion se concluye que los grandes ganadores son los servicios
a las empresas, 10 cual con£irma los resultados de muchos estudios
recientes [Preissl, 1997: 10-12].

El turismo, por naturaleza, es un sector que multiplica, une y
fortalece intereses economicos, politicos y sociales. En consecuen

cia, es parte del andarniaje economico que inserta a los paises en

un proceso de globalizacion ampliamente competido. De acuerdo
con cifras mundiales, este sector contribuye a escala mundial con

5% del PIB y 8.2% del empleo, ubicandose como una de las activi
dades de mayor dinarnismo en los ultimos afios y que genera la

mayor captacion de divisas, incluso superiores a las ventas mun

diales de las industrias automotriz, quirnica, alirnentaria, informa
tica 0 de telecomunicaciones (OMT, 2006). De hecho, en 2006 el tu

rismo era la actividad econornica con la mayor generacion de
divisas en 38% de los paises del planeta, rnientras que en otro 45%
se ubicaba entre las cinco mas irnportantes.

En Mexico, las actividades terciarias en 2003 representaron 67%
del PIB total, rnientras que en 2000, 55% de la poblacion economi
camente activa se ocupaba en dicho sector. Los datos mexicanos
circunscriben claramente al pais en el ambito del desarrollo y 10

alejan de los viejos estereotipos del subdesarrollo, caracterizados

por el peso de las actividades agrarias y extractivas. Las estadisti
cas ubican al sector terciario de Mexico al nivel de los del primer
mundo, segUn magnitud relativa, pero la composicion interna de
este no responde a un verdadero desarrollo. El sector terciario
mexicano se halla profundamente contrastado, porque por una

parte se encuentran servicios con un alto nivel de profesionaliza
cion, propios de un pais desarrollado, pero por la otra predorninan
servicios de escasa calificacion y con bajos ingresos en su poblacion
ocupada.

Cabe llamar la atencion en que ciertos servicios podrian supo
nerse en una situacion privilegiada; sin embargo, como en el caso

del turismo, que es el tercer generador de ingresos en el pais, des

pues del petroleo y de las remesas que envian los rnigrantes del

extranjero, este se caracteriza por una muy baja retribucion econo-
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mica a sus trabajadores. En todos los paises, las actividades tercia
rias se caracterizan por la dualidad entre un sector avanzado,
modemo, selectivo, propio de las grandes ciudades, en oposici6n
a otro mucho mas ubicuo, de baja productividad y masivo gene
rador de empleo, generalmente en condiciones precarias.

En el contexto nacional, las actividades vinculadas al turismo

generaban 26.6% del rm terciario en 1980, mientras que en 2003 se

redujo a 12.8%, 10 que significa que la dinamica de crecimiento de
estos grupos fue superada por otro tipo de actividades terciarias,
en especial las orientadas al productor.

A partir de tales precedentes, en el presente documento se

analizan la estructura y la evoluci6n del rm terciario en el estado
de Guerrero por grupos de actividad; dicho estado se caracteriza

por el papel protag6nico de las actividades vinculadas con el tu

rismo, pero tambien, como en el ambito nacional, por su perdida
participativa dentro de la estructura terciaria estatal a 10 largo del

periodo de estudio. La delimitaci6n temporal abarca de 1980 a 2003,
subdividiendo estos 23 afios en tres periodos de acuerdo con cidos
econ6micos de la economia nacional: 1) 1980-1988, de crisis; 2) 1988-

1993, de estabilizaci6n, y 3) 1993-2003, de reajuste y recuperaci6n
moderada.

La agrupaci6n que se utiliza para caracterizar a las actividades
vinculadas con turismo se toma desde el enfoque de la oferta, que
centra su atenci6n en las unidades economicas que producen bie
nes y servicios para satisfacer los requerimientos de los visitantes.
En este caso, los servicios que se agrupan dentro de los satisfacto
res de la demanda del turismo nacional e intemacional se induyen
predominantemente en los grupos de preparaci6n de alimentos y
bebidas (821), recreaci6n y esparcimiento (823), y hoteles, moteles

y posadas (825).
El estado de Guerrero tiene una extension de 63 794 kilometres

cuadrados, que representan 3.2% de la superficie total del pais. Su
forma es irregular y sumamente montaiiosa, con escarpadas serra

mas y profundas barrancas que 10 atraviesan en todas direcciones.
Para 2005, la poblaci6n, segun cifras conciliadas por Conapo, INEGI

y El Colegio de Mexico, ascendi6 a 3 155 485 habitantes, 3% del
total nacional, y de ellos 48.1% pertenecia al sexo masculino y 51.9%
al femenino. El estado se divide, para fines politico-administrativos,
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en 81 municipios y se agrupan en 7 regiones: Acapulco, Centro,
Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y la region de la
Montana. Los principales municipios y ciudades, considerados

para 1a realizacion de este estudio, son: 1) Acapulco, 2) Chilpan
cingo, 3) Jose Azueta (Zihuatanejo) y 4) Taxco (mapa XILl). Estas
ciudades concentraron 36.5% de la poblacion total estatal en 2005,
siendo Acapulco la mas importante, con 717 766 habitantes (23%),
seguida por Chilpancingo con 214 219 (6.9%), Zihuatanejo con

104609 (3.4%) y Taxco con 98854 personas (3.2%). Respecto a su

ubicacion geografica, Taxco se localiza en 1a region Norte, Chilpan
cingo en 1a Centro-Norte, y Acapulco y Zihuatanejo en 1a Costa
Grande.

PARTICIPACI6N DE GUERRERO EN EL PIB

TERCIARIO NACIONAL

Entre 1980 Y 2003, el PIB terciario de Guerrero y su participacion
respecto a1 total naciona1 presento un caracter dual y hasta cierto

punto a contracorriente respecto a 10 ocurrido en e1 escenario na

cional. Durante el periodo 1980-1988, de crisis economica en el pais,
el estado mostro un importante incremento absoluto en su PIB ter

ciario, que aumento de 5 mil a 7 mil millones de pesos (a precios
constantes de 1993), por 10 que su participacion en e1 agregado
terciario nacional se elevo de 1.8 a 2.2%. Sin embargo, en la fase de
estabilizacion (1988-1993), Guerrero observe un decremento abso
luto en su PIB de 7 a 6.8 mil millones de pesos, con 10 que su apor
tacion en el total nacional cayo de 2.2 a 1.7%. Esta contraccion
absoluta se mantuvo en el quinquenio 1993-1998, en Ia fase de re

cuperacion moderada, pues en el ultimo afio llego a un valor de
5.8 mil millones de pesos y una participacion de 1.3%, mientras

que en el siguiente lustro registro una recuperacion y en 2003
alcanzo un PIB de 7.8 mil millones de pesos y su concentracion
se elevo a 1.4%. Asi, durante la decada de los ochenta, de crisis en

la economia nacional, Guerrero mostro un crecimiento absoluto
en su PIB, en tanto que en los noventa, de cierta recuperacion eco

nomica nacional, 1a entidad sufrio una importante disminucion
abso1uta.



Mapa XII.1
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El desglose del sector por grandes grupos permite observar

que el mayor aporte ocurre en el de servicios al consumidor, mien
tras que su concentracion en el de servicios al productor es mucho
menor. La mayor relevancia de la participacion de Guerrero en el
contexto nacional en el rubro de comercio y servicios al consumidor
se explica por el peso de las actividades turisticas, y en especial el

grupo de hoteles, moteles y posadas, 825, el cual concentraba 15.8%
del PIB de ese grupo en el contexto nacional en 1980, aunque para
2003 redujo su aportacion a 6.4% (cuadro XILl).

Dentro de los servicios al consumidor, el grupo de comercio
de alimentos, bebidas y tabaco (811) presento una evolucion mas
o menos homogenea, y de aportar 3% en 1980, para el afio 2003 se

ubico en 3.1%. En tanto, el grupo de preparacion de alimentos y
bebidas (821) sufrio una disminucion en su participacion en el
total nacional, pasando de 3.1% en 1980 a 2.4% en 2003. Otro grupo
importante es el de comercio de Gasolineras y combustibles (813),
que sin embargo sufrio una caida importante en cuanto a su nivel
de participacion en el agregado nacional, pues paso de 6% en 1980
a solo 1.6% en 2003.

Por otro lado, los grupos de bienes para el hogar y personales
(831), aseo, limpieza y funerarias (822), y reparaciones (841), mos

traron una participacion constante pero reducida: el primero paso
de aportar 1.9% en 1980 a 1.7% en 2003; el segundo mostro un

comportamiento mas irregular y a la baja, cambiando de 1.7% en

1980 a 1.2% en 2003, en tanto que el grupo de reparaciones elevo

ligeramente su aportacion, de 1.1% en 1980 a 1.2% en 2003. '

La evolucion del sector de servicios al productor dista mucho
de ser aquella que posibilite a la entidad insertarse en el proceso
global de modernizacion del sector servicios, vinculada a los avan

ces de la ciencia y la tecnologia. La rama mas dinamica, comercio
al mayoreo (731), si bien presento niveles de participacion de 1.8%

para 2003, no observe un comportamiento dinamico estable; en

tanto que servicios profesionales (725) y comercio de equipos e

insumos industriales (732) no incrementaron sustancialmente su

participacion, aunque si presentaron una evolucion favorable.
En el sector de servicios al consumidor siguio predominando

una baja competitividad y escasa vinculacion de la politica publi
ca con la red de empresarios locales. Los aspectos principales por



Cuadro XII. 1

Guerrero: producto interne bruto por grupos de actividad del sector servicios, 1980-2003

(porcentajes respecto al total nacional)

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 0.63 1.33 1.03 0.88 1.02

721 Servicios profesionales a empresas 0.28 2.47 0.73 0.52 0.77

731 Comercio al mayoreo 1.50 1.51 2.11 2.59 1.82

732 Comercio de equipo e insumos industriales 0.37 0.32 0.77 0.67 1.00

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 2.73 2.72 2.32 1.81 1.84

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 2.97 2.83 2.62 2.21 3.12

812 Supermercados 0.87 1.39 1.28 1.36 1.63

813 Gasolineras y combustibles 5.98 3.68 3.44 1.30 1.62

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 3.10 3.20 3.99 2.18 2.38

822 Aseo, limpieza y funerarias 1.75 1.76 1.54 1.11 1.24

823 Recreaci6n y esparcimiento 0.39 1.48 2.61 1.40 1.92

821 Difusi6n e informaci6n 1.02 0.74 0.71 1.84 0.46

825 Hoteles, moteles y posadas 15.78 18.49 9.51 8.29 6.42

831 Bienes para el hogar y personales 1.93 2.01 2.28 1.53 1.67

832 Tiendas de departamentos 0.05 0.31 0.45 0.47 1.15

833 Automotrices y autopartes 1.59 1.24 1.50 0.98 1.35

841 Reparaciones 1.08 1.65 1.34 1.16 1.22

842 Educaci6n y cultura privadas 0.72 0.67 0.73 0.56 0.69

843 Salud y asistencia social privada 0.92 1.19 0.87 1.17 1.16

TOTAL 1.84 2.16 1.68 1.28 1.42

Fuente: calculos realizados con base en el cuadro AE-XII.1 del apendice estadistico.
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los que ocurre este fenomeno son: 1) existencia en la entidad de

pocas posibilidades para atraer inversion en areas distintas al
sector turismo, por el incipiente proceso de asimilacion tecnolo

gica e insuficiente desarrollo de capacidades humanas; 2) falta de
infraestructura adecuada; 3) carencia de un solido sistema finan
ciero; 4) estrechez del mercado interno, y 5) mantenimiento de
altos niveles de pobreza extrema. A 10 anterior se suma el proble
ma fundamental por el que historicamente ha transitado la acti
vidad turistica, consistente en la desvinculacion entre los agentes
economicos que intervienen en dicha actividad, por 10 que no

existe una linea de enlace que encadene a los principales actores

en esta actividad, y esto ocasiona un mal uso de las capacidades
y ventajas que dicho sector pueda generar.

Al observar la configuracion del sector servicios en los tres

periodos de estudio (1980-1988; 1988-1993; 1993-2003), destaca la

participacion de los servicios al productor de Guerrero en el entor

no nacional, ya que muestra su mejor desempefio en la llamada
decada perdida, entre 1980 y 1988, pues triplico su participacion
en el total nacional, aunque dicha aportacion rebaso apenas 1 %, en

tanto que para el periodo de estabilizacion (1988-1993) se observa
una disminucion importante en su aporte al total nacional, man

teniendo esta estructura incluso para todo el periodo de recupera
cion moderada (1993-2003), cuando solo aporto l% a la generacion
de PIB en este grupo. Por su parte, la evolucion del sector de servi
cios al consumidor logro conservar su aporte al total nacional en

el periodo 1980-1988, mientras que en las etapas de estabilidad

(1988-1993) y de recuperacion moderada (1993-2003) descendio su

nivel de participacion en cuanto a la generacion de PIB nacional.

ESTRUCTURA TERCIARIA ESTATAL

Y EN SUS PRINCIPALES CIUDADES

El estado de Guerrero es una entidad que no escapa al proceso de
terciarizacion economica y mas de 50% de la poblacion ocupada
se ubica en dicho sector. Este hecho, aunado a que menos de 50%
de su poblacion es urbana, configura una estructura sui generis en

Ia que el turismo es la actividad tradicional desde los afios cuaren-
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ta del siglo xx, pero en la que tambien resaltan los grandes desequi
librios del sector terciario.

Una de las primeras cuestiones que deben tenerse en cuenta

al analizar al estado de Guerrero es que se trata de una entidad con

tradicion turistica y muy focalizada en tres puntos: Acapulco, Zi

huatanejo y Taxco. La capital del estado, Chilpancingo, comple
menta el cuarteto de ciudades de mayor dinamica e impacto en el
desarrollo economico de la entidad, aunque con otras caracteristi
cas, ya que no tiene un predominio en las actividades turfsticas,
sino en las de educacion y administracion publica. Por otro lado,
tarnbien debe considerarse que la entidad es una de las de mayor
nivel de marginacion y pobreza en el contexto nacional, que care

ce de un sector industrial de peso, propiciado, entre otros factores,
por un alto deficit en infraestructura y servicios publicos.

Cambios en fa estructura terciaria estatal

Al estudiar el desarrollo del sector servicios en la entidad se obser
va de inmediato que una parte importante corresponde al sector de
comercio y servicios al consumidor, principalmente en aquellos
grupos de actividad vinculados con el sector turismo. Sin embargo,
la entidad presenta una evolucion contrastante a 10 largo del perio
do de estudio, y destacan dos circunstancias: 1) el sector de servicios
al consumidor continua siendo el promotor del desarrollo econo
mico de la entidad, pero su dinamismo en la estructura economica
estatal fue menor, por 10 que su participacion en el PIB terciario

disminuyo de 85.6% en 1980 a 62.3% en 2003, y 2) el sector de ser

vicios al productor fue una de las actividades con mayor dinamismo
en la estructura economica estatal, pues elevo su contribucion al PIB

terciario de 14.5% en 1980 a 37.7% en 2003 (cuadro XII.2).
Los grupos de actividad que conforman el sector de comercio

y servicios al productor presentaron una evolucion importante,
pero no constante, en el periodo de estudio: el grupo de servicios

profesionales a empresas (721) aporto 2.5% del PlB en 1980 y en 2003
carnbio a 15.9%, mientras que el grupo de comercio de equipo e

insumos industriales (732) elevo su participacion de 3.1% en 1980
a 9.2% en 2003. Esta evolucion fue hasta cierto punto normal (vea-



Cuadro XII.2
Guerrero: producto intemo bruto por grupos de actividad del sector servicios, 1980-2003

(porcentajes verticales)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

1.

COMERCIO Y SERVlCIOS AL PRODUCIOR 14.4 25.1 30.4 37.6 37.7
7215ervicios profesionales a empresas 2.5 15.9 10.2 10.9 15.9

731

Comercio al mayoreo 8.9 6.7 12.8 18.0 12.5

732

Comercio de equipo e insumos industriales 3.1 2.6 7.4 9.7 9.2

II.

COMERCIO Y SERVlCIOS AL CONSUMlDOR 85.6 74.9 69.6 64.8 62.3

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaeo 12.2 13.3 11.0 10.2 12.7

812

Supermereados 2.3 3.7 2.9 5.0 4.6

813

Gasolineras y combustibles 2.1 3.5 2.1 1.4 2.7

821

Preparacion de alimentos y bebidas 8.3 6.7 12.4 6.2 6.3

822

Aseo, limpieza y funerarias 1.3 0.7 0.9 0.6 0.8

823

Recreacion y espareimiento 0.5 0.5 1.2 0.8 1.2

821

Difusion e informaci6n 1.6 0.8 1.2 4.2 0.8

825

Hoteles, moteles y posadas 35.7 23.2 12.4 13.8 9.2

831

Bienes para el hogar y personales 12.4 15.3 16.9 13.7 l3.1

832

Tiendas de departamentos 0.1 0.2 0.5 0.5 1.2

833

Automotrices y autopartes 5.3 3.1 3.2 2.7 3.7

841

Reparaciones 2.0 2.2 2.1 2.5 1.8

842

Edueaci6n y eultura privadas 0.7 0.7 1.7 1.3 2.5

843

Salud y asisteneia social privada .
1.2 0.9 1.1 1.6 1.7

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: calculos elaborados eon informaci6n de !NEGI, 2004.
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se Garza, 2006), por 10 que procesos vinculados con aspectos lega
les, de publicidad, de sistemas de compute y de mantenimiento,
entre otros, se flexibilizan y subcontratan con otras firmas.

Dentro del grupo de servicios al consumidor destacaron por
su aporte a la generacion de PIB el grupo de comercio de bienes para
el hogar y personales (831) y el de comercio de alimentos, bebidas

y tabaco (811), que a 10 largo del periodo de estudio presentaron
un patron de crecimiento mas 0 menos cercano al del terciario en

su conjunto, y terminaron el periodo de estudio como las activida
des que mas incidieron en la generacion de PIB. Por su parte, el

grupo de hoteles, moteles y posadas (825) presento un claro deere
mento en su participaci6n en la generacion de PIB, de 35.7% en 1980
a 9.2% para 2003. Otro grupo vinculado con el sector turistico y
que presento una participacion decreciente fue el de preparaci6n
de alimentos y bebidas (821), pues paso de 8.3% en 1980 a 6.3% en

2003 (cuadro XII.2).
El estancamiento de las actividades turisticas en Guerrero

puede explicarse por dos grandes factores: 1) el descenso en el

poder adquisitivo de la poblacion a 10 largo de estos 23 afios del

periodo de estudio, 10 que repercutio en un menor gasto en turismo,
y 2) la drastica reorientacion del turismo nacional, pero sobre todo
el extranjero, hacia otros puntos del pais, 10 que trajo consigo una

menor derrama economica en la entidad.

Acapulco: de polo turisiico
a estructura terciaria diversificada

En 1980 el comercio y los servicios al consumidor en Acapulco
representaban 81.9% de su PIB terciario, mientras que los del pro
ductor generaban e118.1 % restante. A finales de la decada perdida
se observa una disminucion de 10 puntos porcentuales en la par
ticipacion del sector de comercio y servicios al consumi

dor, para ubicarse en 70.9%, por 29.1% para los servicios al pro
ductor en 1988. Esta tendencia continuo a 10 largo del periodo de
estudio hasta ubicarse en 64.4 y 35.6% en 2003, respectivamente
(cuadro XII.3). La ciudad registro un fuerte despegue en el grupo
de servicios profesionales a empresas (721), que de aportar 2.6%
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del PIB en 1980, paso a 17.1% en 2003, con 10 que se convirtio en el

grupo con la mayor aportacion absoluta de PIB en la estructura

terciaria local, e incluso supero al grupo tradicional de hoteles,
moteles y posadas.

Por el lado del comercio y los servicios al consumidor, los

grupos con mayor crecimiento relativo fueron gasolina y combus
tibles (813), recreacion y esparcimiento (823), tiendas de departa
mentos (832), y educacion y cultura (842). La aportacion conjunta
de estos cuatro grupos se elevo de 1.5% en 1980 a 9.6% en 2003;
estas actividades contribuyeron en buena parte a la diversificacion
de la estructura productiva terciaria local.

Acapulco es la ciudad mas importante en la generacion de PIB

en el seno del sector turismo en el estado de Guerrero. Sin embargo,
las dificultades para la implantacion de un modelo de desarrollo
adecuado que fortalezca el desarrollo del sector en la entidad, la
fuerte desvinculacion entre los actores economicos y las autorida
des correspondientes y la mala planeacion y puesta en practica de
acciones encaminadas al fortalecimiento de dicha actividad han

propiciado que desde finales de la denominada decada perdida
(1980-1988) el sector turismo perdiera dinamismo e importancia
en la generacion de PIB.

La participacion del turismo en el sector servicios acapulquefio
decayo drasticamente en el transcurso del periodo de estudio (1980-
2003), pues de generar 53.7% en 1980 paso a 21.8% en 2003, es

decir, una perdida de mas de 30 puntos porcentuales (cuadro XII.3).
Respecto al sector turistico estatal, se observa la perdida constante

de importancia de Acapulco como principal generadora de PIB en

este rubro; aun asi, hacia el afio 2003 aun participaba con 62.9% del
PIB total del sector turismo en la entidad. Sin embargo, este nivel
esta muy lejos del 87.8% que representaba en la generacion del PIB

turistico estatal en 1980. En el contexto nacional, es notable la per
dida de importancia de este puerto como generador de PIB, ya que
de aportar 3.8% del PIB turistico nacional en 1980 cayo a 1.2% en

2003, tendencia que se origina hacia finales de los ochenta, cuando

empiezan a aparecer otros destinos turisticos (Cancun, Puerto

Vallarta, Zihuatanejo 0 Los Cabos), con una vision mas integral y
planificada, y que empiezan a desplazar a Acapulco como uno de
los principales centros turisticos.
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A la par de la perdida de dinamismo de las actividades turfs

ticas, Acapulco presenta una tendencia positiva y creciente de la

participacion del sector de comercio y servicios al productor, que
de aportar 18.1% del PIB terciario local en 1980 paso a 35.6% en el
2003, participacion que ha permitido diversificar la estructura

terciaria local, pero que presenta un menor peso relativo en com

paracion con las otras tres principales ciudades de la entidad

(cuadro XII.3).

Chilpancingo: despegue de los servicios al productor

La capital del estado es un ejemplo de una economia urbana en la

que el sector de servicios al productor ha cobrado importancia,
pero que no presenta los niveles participativos ni el impacto en la
estructura productiva local que ha ocurrido en otras zonas urbanas
del pais. Chilpancingo presento un cambio en su estructura tercia

ria, puesto que en 1980 era una economia dependiente de activi
dades vinculadas al comercio al menudeo, cuyos grupos 811 y 831

aportaban 53.9% del PIB terciario, mientras que en 2003 dichos

grupos redujeron su participacion a 29.4% (cuadro XII.3).
El sector de comercio y servicios al productor fue el respon

sable del cambio en la estructura terciaria local, siendo que en 1980
los tres grupos del sector (721, 731 Y 732) concentraban 14.5% del
PIB citadino, en tanto que en 2003 se elevo hasta 43.7%, sobresalien

do, por mucho, el crecimiento relativo del grupo de servicios

profesionales a empresas (721), que en 2003 se erigio como la acti
vidad con mayor generacion absoluta de PIB en la estructura tercia
ria local, solo abajo del comercio al mayoreo.

Dentro de los grupos pertenecientes al comercio y servicios al

consumidor, hubo tres actividades que sobresalieron por su creci
miento relativo: supermercados (812), gasolina y combustibles

(813), y educacion y cultura privadas (842). Estos tres elevaron su

participacion en el PIB terciario de la ciudad, de 2.3% en 1980 a 8.5%
en 2003.

Los grupos de actividad relacionados con el turismo en Chil

pancingo se caracterizan por su escasa presencia y nulo dinamismo.
En 1980 los tres grupos (821, 823 Y 825) generaron 11.2% del PIB



Cuadro XII.3

Guerrero:

producto interno bruto por grupos de actividad del sector servicios en las principales ciudades, 1980-2003

(porcentajes verticales)

Acapulco Chilpancingo Zihuatanejo Taxco

Gruposdeactividad

1980 2003 1980 2003 1980 2003 1980 2003

I.COMERCIOYSERVICIOS

AL PRODUCTOR 18.1 35.6 14.5 43.7 17.4 46.5 6.3 48.5

721Servicios

profesionales a empresas 2.6 17.1 0.7 18.2 4.6 30.9 1.4 2.0

731Comercioal

mayoreo 11.3 8.9 5.7 19.2 8.6 14.2 3.0 10.2

732Comerciode

equipo e insumos industriales 4.3 9.6 8.1 6.3 4.2 1.4 1.9 36.3

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMlDOR 81.9 64.4 85.5 56.3 82.6 53.5 93.7 51.5

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 7.1 9.4 19.6 13.8 12.7 6.0 12.4 9.9

812

Supermercados 2.5 6.9 0.0 2.9 0.4 1.9 1.1 1.1

813Gasolinerasy

combustibles 0.5 2.0 1.6 3.2 0.0 1.4 0.0 2.2

821Preparacion

de alimentos y bebidas 6.5 7.3 6.8 6.7 12.7 5.1 23.8 2.2

822Aseo,

limpieza y funerarias 1.2 0.7 3.5 1.2 1.0 0.3 0.9 0.7

823Recreaciony

esparcimiento 0.2 1.5 0.6 0.8 3.2 0.8 0.2 0.5

821Difusione

informacion 1.4 0.5 1.1 1.1 0.0 0.3 1.4 0.8

825Hoteles,

moteles y posadas 47.0 13.0 3.8 1.1 4.8 22.5 23.3 4.8

831Bienespara

el hogar y personales 6.8 9.7 34.3 15.6 32.5 10.3 19.5 22.3

832Tiendasde

departamentos 0.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0

833Automotrices

yautopartes 5.7 4.1 7.4 4.1 6.8 1.9 5.0 2.2

841Reparaciones

1.6 1.5 3.8 2.3 3.8 1.2 1.7 1.2

842Educaciony

cultura privadas 0.7 3.6 0.7 2.4 1.9 1.0 0.7 2.4

843Saludy

asistencia social privada 0.7 1.8 2.2 1.2 2.7 0.9 1.5 1.3

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente:calculos

realizados con base en el cuadro AE-XII.1 del apendice estadistico.
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terciario local, mientras que en 2003 su participacion se redujo a

8.6% (cuadro XII.3).
De esta manera, la estructura terciaria de Chilpancingo sigue

sustentada en el comercio al mayoreo y menudeo, 10 que habla
de su funcion como nodo distribuidor de mercancias para las re

giones centrales de la entidad, a 10 que se ha afiadido recientemen
te un conjunto de establecimientos que ofrecen servicios profesio
nales a empresas. En conjunto, estos cuatro grupos aportaron mas
de dos terceras partes del PIB terciario local en 2003.

Zihuatanejo: Lejemplo del turismo coniempordneo?

El municipio de Jose Azueta, donde se ubica el puerto de Zihuata

nejo, presenta una situacion particular. De ser una comunidad

especializada en la produccion agricola y pesquera, durante las
decadas de los ochenta y noventa se convierte en una comunidad
altamente especializada en servicios y en menor medida en la in

dustria. Este incremento de la participacion en el sector terciario
vino en detrimento del sector primario, 10 que indica un cambio
de orientacion funcional del municipio, como consecuencia de una

planeacion integral ejecutada a traves del Fondo Nacional de Fo
mento al Turismo (Fonatur).

Al igual que 10 evidenciado en las otras ciudades principales
de Guerrero, Zihuatanejo atestiguo una transformacion en la
estructura economica del sector terciario, puesto que en 1980,
82.6% de su PlB sectorial se generaba en actividades de comercio

y servicios al consumidor, en tanto que para 2003 ese porcentaje
disminuyo a 53.5%, mientras que el comercio y servicios al pro
ductor elevo su participacion de 17.4 a 46.5% (cuadro XII.3).

La evolucion del sector terciario en el municipio de Jose Azue
ta entre 1980 y 2003 se caracterizo por la emergencia y consolidacion
de dos grupos de actividad: servicios profesionales a empresas
(721), y hoteles, moteles y posadas (825). El primer grupo tuvo un

notable avance en su aportacion al PlB terciario local, de 4.6 a 30.9%,
y para 2003 fue la actividad con mayor generacion absoluta de PlB;
cabe mencionar que esta aportacion de mas de 30% no fue obteni
da por alguna otra ciudad de la entidad. Por otro lado, en 1980 el
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grupo de hoteles, moteles y posadas era practicamente inexistente
en la ciudad, pero para 2003 particip6 con 22.5% del PIB terciario
local, 10 que informa de la transformacion del puerto hacia su

vocaci6n turfstica, a partir de la instrumentaci6n de acciones, por
parte del Fonatur, a partir de la figura de centro turfstico integral
mente planeado.

La participacion del sector turismo (grupos 821, 823 Y 825) en

la generaci6n del PIB terciario local present6 condiciones particula
res a 10 largo del periodo de estudio. Este sector encontr6 en la
decada perdida su mejor desempeno, ya que de aportar 20.8% del
PIB terciario local en 1980, subi6 a 52.5% en 1988. Esta fortaleza de

crecimiento, a pesar de ubicarse dentro de un fuerte proceso de cri
sis nacional, ocurri6 gracias a inversiones de los gobiernos estatal

y federal. Sin embargo, con el advenimiento del periodo de esta

bilizaci6n, las actividades turfsticas perdieron dinamismo y su

participacion en la generaci6n de PIB terciario local descendi6 casi
10 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 43.6% en 1993. El menor

crecimiento relativo de las actividades tunsticas se mantuvo en el

lapso de recuperacion moderada, por 10 que en 2003 su aportaci6n
se redujo a 28.4%. Es un hecho que la falta de dinamismo del PIB

turistico en Zihuatanejo se explica sobre todo por la interrupcion
del apoyo federal y estatal para las obras de infraestructura, asi
como por la reorientacion de las prioridades de inversion del
Fonatur hacia otros destinos de playa en el pais, en especial la
Riviera Maya y Los Cabos.

Sin embargo, es de Hamar la atenci6n el auge que a la par se

presencio en el grupo de servicios profesionales a empresas, 10 que
seguramente implico una interrelacion de las actividades turisticas

y aquellas colaterales y de apoyo para su funcionamiento. Es de

esperar que de proseguir con el fomento y la promoci6n del turis
mo en esta ciudad, sus servicios al productor tambien se fortalezcan,
consolidando un nuevo tipo de estructura econornica local, cuyas
actividades vinculadas al turismo son soportadas por estableci
mientos de servicios al productor ubicados tambien en la localidad.
En 1980 los grupos de servicios profesionales a empresas (721), y
hoteles, moteles y posadas (825), apenas generaron 9.4% del PIB

terciario en Zihuatanejo, pero para 2003 elevaron su participacion
a 53.4% (cuadro XII.3).
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Taxeo: un destino turistieo que ya no es

Taxco tambien ha mostrado un cambio notable en su estructura

economica terciaria, pero con especificidades respecto a las otras

tres ciudades de la entidad. El sector de comercio y servicios al

productor elevo sustancialmente su aportacion de 6.3% en 1980 a

48.5% en 2003, mientras que el sector de comercio y servicios al
consumidor se redujo de 93.7 a 51.5% (cuadro XII.3).

Sin embargo, el cambio sustancial en la aportacion del sector

de comercio y servicios al productor no ocurrio por el auge del

grupo de servicios profesionales a empresas (721), como en Aca

pulco y Zihuatanejo, ni por el de comercio al mayoreo (731) regis
trado en Chilpancingo, sino mas bien por el de comercio de equipo
en insumos industriales (732), que de representar 1.9% en el PIB

terciario local en 1980 ascendio hasta 36.3% en 2003, para conver

tirse en el grupo con mayor generacion del PIB terciario en la loca
lidad. El auge de esta actividad comercial ha coadyuvado a la
evolucion de otras funciones que se desenvuelven en esta economia,
fundamentalmente la minera.

Por otro lado, el sector de comercio y servicios al consumidor

perdi6 considerablemente importancia en la generacion de PIB

terciario local, situaci6n que fue manifestada practicamente por
todos sus grupos de actividad, con excepcion del comercio de

gasolina y combustibles (813), y de los servicios de educaci6n y
cultura (842), cuya aportacion al PIB se increment6 de 0.7% en 1980
a 4.6% en 2003.

A primera vista, Taxco puede catalogarse como un destino tu

ristico, pero la informacion de su PIB terciario podria contradecir, 0

al menos matizar, dicha conclusi6n. En efecto, en 1980 la ciudad
mostraba una estructura terciaria con enfasis en las actividades

turisticas, porque los tres grupos participantes (821, 823 Y 825) ge
neraban 47.3% del PIB terciario local. Empero, en 2003 esa participa
cion cayo abruptamente hasta 7.5%. De esta manera, la actividad
turistica de Taxco practicamente ha desaparecido, 0 se ha transfer
mado hacia otro tipo de turismo, caracterizado por un recorrido de
unas cuantas horas y con el prop6sito principal de visitar sus sitios
con valor arquitect6nico y adquirir mercancia elaborada con plata.
De aqui que el comercio de bienes para el hogar y personales sea el
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segundo de mayor generaci6n de PIB terciario local en 2003 y con

una aportaci6n de 22.3%, valor no encontrado para este grupo en

las otras ciudades principales de la entidad.

CONSIDERACIONES FINALES

El sector terciario guerrerense es muy peculiar. Por una parte se

encuentra un sector de comercio y servicios al productor, sin la
consolidaci6n de los servicios altamente profesionalizados. Por
otra parte predominan los servicios al consumidor de menor valor

agregado, que repercuten de manera escasa en la generaci6n de
PIB, con baja calificaci6n y bajos ingresos a su poblaci6n ocupada.

Llama la atenci6n que ciertos servicios que podria suponerse
que corresponderian a una situaci6n privilegiada, como es el caso

del turismo, tercer generador de ingresos en el pais despues del

petr61eo y de las remesas que envian los migrantes del extranjero,
este caracterizado por una evidente falta de competitividad.

Este comportamiento no es exclusivo de entidades 0 paises
como el nuestro, sino que en todos los paises, desarrollados 0 no,
las actividades terciarias se caracterizan por esta dualidad: un

terciario avanzado, moderno, selectivo, propio de las grandes
ciudades, en oposici6n a un terciario mucho mas ubicuo, de baja
productividad y masivo generador de empleo, generalmente en

condiciones precarias.
El sector turismo en Guerrero y en sus principales ciudades ha

perdido importancia; dej6 de ser el sector dinamizador de la entidad.
Ahora se observa el surgimiento de un nuevo grupo de actividades

que estan empezando a tomar su lugar: servicios profesionales a

empresas, comercio de equipo e insumos industriales, supermerca
dos y tiendas de departamentos.

Sin embargo, dada la escasa vinculaci6n entre las actividades
terciarias, Guerrero corre el riesgo de agudizar la divisi6n entre

dos grupos bien diferenciados: uno minoritario, que se ubica en la
esfera del sistema imperante y presta servicios de calidad, necesa

rios para el desarrollo de las actividades econ6micas, y otro mayo
ritario, que agrupa servicios que pueden identificarse como mar

ginales y de poca calidad, en el que tienen cabida todos los
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excluidos del sistema. Lo que esta claro en Guerrero es que el ter

ciario no responde al nivel de desarrollo que las cifras generales
hacen pensar. Por 10 tanto, la participaci6n de Guerrero en la Re
voluci6n Terciaria esta siendo muy sesgada aun hacia las activida
des menos productivas.

La globalizaci6n se presenta de manera muy desigual para
paises y regiones. Para Guerrero ha representado, mas que una

oportunidad, un factor de rezago, ya que la incorporaci6n de Mexi
co a la competencia intemacional ha producido en la entidad un

esquema desigual para enfrentar los nuevos retos. La falta de po
liticas gubemamentales que busquen el impulso y la consolidaci6n
de la producci6n y la escasa clase empresarial han ocasionado la

perdida de competitividad de los destinos turisticos guerrerenses
en los mercados intemacionales y nacionales, haciendose cada
vez mas dependiente de actividades terciarias con atenci6n al con

sumo local.
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APENDICE ESTADiSTICO

Cuadro AE-XII.1

Producto interno bruto terciario por grupos de actividad en Guerrero y principales ciudades, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

GUERRERO ACAPULCO

1.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 723979 1 785 059 2 065 204 2136706 2923677 661514 1348368 1212252 1160316 1336402

721Servicios

profesionales a empresas 124094 1 126221 695104 618442 1236776 94116 979966 433601 492487 642128

731Comercioal

mayoreo 444 513 477642 867137 1021204 972333 412153 2697% 481070 426619 335672

732Comerciode

equipo e insumos industriales 155371 181197 502963 551536 714569 155245 98606 297582 251420 358602

II.COMERCIOYSERVICIOS

AL CONSUMIOOR 4296711 5312 725 4734 242 3676543 4831391 2989534 3280227 2408935 1927154 2417615

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 612396 944 231 748827 578704 985907 258041 437501 287057 203230 354730

812

Supermercados 115031 260120 196127 282510 355647 90443 186749 152367 186571 260285

813Gasolinerasy

combustibles 104836 249566 145362 80984 212868 17939 114290 46418 31150 76208

821Preparaci6nde

atimentos y bebidas 415923 478165 846468 350903 491833 237121 309 716 453543 204 581 272 912

822Aseo,limpieza

y funerarias 67610 52858 60768 32228 64346 42971 34136 35732 17645 27875

823Recreaci6ny

esparcimiento 23050 34084 83779 44554 90274 7017 13432 64285 33883 55050

821Difusi6ne

informaci6n 80094 58318 84460 238687 62458 52374 30431 48766 19661 18379

825Hoteles,

moteles y posadas 1792329 1644 846 839737 784 219 715180 1715805 1259472 470095 520649 487934

831Bienesparael

hogar y personales 621631 1086100 1148 141 775612 1018299 248303 621875 542990 316484 362735

832liendasde

departamentos 4741 16803 31624 26037 92132 2649 15603 30751 24995 92084

833Automotrices

y autopartes 264195 218216 216204 152662 283786 207678 97170 95146 77409 152924

841Reparaciones

99' 167 155890 144 839 140469 136972 57060 90914 67852 63553 55586

842Educaci6ny

cultura privadas 37346 48385 113278 74647 192192 26152 37489 86966 61856 134 859

843Saludy

asistencia social privada 58362 65144 74628 89991 129495 25983 31447 26966 62680 66053

TOTAL

5020690 7 097 785 6 799 446 5675249 7755069 3651048 4628595 3621188 3017604 3754017



CHILPANCINGO ZIHUATANEJO

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 36883 51623 179429 190886 3151?3 35799 127535 109879 250505 380719

721Servicios

profesionales a empresas 1808 13478 36718 75017 130882 9551 88726 56509 41641 252996

731Comercioal

mayoreo 14584 36267 125623 85884 138681 17626 35836 26076 207145 116560

732Comercio

de equipo e insumos industriales 20491 1878 17087 32407 45630 8622 2973 27294 11923 11162

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIOOR 217149 232971 306780 293961 405850 169694 585328 406630 481241 438006

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 49777 42432 65454 54396 99197 26183 43945 73557 46087 49481

812

Supermercados 9505 12459 48704 20937 911 3247 7286 9941 15349

813Gasolineras

y combustibles 4010 17897 10006 5006 23130 44644 3858 6424 11468

821Preparacion

de alimentos y bebidas 17301 17714 27272 20717 47971 26144 57835 91091 44 231 41547

822Aseo,

limpieza y funerarias 8912 3091 6574 2670 8720 2063 3459 3260 2354 2275

823Recreacion

yesparcimiento 1592 934 2546 1623 5802 6569 8837 2221 1358 6555

821Difusi6ne

informacion 2694 7461 10953 7740 2879 1833 8345 2321

825Hoteles,

moteles y posadas 9765 6602 14760 8067 7909 9935 307911 131633 236235 184 211

831Bienespara

el hogar y personales 87143 102116 103719 92977 112611 66719 73699 65287 74023 84169

832TIendasde

departamentos 95 780 831

833

Automotrices y autopartes 18888 10681 18737 15931 29621 14066 21413 8183 12703 15767

841

Reparaciones 9642 9214 16447 16618 16473 7768 11307 8188 6130 9440

842Educaciony

cultura privadas 1804 2168 7649 5503 17081 3844 2439 4828 4702 8107

843Saludy

asistencia social privada 5623 3060 10204 5226 8659 5494 3714 4574 2478 7315

TOTAL

254032 284593 486209 475042 721043 205494 712863 516510 711 894 818724



Cuadro AE-XII.l

(concluye)

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003

TAXCO

I.COMERCIOY

SERVIcros AL PRODUcroR 10822 15191 45044 124402 133542

721Servicios

profesionales a empresas 2374 3140 22997 2844 5498

731Comercioal

mayoreo 5158 10252 7719 9402 28106

732Comerciode

equipo e insumos industriales 3291 1799 14328 119428 99939

II.COMERcroY

SERVIcros AL CONSUMlDOR 162 320 156588 545888 130742 142 060

811Comerciode

alimentos, bebidas, tabaco 21512 29957 28392 18123 27319

812

Supermercados 1934 278 2868 2292 2913

813Gasolinerasy

combustibles 12649 2255 2945 5988

821Preparacion

de alimentos y bebidas 41156 9932 196460 10652 6040

822Aseo,

limpieza y funerarias 1505 902 2209 1266 2057

823Recreaciony

esparcimiento 293 730 3241 749 1240

821Difusione

informacion 2372 2942 3575 23969 2114

825Hoteles,

moteles y posadas 40300 57691 209662 11551 13340

831Bienesparael

hogar y personales 33817 26977 80154 59129 61399

832Tiendasde

departamentos 3971 157

833Automotrices

y autopartes 8614 8368 7521 3394 5967

841Reparaciones

2966 2424 2940 4786 3372

842Educaciony

cultura privadas 1263 1787 4111 2435 6744

843Saludy

asistencia social privada 2617 1952 2499 1062 3566

TOTAL

173143 171 780 590932 253204 275602

Fuentes:VIII,

X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, !NEGI, Mexico.

La

comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize segun Garza, 2008:

apendices

metodologicos 1 y 2.
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XIII. SERVICIOS AL PRODUCTOR
COMO ACTIVIDADES

MOTRICES EN QUERETARO,
1980-2003

Carolina Santiago"

Isrraonuccrot,

La estructura ocupacional de Mexico observe una transformacion
trascendental a partir de 1950, cuando las actividades secundarias

y terciarias superaron a las agricolas para ejercer un creciente pre
dominio. Posteriormente, hacia finales del siglo xx, el sector tercia
rio se consolido como hegemonico al alcanzar 50.1 % de la poblacion
economicamente activa (PEA) en 1991, cifra que Estados Unidos
habia logrado en 1950 (Garza, 2006: 43).

En los pafses desarrollados, el transite hacia la seroicializacicn'
de la economia se debe, entre otros factores, a las innovaciones

tecnologicas, la produccion flexible (que traslada los procesos
manufactureros a paises que cuenten con mano de obra barata y
calificada), el incremento en los ingresos de la poblacion, los cam

bios demograficos y los cambios en los estilos de vida. En estas

naciones se han concentrado los servicios financieros, bancarios y
de investigacion, asi como los empresariales de alto nivel (consul
torias legales, de ingenieria, computacion, mercadotecnia, publici-

• Alumna de la Maestrfa en Estudios de Poblacion y Desarrollo Regional,
2005-2007, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.

1 Servicializacion es un termino propuesto para referirse al proceso de expan
sion de los servicios que ocurre durante la Revolucion Terciaria, en analogia con

industrializacion, vocablo que denomino el crecimiento manufacturero durante la
Revolucion Industrial (Garza, 2006).
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dad). Estados Unidos se ha mantenido a la cabeza en esta transfor
macion con 81 % de su fuerza de trabajo en el sector servicios en

2005, donde la mayoria de la fuerza de trabajo labora en activida
des con un alto componente de conocimiento (Garza, 2006: 44).
De hecho, la clave en la nueva economia global es la aplicacion
de conocimiento e informacion (Borja y Castells, 2000).

Para el caso de Mexico, varios autores han senalado el acele
rado proceso de servicializacion de su economia en afios recientes

(Garza, 2006). No obstante, el pais se encuentra muy lejos del nivel
del sector terciario observado en paises desarrollados, por 10 que
es importante su estudio no solo en el ambito nacional, sino por
entidades federativas y en las principales ciudades, para estar en

posibilidades de visualizar las perspectivas de su expansion futu
ra y el tipo de organizaci6n territorial que seguira.

El objetivo principal del presente documento consiste en anali
zar la evoluci6n del sector servicios en el estado de Queretaro, divi
diendolo en tres regiones: 1) Zona Metropolitana de Queretaro (ZMQ),
conformada por los municipios de Santiago de Queretaro, Corregi
dora y El Marques; 2) municipio de San Juan del Rio, y 3) resto del

estado, que 10 integran 14 municipios (mapa XIII.1).
El analisis del sector terciario de Queretaro se realiza para el

periodo de 1980 a 2003 con base en la informacion de los Censos
Comerciales y de Servicios de 1981, 1989, 1994, 1999 Y 2004, a los cuales
se les hizo una homologacion que permitiera su comparaci6n segun
17 grupos de actividad que se dividen en dos grandes categorias:
comercio y servicios al productor (csr) y comercio y servicios al
consumidor (csc). La variable principal de analisis es el producto
intemo bruto (PIB) 0 valor agregado censal bruto, a la que se aplico
un ajuste para obtener el PIB segun la estructura de los censos, pero
con valores del Sistema de Cuentas Nacionales, cuyas magnitudes
permiten el analisis cronologico de las series con mayor confiabilidad.
La homologacion y el ajuste se efectuaron de acuerdo con una me

todologia realizada para el analisis de los servicios en la Ciudad de
Mexico (Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2).

Especificamente, se estudia la evoluci6n de la estructura eco

nomica del sector servicios en Queretaro, se cuantifica su partici
paci6n en relaci6n con el total nacional, se determina la estructura

y participacion de las tres zonas en que se divide el estudio y se
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describe la dinamica del sector. Los 23 afios transcurridos entre

1980 y 2003 se dividen en cuatro periodos, de acuerdo con ciclos
econ6micos de la economia nacional: 1) de 1980 a 1988, que fue un

periodo de crisis resultado de la excesiva confianza en un prome
tedor auge petrolero; en 1981 se tuvo el porcentaje mas alto de
inversion en mucho tiempo, pero al afio siguiente cayeron los

precios del petroleo, y esto dio paso a la crisis de deuda extema y
a un efecto de expulsion de la inversion privada productiva; el
indice deuda externa/rrs alcanzo su punto mas alto en 1987 (78%),
por 10 que se aplicaron politicas de estabilizacion, logrando redu
cir la inflacion y recuperando el crecimiento a costa de 10 millones
de empleos perdidos durante el sexenio de Miguel de la Madrid

(1982-1988) (Tavera, 2000); 2) de 1988 a 1993, considerado un pe
riodo de estabilizacion, cuando Carlos Salinas asume el poder en

1988, toma la economia nacional en vias de estabilizaci6n y conti
nua con esta misma politica, complementandola con reformas le

gales, desincorporacion de empresas paraestatales, liberalizacion
del comercio y del sector financiero, con gran afluencia de capitales,
y logra una fragil estabilizacion (Lechuga, 1998).

3) El tercer periodo (1993-1998) se caracterizo por la sobreva
luaci6n del peso como medio para estabilizar los precios, pero
haciendo que el deficit extemo creciera en demasia; se aposto al
modelo de economia abierta y a la confianza de los inversionistas,
pero la inversi6n fue especulativa mas que productiva. Se dernoro
el ajuste monetario hasta el cambio de banda presidencial y en

diciembre de 1994 se devalu6 el peso. Hubo un rescate de 50 mil
millones de dolares y el gobiemo de Zedillo se apoyo en la capa
cidad exportadora de las grandes empresas y en la industria ma

quiladora de exportacion para la recuperacion del sistema econo
mico (Garcia, 2003); 4) el ultimo periodo (de 1998 a 2003) se

considera de recuperaci6n moderada; en este, la prioridad fue re

cuperar la estabilidad, recurriendose al blindaje financiero. Las
variables macroeconomicas se estabilizan, recuperando el creci
miento econornico a una tasa del PIB de 3.5%, el nivel mas alto de
crecimiento entre 1996 y 2000 (Lechuga, 1998).

En este documento se trata de observar como estos periodos
econ6micos influyeron en el desarrollo y la evoluci6n del sector
servicios en Queretaro y sus dos principales ciudades. Se pone
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especial atenci6n en el crecimiento de la divisi6n de CSP, estable
ciendo la hip6tesis de que estas actividades pueden ser el sector

motriz en la economia queretana. Esto se sustenta en el fuerte

impulso que en Queretaro ha recibido el sector industrial, mismo

que demanda servicios profesionales y comercio de equipos indus
triales. Por otra parte, el estudio realizado por Garza (2006) sobre
la estructura y dinamica del sector servicios en la Zona Metropo
litana de la Ciudad de Mexico (ZMCM) y el de Zebadua (2006) sobre
el subsistema urbano de la Ciudad de Mexico indican que aunque
la ZMCM concentra el comercio y servicios al productor, en los ulti
mos afios se ha presentado una desconcentraci6n relativa hacia su

corona regional de ciudades (Puebla, Queretaro, Cuernavaca,
Tlaxcala, Toluca y Pachuca) (Zebadua, 2006) y concluyen que es

posible que se este conformando una regi6n polinuclear de alta
concentraci6n de servicios, en donde la Ciudad de Mexico sigue
siendo el nodo central.

Por 10 anterior, el documento se divide en cuatro apartados.
En el primero se compara la estructura econ6mica del estado de

Queretaro con la del pais. En el segundo se presenta el analisis de la
distribuci6n y dinamica econ6mica del sector servicios por zonas

de estudio. En el tercero se incluyen los resultados de la aplicaci6n
del indice de especializaci6n econ6mica para determinar los grupos
terciarios principales, y ademas se discuten los resultados de un

ejercicio utilizando la tecnica de cambio y participaci6n para saber
si la divisi6n de csr fue motriz en el estado durante el periodo de
estudio. Por ultimo, se presentan las conclusiones, las referencias

y un apendice estadistico,

ESTRUCTURA ECON6MICA DEL ESTAOO DE QUERETARO

Queretaro cuenta con una superficie de 11 687 km-, que represen
ta 0.6% del territorio nacional. De acuerdo con el segundo conteo

de poblaci6n, el estado tenia 1 598 139 habitantes en 2005, que re

presentaban 1.6% del total del pais (INEGI, 2005). Los municipios
que conforman la ZMQ son Corregidora, El Marques y Santiago de
Queretaro, que abarcan 14% de la superficie del estado y concen

traban 57% de la poblaci6n total. San Juan del Rio es la segunda
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ciudad en importancia, la cual en los ultimos afios ha tenido una

relevante aportacion al PIS del estado. Este municipio tiene una su

perficie de 797 km-, esto es, 6% del territorio de la entidad, y en el
habitaba 13% de la poblacion total estatal en 2005. El resto del es

tado se conforma con 14 municipios (Amealco de Bonfil, Pinal de
Amoles, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colon, Ezequiel Mon

tes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro
Escobedo, Pefiamiller, San Joaquin, Tequisquiapan y Toliman), que
concentran 79% del territorio estatal y donde habitaba 30% de la

poblacion queretana en 2005.

El transiio de la industria a los servicios

La estructura ocupacional del estado de Queretaro se ha caracteri
zado por el transite en la participacion del sector primario hacia el
secundario y el terciario, como producto del proceso de urbanizacion
ocurrido. En 1970 el sector primario ocupaba a casi la mitad de la

poblacion, mientras que en 2003 solo empleaba a 4% (cuadro XIII.1).
La perdida participativa del sector primario se tradujo en una ga
nancia para el secundario de 22 a 38%, mientras que en el terciario
fue de 23 a 58%, por 10 que este ultimo sector fue el de mayor dina
mismo en la generacion de empleos. Cabe mencionar que la estruc

tura ocupacional del estado mostro una terciarizacion en e1 afio

2000, al participar con mas de 50% de los ocupados, situacion que
el pais logro en 1990.

Sin embargo, la terciarizacion del estado es mas evidente con

la variable PIS, puesto que dicho sector participo con mas de 50%
de la generacion de riqueza estatal desde 1988, en tanto que el
sector secundario perdio participacion, de 44.7% en 1980 a 37.4%
en 2003, esto es, una disminucion de poco mas de siete puntos
porcentuales, misma magnitud que la perdida experimentada en

el sector primario (cuadro XIIL2).
En la decada de los ochenta se establecieron 75% de las indus

trias grandes y medianas que conformaban la planta productiva
de finales del siglo xx (Gonzalez y Osorio, 2001), 10 que propicio
que el estado avanzara en su aportacion al PIB industrial nacional
de 1.4% en 1980 a 2.2% en 1988. No obstante este importante ere-
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Cuadro XIII.1

Queretaro: poblaci6n econ6micamente activa por sectores

de actividad, 1970-2003

(porcentajes horizontales)

Ano

Sector
No

Total Primario Secundario Terciario especificado
100.0 48.1 21.7 23.2 7.0

100.0 29.0 25.6 24.8 20.1

100.0 17.9 37.3 41.8 3.0

100.0 9.0 36.5 50.9 3.6

100.0 4.3 37.6 58.1 0.0

1970

1980

1990

2000

2003

Fuentes: de 1970 a 2000, Censos Generales de Poblacion y Vivienda; 2003, Gobier
no del Estado de Queretaro.

cimiento industrial, en la entidad el sector terciario fue aun mas

dinamico, por 10 que la participaci6n del secundario disminuy6.
El crecimiento industrial se ha asociado con al menos tres hechos:
1) el proceso de descentralizaci6n de la ZMCM; 2) el terremoto de
1985, que motiv6la migraci6n de empresas y personas hacia ciu
dades como Toluca, Cuemavaca, Cuautla, Pachuca y Queretaro, y
3) la existencia de reservas acuiferas, elemento importante para la
instalaci6n de industrias del papel en Corregidora, El Marques,
Santiago de Queretaro y San Juan del Rio (Gonzalez y Osorio, 2001).

Cuadro XIII.2

Queretaro: producto interno bruto por sectores de actividad, 1980-2003

(porcentajes horizontales)
Sector

Ano Total Primario Secundario Terciario

1980 100.0 11.4 44.7 44.0

1988 100.0 3.5 41.8 54.7

1993 100.0 4.3 35.0 60.7

1998 100.0 3.8 40.3 55.9

2003 100.0 3.8 37.4 58.8

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico.
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Ademas, desde 1960 se estuvo trabajando en el estado para sentar

las bases del proceso de industrializacion, haciendo que en solo
20 afios pudiera ofrecer la infraestructura urbana necesaria para la
actividad industrial, y en forma paralela, para el desarrollo del
sector servicios.i

Es fundamental hacer hincapie en la industrializacion del es

tado, puesto que en este documento se espera encontrar evidencias

que sustenten la hipotesis de que el comercio y los servicios al

productor se encuentran muy vinculados con la industria. Se plan
tea que la importancia del sector terciario se debe en parte a la
evolucion industrial ocurrida en territorio queretano y que en

la medida en que lleguen nuevas industrias de mayor capacidad
tecnologica, sera mas amplia la necesidad de profesionales alta
mente especializados, asi como el comercio de equipo e insumos

industriales, situacion caracteristica del modelo de desarrollo de
economia abierta. Si bien es cierto que no es posible explicar ade
cuadamente la geografia de los servicios partiendo de la de las
manufacturas (Daniels, 1985), tampoco es viable la interpretacion
del comportamiento del sector servicios independientemente del
sector industrial.

Por otra parte, tambien se ha establecido que la desaceleracion
del proceso de industrializacion se relaciona con la dinamica de
los servicios y el cambio en la estrategia nacional de acumulacion,
originando empleos terciarios en condiciones de baja inversion y
capitalizacion (Yamasaky, 2003: 90). Sin embargo, en el estado de

Queretaro se tiene la posibilidad estructural de desarrollar grupos
de servicios modemos que puedan articularse a toda la economia,
especialmente con las manufacturas (Chavez, 1995).

2 Este proceso de industrializaci6n corresponderia a una tercera etapa que se

inicia en los sesenta, con la industria metalmecanica como predominante, y que a

partir de los ochenta mostr6 una importante diversificaci6n. La primera etapa de
industrializaci6n en el estado alcanz6 su auge a finales del siglo XIX y principios del
xx con las fabricas de la familia Rubio (El Hercules, La Purisima, San Antonio y San
Jose de la Montana). Una segunda etapa abarca de la decada de 1940 a 1960, con la
industria de alirnentos y bebidas como giro predominante. Entre las industrias

representativas de este periodo se identificaron Carnation, Fabrica de Aceite AGA,
Embotelladora La Victoria, Kelloggs de Mexico, Molino de Trigo El Penix y Ralston
Purina (Gonzalez y Osorio, 2001).
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Pariicipacion en el sector servicios nacional

En 1980, 57.7% del PIB del sector terciario en Mexico era producido
por la division de comercio y servicios al consumidor (csc), pero
al desglosar por grupos de actividad, el comercio de bienes de

capital e intermedios tuvo el mayor porcentaje en el PIB terciario

nacional, con 26.1%. Esta situacion permanecio constante hasta
1998, cuando la division de comercio y servicios al productor (csr)
fue la que aporto mas de la mitad del PIB del sector terciario. En ese

afio, dos grupos contenidos en el csr (servicios profesionales a

empresas y comercio de bienes de capital e intermedios) aportaron,
cada uno, 27% del PIB total del sector. En el ultimo afio de estudio,
2003, el grupo de servicios profesionales a empresas aporto el

mayor porcentaje al PIB total del sector.

El desarrollo del sector servicios en Queretaro ha sido impor
tante, ya que su PIB terciario en 1980 representaba 0.6% del nacional,
cifra que se elevo a 1.6% en 2003 (cuadro XIII.3). La division de csr

elevo su participacion en el total nacional de 0.4% en 1980 a 1.4%

para 2003 y, en general, tambien presento las tasas de crecimiento
mas altas en los tres territorios de estudio. Queda claro que a pesar
de su baja participacion inicial en el sector terciario de Mexico, en

los afios transcurridos entre 1980 y 2003, Queretaro casi triplico su

participacion, por 10 que es, incuestionablemente, una de las enti
dades ganadoras en el proceso de descentralizacion de los servicios
de la ZMCM hacia otras zonas del pais.

En el estado de Queretaro, la mayor parte del PIB del sector

terciario 10 genera todavia la division de csc; sin embargo, es im

portante el aumento participativo que ha experimentado la de csr,
al pasar de 29.2% en 1980 a 41.4% en 1988, y fue el grupo de servi
cios profesionales a empresas el que tuvo un mayor incremento.
A partir de 19981a division de csr siguio incrementando su parti
cipacion en el PIB terciario estatal, hasta llegar a 47.5% en 2003, pero
ahora el grupo predominante, por su crecimiento, fue el de comer

cio de bienes de capital e intermedios.
Es importante resaltar que en, 1980, 31.2% del personal ocupa

do laboraba en el comercio de alimentos, bebidas, tabaco, y solo
5.6% en servicios profesionales a empresas, ocupando ellugar mi
mero cinco de los 17 grupos de actividad en que se dividio al sector.



Cuadro XIII.3

Queretaro: participaci6n porcentuai en el PIB nacional por grupos de actividad, 1980-2003

Grupos de aciioidad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 0.40 0.84 1.05 1.11 1.42

721 Servicios profesionales a empresas 0.16 0.80 1.03 1.03 1.18

731 Comercio al mayoreo 0.49 1.12 0.85 0.81 1.50

732 Comercio de equipo e insumos industriales 0.58 0.7l 1.21 1.37 1.92

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMlDOR 0.7l 0.81 1.35 1.46 1.72

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 0.86 0.83 1.35 1.25 1.38

812 Supermercados 0.30 0.65 1.11 1.36 1.53

813 Gasolineras y combustibles 2.19 1.22 0.98 1.91 3.95

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 0.59 0.90 1.37 1.30 1.77

822 Aseo, limpieza y funerarias 0.47 0.96 1.11 1.07 1.06

823 Recreaci6n y esparcimiento 0.03 0.21 4.90 0.93 1.26

824 Difusi6n e informaci6n 0.27 0.33 0.66 3.13 0.42

825 Hoteles, moteles y posadas 0.85 0.75 1.35 1.26 1.25

831 Bienes para el hogar y personales 0.66 0.80 1.26 1.29 1.52

832 Tiendas de departamentos 0.37 0.85 0.88 1.07 1.70

833 Automotrices yautopartes 1.32 0.77 1.26 1.51 1.89

841 Reparaciones 0.54 0.75 1.40 1.26 1.71

842 Educaci6n y cultura privadas 1.78 1.56 2.19 1.90 2.51

843 Salud y asistencia social privada 0.51 0.75 1.10 0.93 1.58

TOTAL 0.58 0.82 1.20 1.27 1.56

Fuentes: cuadros AE-XIII.l y AE-XIII.2 del apendice estadistico,
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Para 1988 esta situaci6n cambi6 considerablemente, reduciendose
el porcentaje del personal ocupado en el grupo de comercio de
alimentos, bebidas, tabaco de 31.2 a 18.5%. En este ana el grupo con

mayor participaci6n en el porcentaje de ocupaci6n la tuvo el comer

cio de bienes del hogar y personales, con 19.4%, y el tercer grupo
en importancia fue el de servicios profesionales a empresas. A par
tir de 1998 este grupo tuvo el mayor porcentaje de personal ocupa
do en el sector.

DISTRIBUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

POR CIUDADES

El sector terciario en general, y los servicios al productor en par
ticular, son actividades cuya orientacion locacional es basicamente
urbana, esto es, que se concentran en ciudades, y en especial en las
de gran tamafio, Con el fin de conocer la distribuci6n espacial de
los servicios en Queretaro, en este apartado se analiza la participa
ci6n y estructura de los 17 grupos de actividades terciarias en la
Zona Metropolitana de Queretaro, capital de la entidad del mismo

nombre, ast como en San Juan del Rio, la segunda ciudad del esta

do, y en el resto de la entidad segun generaci6n de PIB.

Zona Metropolitana de Queretaro: alta concentraci6n
de los servicios

Santiago de Queretaro es el municipio principal de la Zona Metro

politana de Queretaro (ZMQ). Este surgi6 como alcaldia mayor en

1578 y en 1941 se le dio su conformaci6n actual, al separarle la

superficie de los actuales municipios de Corregidora y La Canada
(actualmente El Marques). Su superficie representa 14% y su po
blaci6n en 2005 fue 57% de la estatal.

EI descubrimiento de las minas zacatecanas en 1546 propici6
el crecimiento y desarrollo de Santiago de Queretaro y de San Juan
del Rio, por su posici6n geografica media entre las ciudades de
Mexico y Zacatecas. Para la primera mitad del siglo xx, el estado
de Queretaro era una entidad eminentemente rural, con problemas
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de ocupacion y elevado indice de analfabetismo y desnutricion

(Garcia Ugarte, 1999: 233). A partir de 1960 la entidad comenzo un

nuevo proceso de industrializacion, y esta vez el desarrollo se

concentro en Santiago de Queretaro, San Juan del Rio y Corregi
dora, aunque en este ultimo en menor proporcion: quedaron mar

ginados los 15 municipios restantes (Garda Ugarte, 1999: 236).
La ZMQ ha mantenido, en los ultimos afios, una alta concentra

cion de generacion del PIB estatal, tanto en el sector secundario
como en el terciario. Esta concentracion ha producido una centra

lizacion de los sectores productivos y del poder politico estatal;
centralismo que tarnbien es caracteristico del pais. En 1980 la ZMQ

concentraba 80% del PIB del sector servicios estatal, mientras que
en 2003 su participacion se elevo a 82% (cuadro XIII.4).

En los 23 afios de estudio la ZMQ mantiene la primada de la
division de csc en las dos variables dentro de la estructura terciaria
local. En 1980, solo 15.3% del personal ocupado era de la division
de csr, pero generaba 29.5% del PIB terciario metropolitano. Para
2003la participacion en el personal ocupado aumento a 31.9% y
genero 46.4% del PIB terciario local. Esto significa que una tercera

parte del personal ocupado del sector servicios en la ZMQ genero
casi la mitad del PIB correspondiente. Este comportamiento obser
vado en la ZMQ es similar al del estado en su conjunto para este

ultimo afio, ya que la division de csr en el estado presento una

participacion de 30% del personal ocupado y 47% del PIB.

En el interior de la ZMQ, en el municipio de Corregidora, en

1980 98% de su poblacion ocupada y 86.5% de su PIB se concentra

ban en la division de csc, en tanto que en 2003,33.4% de su perso
nal y 66.7% del PIB municipal correspondian a csr. Este municipio
ha sobrepasado incluso los porcentajes de participacion de San

Juan del Rio. El Marques, por su parte, no contaba con estableci
mientos dirigidos al productor en 1980, pero para 1993 ya genera
ba 29.6% de PIB en el sector y ocupaba a 10.7% de los trabajadores
en el sector. Para 2003 este grupo genero 85.6% del PIB del sector y
ocupo a 43.3% de los trabajadores.



Cuadro XIII.4

Queretaro: participacion porcentual en el PIB estatal por unidades territoriales, 1980-2003

Cruposdeactividad

Zona Metropolitana de Queretaro San Juan del Rio Resto del esiado

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

l.COMEROOY

SERVlCI05 AL PRODUcroR SO.8

721Servicios

profesionales a empresas 69.2

731Comercio

al mayoreo 78.6

732Comercio

de equipo e insumos industriales 85.5

II.COMEROOY

SERVl005 AL CONSUMIOOR 79.8

811Comercio

de alimentos, bebidas, tabaco 58.1

812

Supermercados 93.5

813

Gasolineras y combustibles 83.7

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 73.3

822Aseo,

limpieza y funerarias 68.1

823

Recreacion y esparcimiento 13.6

824Difusi6ne

informaci6n 75.4

825Hoteles,

moteles y posadas 75.2

831Bienes

para el hogar y personales 79.8

832TIendas

de departamentos 100.0

833

Automotrices y autopartes 92.1

841

Reparaciones 76.4

842

Educaci6n y cultura privadas 91.9

843Saludy

asistencia social privada 84.2

85.1 75.2 74.7 SO.5

92.0 62.6 64.1 75.6

69.5 75.3 72.1 75.4

92.5 90.7 86.9 90.1

81.4 81.7 83.8 84.1

71.1 70.2 73.2 67.0

96.6 89.4 88.2 92.5

77.7 69.3 76.3 84.1

SO.5 SO.7 81.2 82.4

49.4 81.4 80.0 SO.3

90.0 86.2 87.8 88.1

86.6 94.4 95.2 92.5

77.5 70.6 74.5 64.8

82.2 SO.3 78.9 82.0

99.4 99.5 99.7 95.7

SO.6 81.5 89.9 91.0

76.8 83.0 79.9 SO.7

95.2 92.1 89.8 91.8

83.2 77.1 86.8 86.0

13.0 11.3 20.3

26.4 5.3 36.3

9.2 24.1 9.9

11.3 5.4 5.3

13.4 9.8 10.5

18.5 9.8 13.3

9.6 2.6 9.9

16.3 14.5 8.3

19.4 10.1 8.6

26.8 7.0 12.3

69.8 6.8 6.6

24.6 7.8 5.2

12.2 6.6 16.0

15.8 10.9 11.8

0.0 0.0 0.4

7.5 17.8 16.1

18.1 14.9 10.1

6.0 3.5 5.9

9.1 9.9 14.9

20.1 16.2

34.5 23.1

6.6 17.6

8.1 5.9

9.3 8.2

11.5 12.2

9.7 3.8

6.8 6.0

10.2 9.5

13.5 11.6

5.6 4.2

4.0 5.2

16.7 18.3

12.0 9.6

0.3 4.3

7.4 6.5

13.5 11.3

6.9 5.9

5.3 8.1

TOTAL

80.1 82.9 78.8 79.5 82.4 13.3 10.4 14.8 14.4 12.0

6.2

4.4

12.2

3.2

6.8

21.6

5.1

0.0

7.3

5.1

16.6

0.0

12.6

4.3

0.0

0.4

5.5

2.0

6.6

6.7

3.6 4.5

2.7 12.0

6.4 14.8

2.1 4.1

8.9 7.8

19.1 16.5

0.7 0.7

7.8 22.3

9.4 10.7

43.6 6.2

3.2 7.2

5.6 0.4

16.0 13.5

6.9 7.9

0.5 0.1

1.6 2.4

8.3 6.9

1.3 1.9

6.8 8.0

6.7 6.4

�2 13

1.4 1.3

n.3 �

� U

6.8 7.7

15.3 20.9

2.1 3.7

16.9 9.9

8.6 8.1

6.5 8.1

6.6 7.7

0.8 2.4

8.8 16.9

9.2 8.4

0.0 0.0

2.7 2.5

6.6 8.0

3.3 2.3

7.8 5.9

6.1 5.7

Fuentes:

cuadros AE-Xill.2-AE-XITI.s del apendice estadistico.



670 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

San Juan del Rio: perdido de importancia relativa

La ciudad de San Juan del Rio aporto en 1980 13.2% del PIB del sector

servicios al total estatal y su participacion para 2003 se redujo a 12%

(cuadro XIII.4). Tambien su participacion en el personal ocupado
cayo de 15% en 1980 a 12.3% para 2003. De aqui puede concluirse

que hay un proceso de concentracion de los servicios en la ZMQ.

En la generacion de PIB del sector servicios, la division de csr

es la que mayor aportacion tuvo en los ultimos afios. Al inicio del

periodo de estudio, el PIB del sector se dividia en 28.6% generado
por csr y 71.4% por csc; al final del periodo, 64.2% 10 genera el

primer grupo. En el seno de la division de csr, las actividades mas

importantes han sido los servicios profesionales a empresas, don
de se encuentran comprendidos los servicios de transporte (aereo,
ferroviario, carretero), proveedores de acceso a internet, procesa
miento electronico de informacion, seguros y finanzas, servicios

legales, de contabilidad, arquitectura, ingenieria, publicidad, ne

gocios; en otras palabras, en este grupo se encuentran servicios que
requieren alta calificacion.

Dentro dellapso de 1980 a 1988 se observa, en el primer afio,
que la mas alta proporcion del PIB del sector servicios era generado
por el comercio y servicios al consumidor (71.4%) y, en su interior,
la mayor participacion se debia al comercio de bienes de consumo

duradero, especificamente el grupo de bienes del hogar y perso
nales. El segundo grupo de importancia era el de comercio de
bienes de consumo inrnediato, especialmente el grupo de comercio
de alimentos, bebidas, tabaco, grupo que redujo su participacion
en 1988 a 15% (20.5% en 1980). Por otra parte, el comercio de bienes
de consumo duradero aumento su participacion de 1980 a 1988,
pues paso de 24 a 25.5% en la generacion de PIB.

Los servicios de consumo inrnediato vieron reducir su partici
pacion en este periodo de 18.5 a 8% en el PIB; sobresale la baja
participacion en 1988 del grupo de preparacion de alimentos y
bebidas, al participar en 1980 con 7.4% en PIB y 4.8% en 1988. To
mando como referencia el personal ocupado, vemos que su parti
cipacion aumento en 1988, al contrario de 10 sucedido con el PIB.

El personal ocupado en 1980 en este grupo de preparacion de ali
mentos y bebidas era de 9.3%, y en 1988 fue de 10.4 por ciento.
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Ellustro de 1988 a 1993 fue de fuerte impulso al municipio de
San Juan del Rio; en la decada de los ochenta la poblacion se con

centro en la capital del estado, mientras que para inicios de 1990
el patron se modifico al ampliarse la industria, los servicios y la

poblacion a los municipios de San Juan del Rio, Corregidora y
El Marques. En 19931a participacion al PIB estatal por parte de San

Juan del Rio llego a su maximo, con 15% en 10 que se refiere al
sector servicios. Tambien fue en ese momenta cuando la participa
cion de csr era la mas alta para el municipio en todo el periodo de

estudio, con 20.4%, porcentaje que a partir de ese momenta tendio
a disminuir.

En el quinquenio de 1993 a 1998 la participacion del sector

servicios en el PIB estatal se redujo de 14.8 a 14.4%. En la estructura

interna del sector, la division de csr continuo incrementando su

participacion y en 1998 alcanzo su participacion mas alta, con 66.3%.
San Juan del Rio se especializo en csr y tenia una estructura dife
rente de la de la ZMQ, que en este lapso aun conservaba la mayoria
de su PIB generado por csc.

Por ultimo, en el periodo 1998-2003 el porcentaje del PIB gene
rado por San Juan del Rio en la division de csr disminuyo de 20.1
a 16.2% en el total estatal; la division de csc tambien redujo su

participacion. En la estructura del municipio, la participacion en

PIB del sector servicios es menor en la division de csr a favor de csc,

pero no se pierde la mayoria generada por el primer grupo (64.2%
en 2003). El personal ocupado en csc redujo su participacion en el

municipio de 76.6% en 1998 a 71.7% en 2003.

Resto del estado: marginacion terciaria

La situacion del resto del estado es de exclusion. Durante afios se

ha privilegiado el desarrollo industrial y urbano en la capital del
estado conformando una zona metropolitana de creciente concen

tracion. El resto del estado presenta un panorama menos prome
tedor por su caracter esencialmente rural que expulsa poblacion
hacia la ZMQ. De esta suerte, en el resto del estado se encuentra

67.2% de la PEA ocupada en el sector primario, 25.3% de la del
sector secundario y 15.7% de la del sector terciario.
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En esta zona se encuentran los dos municipios queretanos con

mayor numero de poblacion indigena: Amealco de Bonfil (13 057

habitantes) y Toliman (4 917 habitantes); y tambien estan los mu

nicipios de mayor marginacion: Pinal de Amoles (muy alto) y San

Joaquin (alto).
La participacion en la generacion de personal ocupado y PIB

estatal ha sido constante en esta zona. El PIB oscila en 6% desde 1980

yen 2003 se ubico en 5.6% (cuadro XIII.4). La poblacion ocupada,
por su parte, se ha mantenido en niveles de 11%, aunque en 1980
era de 19 por ciento.

La division de csc constituye la actividad relevante en esta

zona. En el periodo 1980-1988 incremento su participacion en la
estructura productiva intema de 72.7 a 77.5%, aunque entre 1988

y 1993 la dinamica de la division de csr fue mayor, crecimiento
relativo que incluso supero al registrado en la ZMQ. En el lapso
1993-1998 destaco el incremento del grupo 813, gasolineras y com

bustibles, y del 831, comercio de bienes del hogar y personales.
En el ultimo periodo (1998-2003), el resto del estado recupero

su dinamismo en el sector terciario y a un ritmo mayor que San

Juan del Rio y el pais, aunque menor al de la ZMQ: registro un ere

cimiento negativo de la division de csr, pero una fuerte recupera
cion en el de csc.

Los SERVICIOS AL PRODUCTOR

COMO ACTIVIDADES MOTRICES

EI sector terciario es muy heterogeneo porque aglutina activida
des tradicionales de muy reducida tecnologia, instituciones ban
carias, servicios de ingenieria, informatica, hospitales y grandes
hoteles. De esta suerte, aunque los servicios son las activida
des que mas crecen en el contexto de la Revolucion Terciaria,
presentan importantes diferencias en su dinamica e importancia
dentro de la estructura del sector en las diferentes entidades y
ciudades del pais.
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Especializaci6n dentro del sector terciario

Existen tecnicas estadisticas sencillas para determinar, de manera

aproximada y tentativa, en que actividades economicas se especia
lizan las ciudades 0 regiones. El coeficiente de especializacion es

una de las tecnicas mas utilizadas y cuantifica la importancia rela
tiva que tiene una actividad dentro de la estructura economica

local, respecto a la que presenta en un ambito mayor, como un

estado 0 pais (Blair, 1995: 106). Si el coeficiente de especializacion
(CE) es mayor a I, significa que esa unidad territorial se especializa
en esa actividad economica.' Para los propositos de este apartado
se estimaron los CE para el estado de Queretaro, la ZMQ, San Juan
del Rio y el resto del estado, utilizando la variable PIB (cuadro XIII.5).
Los resultados permiten observar 10 siguiente:

Queretaro no es una entidad especializada en CSP, vislumbran
do apenas cierta especializacion en el grupo de comercio de equipo
e insumos industriales a partir de 1998, por 10 que la division de
csc es la que ha presentado especializacion constante. En 1980,
de los 14 grupos que integran esta division, el estado se especiali
zaba en seis: comercio de alimentos, bebidas, tabaco; gasolineras
y combustibles; hoteles, moteles y posadas; comercio de bienes del

hogar y personales; automotrices y autopartes, y educacion y cul-

3 Este coeficiente de especializacion evahia las diferencias entre las estructuras

economicas, en este caso, del sector servicios del estado de Queretaro y la presen
tada en el ambito nacional. Este coeficiente puede ser utilizado con la estructura

productiva como la de personal ocupado. Para su cakulo se aplico la siguiente
formula:

LQi = (PIB i / PIB t) / (PIBi / PIB t)

Donde:

LQi = coeficiente de especializacion del grupo i
PIB i = PIB local del grupo i
PIB t = PIB total local
PIB i = PIB nacional del grupo i
PIB t = PIB total nacional

EI coeficiente puede variar entre regiones por diferencias en consumo y pro
duccion. EI resultado LQ = 1 para un grupo en particular significa que la region
tuvo una participacion en PIB semejante a la encontrada nacionalmente. EI resulta
do LQ < 1 supone que el area tuvo una menor proporcion en su participacion en

rrs que la encontrada en el pais, mientras que el resultado LQ > 1 supone 10 contra
rio y se puede suponer cierta especializacion (Blair, 1995: 106).



CuadroXlli.s

Queretaro: coeficientes de especializacion por grupos de actividad y unidades territoriales, 1980-2003

Queretaro Zona Metropo/itana de Queretaro

Gruposdeactividad

1980 1988 1993 1998 2003 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERaoY

SERVICIOS AL PRODUCIOR 0.7 1 0.9 0.9 0.9 0.7 1 0.8 0.8 0.9

721Servicios

profesionales a empresas 0.3 1 0.9 0.8 0.8 0.2 1.1 0.7 0.7 0.7

731Comercioal

mayoreo 0.9 1.4 0.7 0.6 1 0.8 1.1 0.7 0.6 0.9

732Comercio

de equipo e insumos industriales 1 0.9 1 1.1 1.2 1.1 1 1.2 1.2 1.3

II.COMERCIOY

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 1.2 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1 1.2 1.2 1.1

811Comercio

de alirnentos, bebidas, tabaco 1.5 1 1.1 1 0.9 1.1 0.9 1 0.9 0.7

812

Supermercados 0.5 0.8 0.9 1.1 1 0.6 0.9 1 1.2 1.1

813Gasolineras

y combustibles 3.8 1.5 0.8 1.5 2.5 4 1.4 0.7 1.4 2.6

821Preparacion

de alimentos y bebidas 1 1.1 1.1 1 1.1 0.9 1.1 1.2 1 1.1

822Aseo,

limpieza y funerarias 0.8 1.2 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 1 0.9 0.7

823Recreacion

y esparcimiento 0.1 0.3 4.1 0.7 0.8 0 0.3 4.5 0.8 0.9

824Difusione

informacion 0.5 0.4 0.6 2.5 0.3 0.4 0.4 0.7 3 0.3

825Hoteles,

moteles y posadas 1.5 0.9 1.1 1 0.8 1.4 0.9 1 0.9 0.6

831Bienespara

el hogar y personales 1.1 1 1 1 1 1.1 1 1.1 1 1

832Tiendasde

departamentos 0.6 1 0.7 0.8 1.1 0.8 1.2 0.9 1.1 1.3

833

Automotrices yautopartes 2.3 0.9 1 1.2 1.2 2.6 0.9 1.1 1.4 1.3

841

Reparaciones 0.9 0.9 1.2 1 1.1 0.9 0.8 1.2 1 1.1

842Educacion

y cultura privadas 3.1 1.9 1.8 1.5 1.6 3.5 2.2 2.1 1.7 1.8

843Saludy

asistencia social privada 0.9 0.9 0.9 0.7 1 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1



San Juan del Rio Resto del estado

I.COMERCIOY

SERVICIOS AL PRODUCTOR 0.7 1.1 1.2 1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 0.8 0.5

721Servicios

profesionales a empresas 0.6 0.5 2.1 1.9 1.5 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2

731

Comercio al mayoreo 0.6 3.2 0.5 0.3 1.4 1.6 1.3 1.6 2.2 1.2

732

Comercio de equipo e insumos industriales 0.9 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.6 0.9 0.9

II.COMERCIOY

SERYlCIOS AL CONSUMlDOR 1.2 0.9 0.8 0.7 0.7 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 2.1 0.9 1 0.8 0.9 4.8 2.9 2.9 2.5 3.3

812

Supermercados 0.4 0.2 0.6 0.7 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.6

813

Gasolineras y combustibles 4.7 2.1 0.5 0.7 1.3 a 1.7 2.9 4.2 4.4

821

Preparacion de alimentos y bebidas 1.5 1.1 0.7 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 1.5 1.6

822Aseo,

limpieza y funerarias 1.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 7.6 0.9 0.9 1

823

Recreacion y esparcimiento 0.3 0.2 1.8 0.3 0.3 0.1 0.1 4.6 0.8 1.1

824Difusion

e informacion 0.9 0.3 0.2 0.7 0.1 0 0.3 0 0.3 0.1

825Hoteles,

moteles y posadas 1.4 0.6 1.2 1.1 1.2 2.8 2.2 2.4 1.4 2.4

831Bienes

para el hogar y personales 1.4 1 0.8 0.8 0.8 0.7 1 1.3 1.5 1.4

832Tiendas

de departamentos 0 0 0 a 0.4 a 0.1 a 0 0

833

Automotrices y autopartes 1.3 1.6 1.1 0.6 0.7 0.1 0.2 0.4 0.5 0.5

841

Reparaciones 1.3 1.3 0.8 0.9 1 0.8 1.1 1.3 1.1 1.5

842

Educacion y cultura privadas 1.4 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.4 0.6 0.8 0.7

843Saludy

asistencia social privada 0.6 0.9 0.9 0.3 0.7 0.9 0.9 1.1 0.9 1.1

Fuentes:

cuadros AE-Xm.1-AE-XIII.5 del apendice estadistico.



676 EVOLucr6N DEL SECTOR SERVrCrOS

tura privadas. En 1998 el grupo de comercio al mayoreo, de la di
visi6n de CSP, 10gr6 especializarse, mientras que de los seis grupos
que ternan especializaci6n en 1980 solo dos continuaron con ella:

gasolineras y combustibles, y educaci6n y cultura privadas. De
todo el periodo, fue en este ana en el que hubo menos grupos es

pecializados.
En 1993, 8 de los 17 grupos del sector servicios lograron espe

cializarse, siendo el ana en que hubo mayor mimero de grupos de
este tipo. Destac6 el grupo de recreaci6n y esparcimiento con un

Indice de 4.1. Para 2003 se observa una especializaci6n en el grupo
de comercio de equipo e insumos industriales, en tanto que los
mismos grupos de csc continuaron especializados: gasolineras y
combustibles; automotrices y autopartes, y educaci6n y cultura

privadas. S6lo el grupo de educaci6n y cultura privadas conserv6
su especializaci6n en los 23 anos de estudio.

La ZMQ, por su parte, tuvo un comportamiento similar al del
estado, al especializarse en csc y tener una incipiente especializaci6n
en 2003 en el grupo de comercio de equipos e insumos industriales

(cuadro XIlLS). Tambien es en esta zona donde el grupo de educa
ci6n y cultura privadas se especializ6 durante todo el periodo de
estudio, puesto que es en esta zona donde se concentran los plan
teles de ensefianza privados.

San Juan del Rio ha sido una ciudad especializada en csr, sobre
todo en el grupo de servicios profesionales a empresas, donde 10gr6
especializarse a partir de 1993. En la divisi6n de csc, la ciudad
se especializ6 en los grupos de hoteles, moteles y posadas, y gaso
lineras y combustibles.

La especializaci6n en el resto del estado se advierte en la divi
si6n de csc y con preponderancia en el grupo de gasolineras,
aunque tambien los grupos que presentaron un coeficiente de es

pecializaci6n mayor a la unidad en todo el periodo de estudio
fueron el comercio de alimentos, bebidas, tabaco, y hoteles, mote

les y posadas, 10 que refleja el mercado al que se ofrecen estos

servicios: poblaci6n local y turismo. Debe recordarse que en el
resto del estado existen lugares de antigua tradici6n como Sierra
Gorda, Tequisquiapan, Pefia de Bernal (municipio de Ezequiel
Montes), la zona arqueo16gica de Las Ranas y la gruta de los He
rrera en San Joaquin.
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Grupos de servicios motrices

La hip6tesis establecida en el inicio de este documento plantea que
las actividades motrices en el estado de Queretaro para el periodo
de 1980-2003 tenderan a ser de la divisi6n de csr. Ya se mencion6

que dichas actividades consiguieron un crecimiento significativo en

la ZMQ y en San Juan del Rio, apareciendo sus grupos que 10 confor
man dentro de las actividades especializadas en ambas urbes.

Para afirmar si los grupos de la divisi6n de cSP son motrices, se

utiliz6la tecnica denominada cambio y participaci6n (shift and share),
que permite comparar sistematicamente el crecimiento econ6mico
del estado y sus ciudades, respecto al ocurrido en el pais en su con

junto (Asuad, 2001). La tecnica de cambio y participaci6n se aplic6
con la variable rm y para los periodos 1980-1988, 1988-1993, 1993-1998

Y 1998-2003.4 Por cuestiones de espacio, el analisis se centra en el

componente competitivo (P), el cual, si obtiene un resultado positivo,
entonces indica que el grupo es motriz en el periodo en cuesti6n.

La unidad espacial queretana con mayor ruimero de grupos
motrices fue sin duda la ZMQ con 12, sobresaliendo los grupos 721,
servicios profesionales a empresas, y 732, comercio de equipo e

insumos industriales (cuadro XIII.6). Los servicios profesionales

4 Esta tecnica supone que el crecimiento real absoluto de una variable regional
en un periodo determinado (R) depende de estos tres efectos: nacional (N), secto
rial (M) y regional (P); en consecuencia, el crecimiento real puede denotarse:

R=N+M+P

Para obtener el valor de estos tres componentes utilizamos la siguiente formula:

R = Eijl [(E l+l/EI)-1] + Eijl[(Eit+/Eit) - (EI+/EI)] + Eijl [(EiJI+/Eijl) - (Eit+l/E)]
Donde:

Eijl = variable regional de la rama ide la region j en el tiempo t
E 1+1

= total nacional del afio final t+ 1

EI = total nacional del afio inicial t

E it+l
= valor nacional en la rama i en el tiempo t+1

Eit = valor nacional en la rama i en el tiempo t

E
iil+l

= variable de la rama ide la region j en el tiempo t+ 1

Para poder establecer la proporcion porcentual en que participa el compo
nente sectorial yel regional se utiliza la participacion porcentual M [Ip%(M)] Y de
P [Ip%(P)].



Cuadro XIII.6

ZMQ: componente estatal pI e indices de participaci6n M y P de la variable PIB, 1980-2003

1980-1988 1988-1993 1993-1998 1998-2003

GrupoP

Ip% (M) Ip%(P) P Ip% (M) Ip%(p) P Ip% (M) Ip%(p) P Ip% (M) Ip%(p) Motriz2

1.cSP721283436

2.9 97. 1 -83843 77.2 22.8 19857 83.6 16.4 370282 19.0 81.0 •

731122770

11.5 88.5 -56486 23.0 77.0 -20568 63.6 36.4 292258 8.6 91. 4

73290910

25.9 74.1 284304 9.4 90.6 73993 62. 1 37.9 388 348 48.2 51. 8 •

2.csc81130187

58.5 41.5 102538 41. 9 58. 1 -8303 85.5 14.5 3439 63.0 37.0 •

81266859

10.3 89.7 55095 47.3 52.7 43055 48.0 52.0 47534 49. 1 50.9 •

813-59995

58.8 41. 2 -11514 77.3 22.7 48475 18.2 81. 8 245090 24.5 75.5

82143805

10.9 89. 1 80720 20.4 79.6 -8261 90.7 9.3 83823 9.9 90. 1 •

8224599

53.6 46.4 17006 6.2 93.8 -1333 90.5 9.5 -505 96.4 3.6

8234310

4.4 95.6 129152 0.5 99.5 -108215 11.8 88.2 13756 31. 6 68.4

8246426

34.0 66.0 40276 13.0 87.0 304469 O. 1 99.9 - 352 591 16.5 83.5 •

825-5023

86.0 14.0 32735 27.4 72.6 -1577 58.5 41. 5 -14684 24. 7 75.3

83172381

52.5 47.5 176583 37.8 62.2 4056 91. 9 8. 1 140050 10.0 90.0 •

83225883

47.0 53.0 2234 59.2 40.8 10495 64.8 35.2 45431 22.5 77.5

833

-103674 22. 1 77.9 57588 43.9 56. 1 52773 3.3 96.7 75568 24.8 75.2 •

841

15047 30.3 69.7 63445 7.0 93.0 -17911 13.0 87.0 41333 47.3 52.7 •

842

-11165 57.4 42.6 83439 54.5 45.5 -41794 65.0 35.0 169241 53.9 46. 1

843

10472 47.4 52.6 19245 37.0 63.0 -2775 83.8 16.2 61643 18. 1 81. 9 •

1EI

componente Pesta en miles de pesos de 1993.

2Se

considero motrices a los grupos que presentan componente P positive en al menos tres de los cuatro periodos estudiados y motrices

estructuralesa

los grupos que en todos los periodos presentan un P positivo.
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en esta zona presentaron un componente P negativo en el segundo
periodo, 1988-1993, cuando San Juan del Rio tuvo un considerable
incremento en la participacion de este grupo en el plano estatal.
Por otra parte, e1 comercio de equipo e insumos industriales man

tuvo signos positivos durante los cuatro periodos, por 10 que se le

puede considerar un grupo motriz estructural.
En San Juan del Rio hubo siete grupos motrices, entre elIos el

grupo 732, comercio de equipos e insumos industriales, cuya evo

lucien se explica por las ventajas en el municipio mas que por las
ofrecidas por este grupo en el contexto naciona1, segun se observa
en los elevados porcentajes del Ip(P) (cuadro XIII.7). Esto no ocurrio
en e1 ultimo periodo, cuando el Ip(M) fue 96.2%, esto es, que casi

todoel aumento del grupo entre 1998 y 2003 se debio al compo
nente sectorial (M), situacion que tambien se presento en el resto

del estado y en menor medida en la ZMQ. Ello significa la existen
cia de un mayor dinamismo de este grupo en el pais, y un menor

crecimiento en el estado. Los demas grupos motrices en San Juan
del Rio fueron 821,832,833,841,842 Y 843, Y el unico que puede
ser considerado motriz estructural es e1841, reparaciones.

Por ultimo, en el resto del estado se presentaron 12 grupos
motrices, entre elIos los tres de la division de csr (cuadro XIII.8),
pero el grupo 731, comercio al mayoreo, fue el unico que presento
un porcentaje de participacion del componente P mayor que el

M, es decir, tanto los servicios profesionales a empresas como la
venta de equipo e insumos industriales tuvieron uno 0 mas perio
dos en que su ventaja se debio mas bien a la dinamica de estos

grupos en el pais, que a las ventajas ofrecidas por la zona.

Son contradictorios los resultados del resto del estado, ya que
a pesar de la concentracion de empresas en la ZMQ y en San Juan
del Rio, esta zona tambien ofrecio, segun esta tecnica, cierta atrac

cion hacia actividades representativas del terciario modemo. Sin

embargo, con este instrumento cuantitativo se establecen creci
mientos hipoteticos que suponen homogeneidad en las zonas es

tudiadas respecto al ambito naciona1; cabe entonces suponer una

similar estructura de empleo, consumo y distribucion del ingreso,
por 10 que han de tomarse los resultados con reservas. De los 12

grupos motrices destacados por esta tecnica, unicamente sobresa
len en su participacion estatal tres grupos: comercio al mayoreo,



Cuadro XIII.7

San Juan del Rio: componente estatal pa e indices de participaci6n M y P de la variable PIB, 1980-2003

1980-1988 1988-1993 1993-1998 1998-2003

Grupop

Ip% (M) Ip%(P) p Ip% (M) Ip%(p) p Ip% (M) Ip%(p) P Ip% (M) Ip%(p) Motrizb

1.cSP721

93 97.2 2.8 313552 5.0 95.0 -21208 73.4 26.6 -134266 25.8 74.2

731

70877 2.6 97.4 -76235 7.1 92.9 -11846 28.5 71.5 112297 2.2 97.8

732

-15750 21.1 78.9 16489 9.4 90.6 39294 15.2 84.8 1345 96.2 3.8

2.esc811

-26045 34.2 65.8 28280 26.4 73.6 -9308 50.1 49.9 7588 10.8 89.2

812

-2048 27.8 72.2 14118 8.7 91.3 4507 49.4 50.6 -15911 24.0 76.0

813

-12272 57.7 42.3 -4034 64.4 35.6 3028 30.0 70.0 14009 33.7 66.3

821

-3555 28.5 71.5 5797 30.9 69.1 2304 78.8 21.2 7495 13.3 86.7 •

822

-1755 54.3 45.7 2745 5.6 94.4 243 88.8 11.2 -1156 66.5 33.5

823

-147 87.4 12.6 9823 0.5 99.5 -8552 11.4 88.6 32 92.6 7.4

824

-3200 25.2 74.8 1037 34.3 65.7 11706 0.1 99.9 -14041 17.2 82.8

825

-4856 SO.8 49.2 14718 6.7 93.3 -577 46.5 53.5 1999 35.0 65.0

831

-9028 63.7 36.3 30777 31.7 68.3 2940 69.8 30.2 -5046 31.9 68.1

832

s.d. s.d. s.d. 197 0.8 99.2 18 79.4 20.6 5593 0.8 99.2 •

833

6733 26.3 73.7 9327 51.6 48.4 -13992 2.5 97.5 2231 48.1 51.9 •

841

1213 56.1 43.9 3273 22.0 78.0 3572 8.4 91.6 2570 70.9 29.1 •

842

-3793 20.7 79.3 11718 23.9 76.1 183 96.5 3.5 4597 76.8 23.2 •

843

1500 40.6 59.4 7675 14.9 85.1 -8768 24.1 75.9 8694 8.8 91.2 •

•El

componente Pesta en miles de pesos de 1993.

bSe

consideraron motrices a los grupos que presentan componente P positivo en al menos tres de los cuatro periodos estudiados

ymotrices

estructurales a los grupos que en todos los periodos presentan un P positivo.



Cuadro XIII.8
Resto del estado: componente estatal pa e indices de participacion M y p de la variable PIB, 1980-2003

1980-1988 1988-1993 1993-1998 . 1998-2003

Grupo P Ip% (M) Ip%(p) P Ip% (M) Ip%(p) P Ip% (M) Ip%(p) p Ip% (M) Ip%(p) Motrizb

1. cSP

721 6517 7.6 92.4 -8962 47.9 52.1 2575 42.0 58.0 1588 53.7 46.3 •

731 3452 41.8 58.2 22202 6.5 93.5 18919 27.2 72.8 -36126 18.4 81.6 •

732 -2073 36.2 63.8 22492 2.9 97.1 14732 27.0 73.0 7759 72.5 27.5 •

2. csc

811 -9087 63.4 36.6 18700 51.5 48.5 -8430 57.9 42.1 30921 3.8 96.2

812 -1937 17.9 82.1 547 40.4 59.6 4176 7.4 92.6 6271 14.8 85.2

813 s.d. s.d. s.d. 5154 43.5 56.5 6510 34.8 65.2 9172 65.8 34.2

821 6229 7.9 92.1 13034 15.6 84.4 -5470 65.9 34.1 6304 13.4 86.6 •

822 11810 3.3 96.7 -13690 6.8 93.2 -4 99.6 0.4 822 57.1 42.9

823 40 86.0 14.0 11117 0.2 99.8 -9291 11.5 88.5 1665 22.2 77.8

824 s.d. s.d. s.d. -1831 17.5 82.5 2710 0.0 100.0 -1897 22.7 77.3

825 1148 81.8 18.2 5455 31.8 68.2 --{;759 5.9 94.1 11119 4.9 95.1 •

831 14576 22.9 77.1 21898 29.2 70.8 9848 31.4 68.6 6060 23.0 77.0 •

832 s.d. s.d. s.d. -247 6.5 93.5 -53 28.5 71.5 s.d. s.d. s.d.

833 1287 8.5 91.5 2616 25.4 74.6 1530 3.4 96.6 1387 34.7 65.3 •

841 3073 13.3 86.7 3733 12.2 87.8 -1567 12.5 87.5 6015 33.9 66.1

842 -1150 22.5 77.5 3504 28.0 72.0 2562 39.1 60.9 -1042 87.4 12.6

843 942 44.1 55.9 3115 22.9 77.1 -1116 57.1 42.9 2294 34.8 65.2 •

a EI componente Pesta en miles de pesos de 1993.
b Se consider6 motrices a los grupos que presentan componente P positivo en al menos tres de los cuatro periodos estudiados y motrices

estructurales a los grupos que en todos los periodos presentan un P positivo.
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comercio de alimentos, bebidas, tabaco, y hoteles, moteles y posa
das, actividades no representativas del terciario modemo antes

referido.

CONSIDERACIONES FINALES

En el periodo de estudio, 1980-2003, el estado de Queretaro siguio
una politica de impulso y apoyo al sector industrial y se crearon

condiciones fisicas, sociales y politicas para lograr el establecimien
to de importantes complejos industriales en la entidad. La fuerza

y vitalidad de su economia ha sido, en alguna medida, consecuen

cia del fomento y fortalecimiento de su sector industrial, al que se

Ie han otorgado condiciones de infraestructura y oferta de servicios

especializados. Las innovaciones que requieren estos servicios in

termedios, que pueden ser utilizados tanto por los productores
como por consumidores finales, hacen que esta division sea dina
mica y competitiva. Queretaro paso de ser en 1980 una entidad
industrial a una eminentemente terciaria a partir de 1988. El reto

del sector servicios en el estado es dar respuesta a la demanda de la

planta industrial que se encuentra en su territorio y zona de in
fluencia.

A pesar de que en la ZMQ y el resto del estado la estructura del
sector terciario ha seguido una tendencia favorable hacia la division
de csc, en el periodo de estudio se observaron importantes tasas de
crecimiento en la division de cSP en las tres zonas de estudio. El co

eficiente de especializacion indico que las tres unidades territoria
les de Queretaro (ZMQ, San Juan del Rio y resto del estado) se espe
cializaron en 1998 y 2003 en los grupos 731, comercio al mayoreo,
y 732, comercio de equipo e insumos industriales.

Con el ejercicio de cambio y participaci6n se identificaron los

grupos mas dinamicos en cada unidad territorial, de tal manera que
en la ZMQ surgen como motrices los grupos de servicios profesiona
les a empresas y el comercio de equipos e insumos industriales; en

San Juan del Rio el grupo de comercio de equipos e insumos indus
triales, y en el resto del estado se identificaron como motrices los
tres grupos de la division de CSP, pero ya se planteo que estos resul
tados establecen ciertos supuestos.



SERVICIOS AL PRODUCTOR COMO ACTIVIDADES 683

En terminos generales, puede concluirse que la ZMQ, particu
larmente en sus municipios perifericos de El Marques y Corregi
dora, asf como en San Juan del Rio, tiene altas probabilidades de
ser un lugar con fuerte desarrollo de csr, en especial de servicios

profesionales a empresas, por la cercania con los parques indus
triales que se complementan con este tipo de comercios y servicios.
Se pretende hacer de Queretaro un lugar propicio para los negocios
y para la instalacion de empresas, esto 10 puede colocar como un

nodo de alta gestion, como 10 menciona Zebadua (2006), y al pare
cer la direccion es esa, pero su estructura en el sector servicios aiin
esta enfocada principalmente a los csc.

El proyecto actual mas ambicioso para la entidad consiste en

la creacion de un parque aeroespacial, ubicado en el aeropuerto de
este estado y del cual ya forma parte la empresa Bombardier Ae

roespace Mexico, S.A. de C.V. Con este proyecto se espera atraer a

mas empresas del giro y se trabaja en la apertura de la Universidad
Nacional Aeronautics, precursora en el pais en la formacion espe
cializada para el sector aeronautico.

En la entidad tambien se han preocupado por mejorar las re

gulaciones empresariales, prueba de ella se encuentra en el pro
yecto Doing Business en Mexico, 2007, que compara a 32 ciudades
del pais y las clasifica de acuerdo con la facilidad de hacer negocios
en elIas. Queretaro se ubica en ellugar ruimero siete y le anteceden

Aguascalientes en primer lugar, Guanajuato, Nuevo Leon, Sonora,
Campeche y Zacatecas. El Distrito Federal se encuentra en ellugar
ruimero 10, [alisco en el17, Chiapas en e124 y Guerrero, Morelos

y Quintana Roo en los tres ultimos lugares."
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APENDICE ESTAotSTICO

Cuadro AE-XIII.1

Mexico: producto interno bruto terciario por grupos de actividad, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUcroR 115351264 133772154 204064050 241864 217 285436684

721

Servicios profesionales a empresas 44144 759 45613886 94865078 119864855 160827791

731

Comercio al mayoreo 29612717 31611181 41076655 39462900 53310899

732

Comercio de equipo e insumos industriales 41593788 56547087 65122 317 82536462 71297993

II.COMEROO

Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 157299 768 195205117 203758545 202636148 262218026

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 20628097 33407817 28550456 26166800 31600549

812

Supermercados 13226758 18754375 15263126 20766396 21768 075

813

Gasolineras y combustibles 1752631 6785850 4222342 6230005 13157004

821

Preparacion de alimentos y bebidas 13410349 14947011 21240392 16080412 20682212

822

Aseo, limpieza y funerarias 3868418 3006492 3939649 2913058 5169070

823

Recreacion y esparcimiento 5956246 2304016 3204966 3176939 4693882

824

Difusion e informacion 7882513 7883329 11818555 12942062 13 610 335

825

Hoteles, moteles y posadas 11356790 8896282 8831287 9464574 11148404

831

Bienes para el hogar y personales 32226226 54085025 50282422 50659002 60886021

832

Tiendas de departamentos 9693704 5407947 7038742 5522 786 8038743

833

Automotrices y autopartes 16569360 17572230 14385136 15620542 21079962

841

Reparaciones 9163516 9474486 10823037 12115112 11251260

842

Educacion y cultura privadas 5191238 7183940 15575411 13256246 27938681

843

Salud y asistencia social privada 6373922 5496318 8583024 7722214 11193829

TOTAL

272 651 032 328977271 404822595 444 500 366 547654710



Porcentajes verticales

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUClOR 42.3 40.7 49.7 54.4 52.1

721 Servicios profesionales a empresas 16.2 13.9 23.4 27.0 29.4

731 Comercio al mayoreo 10.9 9.6 10.1 8.9 9.7

732 Comercio de equipo e insumos industriales 15.3 17.2 16.1 18.6 13.0

II. COMEROO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 57.7 59.3 50.3 45.6 47.9

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 7.6 10.2 7.1 5.9 5.8

812 Supermercados 4.9 5.7 3.8 4.7 4.0

813 Gasolineras y combustibles 0.4 2.1 1.0 1.4 2.4

821 Preparacion de alimentos y bebidas 4.9 4.5 5.2 3.6 3.8

822 Aseo, limpieza y funerarias 1.4 0.9 1.0 0.7 0.9

823 Recreacion y esparcimiento 2.2 0.7 0.8 0.7 0.9

824 Difusion e informacion 2.9 2.4 2.9 2.9 2.5

825 Hoteles, moteles y posadas 4.2 2.7 2.2 2.1 2.0

831 Bienes para el hogar y personales 11.8 16.4 12.4 11.4 11.1

832 TIendas de departamentos 3.6 1.6 1.7 1.2 1.5

833 Automotrices y autopartes 6.1 5.3 3.6 3.5 3.8

841 Reparaciones 3.4 2.9 2.7 2.7 2.1

842 Educacion y cultura privadas 1.9 2.2 3.8 3.0 5.1

843 Salud y asistencia social privada 2.3 1.7 2.1 1.7 2.0

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes: VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, !NEGI, Mexico.
La comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun Garza, 2008: apendices metodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-XIII.2

Queretaro: producto interno bruto terciario por grupos de actividad, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Gruposde

actividad 1980 1988 1993 1998 2003

1.COMERCIO

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 459662 1119545 2111708 2681600 4065768

721

Servicios profesionales a empresas 70413 362801 975281 1233519 1892669

731

Comercio al mayoreo
145981 352932 348093 320923 801967

732

Comercio de equipo e insumos industriales 243268 403812 788334 1127158 1371132

II.COMERCIO

Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 1112388 1583342 2748637 2949441 4501903

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 176939 276513 385827 327574 437546

812

Supermercados
39042 122722 169637 282538 334061

813

Gasolineras y combustibles 38405 82940 41214 118822 519209

821

Preparacion de alimentos y bebidas 79440 135023 291425 209 202 366691

822

Aseo, limpieza y funerarias 18145 28756 43742 31250 54 612

823

Recreacion y esparcimiento 1779 4890 156895 29466 58989

824

Difusion e informacion 21217 25893 78300 404629 56993

825

Hoteles, moteles y posadas 96841 67129 119548 119208 138849

831

Bienes para el hogar y personales 212443 434471 633181 654767 928015

832

Tiendas de departamentos 35450 45922 61956 59073 137029

833

Automotrices y autopartes 218090 135636 180566 236385 398188

841

Reparaciones
49580 70594 151092 153223 192216

842

Educacion y cultura privadas 92500 111899 341267 251403 702 649

843

Salud y asistencia social privada 32516 40954 93987 71901 176856

TOTAL

1572050 2702887 4860344 5631041 8567671



Porcentajes verticales

1. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 29.2 41.4 . 43.4 47.6 47.5

721 Servicios profesionales a empresas 4.5 13.4 20.1 21.9 22.1

731 Comercio al mayoreo 9.3 13.1 7.2 5.7 9.4

732 Comercio de equipo e insumos industriales 15.5 14.9 16.2 20.0 16.0

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 70.8 58.6 56.6 52.4 52.5

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 11.3 10.2 7.9 5.8 5.1

812 Supermercados 2.5 4.5 3.5 5.0 3.9

813 Gasolineras y combustibles 2.4 3.1 0.8 2.1 6.1

821 Preparacion de alimentos y bebidas 5.1 5.0 6.0 3.7 4.3

822 Aseo, limpieza y funerarias 1.2 1.1 0.9 0.6 0.6

823 Recreacion y esparcimiento 0.1 0.2 3.2 0.5 0.7

824 Difusion e informacion 1.3 1.0 1.6 7.2 0.7

825 Hoteles, moteles y posadas 6.2 2.5 2.5 2.1 1.6

831 Bienes para el hogar y personales 13.5 16.1 13.0 11.6 10.8

832 Tiendas de departamentos 2.3 1.7 1.3 1.0 1.6

833 Automotrices y autopartes 13.9 5.0 3.7 4.2 4.6

841 Reparaciones 3.2 2.6 3.1 2.7 2.2

842 Educacion y cultura privadas 5.9 4.1 7.0 4.5 8.2

843 Salud y asistencia social privada 2.1 1.5 1.9 1.3 2.1

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes: VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEGI, Mexico.
La comparacion de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun Garza, 2008: apendices rnetodologicos 1 y 2.



Cuadro AE-XIII.3

ZMQ: producto interno bruto terciario por grupos de actividad, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 371467 952735 1587189 2002113 3271 067

721 Servicios profesionales a empresas 48695 333751 610274 790956 1431541

731 Comercio al mayoreo 114742 245256 262208 231339 604 776

732 Comercio de equipo e insumos industriales 208029 373728 714707 979818 1234 750

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 887355 1288409 2244 779 2473100 3785588

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 102837 196734 270668 239767 292995

812 Supermercados 36486 118593 151612 249332 308892

813 Gasolineras y combustibles 32136 64431 28576 90639 436509

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 58261 108742 235248 169838 302264

822 Aseo, limpieza y funerarias 12354 14201 35615 25001 43858

823 Recreaci6n y esparcimiento 241 4403 135277 25879 51992

824 Difusi6n e informacion 16005 22432 73906 385401 52711

825 Hoteles, moteles y posadas 72801 52005 84361 88834 89954

831 Bienes para el hogar y personales 169618 357049 508528 516393 760692

832 TIendas de departamentos 35450 45659 61663 58877 131130

833 Automotrices y autopartes 200856 109339 147096 212502 362339

841 Reparaciones 37882 54215 125376 122432 155036

842 Educaci6n y cultura privadas 85038 106516 314374 225770 645070

843 Salud y asistencia social privada 27389 34090 72480 62436 152147

TOTAL 1258822 2241144 3831968 4475213 7056655



Porcentajes verticales

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 29.5 42.5
.

41.1 44.7 46.4

721 Servicios profesionales a empresas 3.9 14.9 15.9 17.7 20.3
731 Comercio al mayoreo 9.1 10.9 6.8 5.2 8.6

732 Comercio de equipo e insumos industriales 16.5 16.7 18.7 21.9 17.5

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 70.5 57.5 58.6 55.3 53.6

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 8.2 8.8 7.1 5.4 4.2

812 Supermercados 2.9 5.3 4.0 5.6 4.4

813 Gasolineras y combustibles 2.6 2.9 0.7 2.0 6.2

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 4.6 4.9 6.1 3.8 4.3

822 Aseo, limpieza y funerarias 1.0 0.6 0.9 0.6 0.6

823 Recreaci6n y esparcirniento 0.0 0.2 3.5 0.6 0.7

824 Difusi6n e informaci6n 1.3 1.0 1.9 8.6 0.7

825 Hoteles, moteles y posadas 5.8 2.3 2.2 2.0 1.3

831 Bienes para el hogar y personales 13.5 15.9 13.3 11.5 10.8

832 Tiendas de departamentos 2.8 2.0 1.6 1.3 1.9

833 Automotrices y autopartes 16.0 4.9 3.8 4.7 5.1

841 Reparaciones 3.0 2.4 3.3 2.7 2.2

842 Educaci6n y cultura privadas 6.8 4.8 8.2 5.0 9.1

843 Salud y asistencia social privada 2.2 1.5 1.9 1.4 2.2

TOTAL 100.0 100.0 100 100.0 100.0

Fuentes: VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Servicios, !NEGI, Mexico.
La comparaci6n de la informaci6n entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-XIII.4
San Juan del Rio: producto interno bruto terciario por grupos de actividad, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMEROO Y SERVICIOS AL PRODUcroR 59555 126199 429673 538874 658704

721 Servicios profesionales a empresas 18620 19332 353758 425 775 437014

731 Comercio al mayoreo 13394 85175 34445 21246 140998

732 Comercio de equipo e insumos industriales 27541 21692 41470 91853 80691

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 148 890 154740 289234 274492 367448

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 32777 27039 51388 37790 53225

812 Supermercados 3730 3241 16755 27304 12710

813 Gasolineras y combustibles 6269 11999 3432 8092 31098

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 15379 13587 25105 21310 34903

822 Aseo, limpieza y funerarias 4862 2023 5396 4233 6356

823 Recreaci6n y esparcimiento 1242 333 10287 1645 2463

824 Difusi6n e informaci6n 5212 2012 4054 16145 2939

825 Hoteles, moteles y posadas 11828 4410 19096 19888 25424

831 Bienes para el hogar y personales 33655 47455 74895 78396 89176

832 Tiendas de departamentos 22 226 195 5878

833 Automotrices yautopartes 16412 24139 29087 17593 25973

841 Reparaciones 8970 10487 15252 20645 21743

842 Educaci6n y cultura privadas 5582 3932 20242 17411 41292

843 Salud y asistencia social privada 2973 4063 14020 3845 14268

TOTAL 208444 280939 718907 813 366 1026152



Porcentajes verticales

I.

COMERCIO Y SERVIClOS AL PRODUcroR 28.6 44.9 59.8 66.3 64.2

721

Servicios profesionales a empresas 8.9 6.9 49.2 52.3 42.6

731

Comercio al mayoreo 6.4 30.3 4.8 2.6 13.7

732

Comercio de equipo e insumos industriales 13.2 7.7 5.8 11.3 7.9

II.

COMERCIO Y SERVlClOS AL CONSUMIDOR 71.4 55.1 40.2 33.7 35.8

811

Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 15.7 9.6 7.1 4.6 5.2

812

Supermercados 1.8 1.2 2.3 3.4 1.2

813

Gasolineras y combustibles 3.0 4.3 0.5 1.0 3.0

821

Preparaci6n de alimentos y bebidas 7.4 4.8 3.5 2.6 3.4

822

Aseo, limpieza y funerarias 2.3 0.7 0.8 0.5 0.6

823

Recreaci6n y esparcimiento 0.6 0.1 1.4 0.2 0.2

824

Difusi6n e informacion 2.5 0.7 0.6 2.0 0.3

825

Hoteles, moteles y posadas 5.7 1.6 2.7 2.4 2.5

831

Bienes para el hogar y personales 16.1 16.9 10.4 9.6 8.7

832

Tiendas de departamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

833

Automotrices yautopartes 7.9 8.6 4.0 2.2 2.5

841

Reparaciones 4.3 3.7 2.1 2.5 2.1

842

Educaci6n y cultura privadas 2.7 1.4 2.8 2.1 4.0

843

Salud y asistencia social privada 1.4 1.4 2.0 0.5 1.4

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes: VIII, X, xr. XII Y XlII Censos Comerciales y de Servicios, !NEGl, Mexico.

La

comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realize

segun

Garza, 2008: apendices metodo16gicos 1 y 2.



Cuadro AE-XIII.5
Resto del estado: producto interno bruto terciario por grupos de actividad, 1980-2003

(en miles de pesos de 1993)

Grupos de actividad 1980 1988 1993 1998 2003

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUcrOR 28640 40611 94846 140614 135997

721 Servicios profesionales a empresas 3098 9718 11249 167118 24114

731 Comercio al mayoreo 17844 22501 51440 68338 56193

732 Comercio de equipo e insumos industriales 7698 8392 32157 55488 55691

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIOOR 76160 140193 214624 201849 348867

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 38176 52740 63772 50018 91325

812 Supermercados 1992 888 1269 5903 12459

813 Gasolineras y combustibles 6511 9205 20091 51603

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 5800 12694 31072 18054 29524

822 Aseo, limpieza y funerarias 928 12531 2731 2016 4399

823 Recreaci6n y esparcimiento 296 154 11331 1941 4533

824 Difusi6n e informacion 1449 340 3082 1344.06

825 Hoteles, moteles y posadas 12212 10714 16091 10487 23471

831 Bienes para el hogar y personales 9171 29967 49758 59978 78147

832 Tiendas de departamentos 241 67 21

833 Automotrices y autopartes 822 2159 4384 6290 9875

841 Reparaciones 2728 5893 10464 10146 15437

842 Educaci6n y cultura privadas 1880 1451 6650 8222 16287

843 Salud y asistencia social privada 2155 2800 7488 5620 10442

TOTAL 104800 180804 309469 342463 484864



Porcentajes verticales

I. COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 27.3 22.5 30.6 41.1 28.0

721 Servicios profesionales a empresas 3.0 5.4 3.6 4.9 5.0

731 Comercio al mayoreo 17.0 12.4 16.6 20.0 11.6

732 Comercio de equipo e insumos industriales 7.3 4.6 10.4 16.2 11.5

II. COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR 72.7 77.5 69.4 58.9 72.0

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 36.4 29.2 20.6 14.6 18.8

812 Supermercados 1.9 0.5 0.4 1.7 2.6

813 Gasolineras y combustibles 0.0 3.6 3.0 5.9 10.6

821 Preparaci6n de alimentos y bebidas 5.5 7.0 10.0 5.3 6.1

822 Aseo, limpieza y funerarias 0.9 6.9 0.9 0.6 0.9

823 Recreaci6n y esparcimiento 0.3 0.1 3.7 0.6 0.9

824 Difusi6n e informacion 0.0 0.8 0.1 0.9 0.3

825 Hoteles, moteles y posadas 11.7 5.9 5.2 3.1 4.8

831 Bienes para el hogar y personales 8.8 16.6 16.1 17.5 16.1

832 Tiendas de departamentos 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

833 Automotrices y autopartes 0.8 1.2 1.4 1.8 2.0

841 Reparaciones 2.6 3.3 3.4 3.0 3.2

842 Educaci6n y cultura privadas 1.8 0.8 2.1 2.4 3.4

843 Salud y asistencia social privada 2.1 1.5 2.4 1.6 2.2

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes: VIII, X, XI, XII Y XIII Censos Comerciales y de Seroicios, INEGI, Mexico.
La comparaci6n de la informacion entre los diferentes censos y su ajuste a los valores de las Cuentas Nacionales se realiz6

segun Garza, 2008: apendices metodol6gicos 1 y 2.



 



TERCERA PARTE

SINGULARIDADES
DEL SECTOR TERCIARIO

POR CIUDADES Y REGIONES
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INTRoDuccr6N

En este doeumento se pretende realizar una aportaci6n a la eom

prensi6n de la dinamica espacial de la economia mexicana, me

diante el analisis de la localizacion de la manufaetura y los servicios

superiores. Desde una perspeetiva empiriea, se estudian los eambios
en la distribuci6n espacial del empleo en Mexico en el periodo
eomprendido entre 1988 y 2003. La metodologia empleada se en

foea en la medici6n de los eambios espaciales del empleo entre

regiones y ciudades de diferentes tamanos. Las preguntas que dan

pie a este doeumento son las siguientes: leual es la direeei6n del

empleo en la manufaetura y los servicios superiores: las grandes 0

las pequeftas ciudades; el Norte, el Centro 0 el Sur?, lque aetivida
des se deseoneentran y cual es la relaci6n entre los eambios en la
manufaetura y los servicios superiores?

El postulado basico es que la reorganizaci6n espacial del

empleo en la manufactura y los servicios superiores en Mexico
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Puebla, Mexico. iangoa@eco.buap.mx .

•*
INRS Urbanisation, Culture et Societe, Universidad de Quebec, Montreal, QC,

Canada. mario.polese@Ucs.inrs.ca
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700 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

sigue esencialmente el mismo proceso observado en otros parses
(especificamente, la desconcentracion de la manufactura hacia
ciudades mas pequefias y la difusion de servicios hacia nuevos

usuarios). Sin embargo, la expansion de estas actividades mues

tra un patron diferente en el Norte del pais; esto explica el porque
del titulo de este capitulo: "desconcentracion, difusion y bifurca
cion". Mientras la desconcentracion y la difusion se refieren a un

proceso espacial bien documentado, la bifurcacion implica una

desviacion del patron usual. Se deduce que el crecimiento de la
manufactura en el Norte es independiente, al menos en parte, del
crecimiento de los servicios superiores, 10 que incide en el desa
rrollo de una terciarizacion diferente de la que se observa en el
resto del pais. La razon de las diferencias es que la expansion de
la manufactura en el Norte, desde 1988, esta generando una me

nor demanda local de servicios superiores. En el resto de Mexico,
especificamente en el Centro, el rapido incremento de servicios

superiores esta mucho mas ligado a la manufactura, pero en un

sentido inverso y produciendo un doble proceso de acelerada
terciarizacion y desindustrializacion, especialmente en la Zona

Metropolitana de la Ciudad de Mexico. Por 10 anterior, antes de
mostrar los resultados, se presentara una breve revision teorica

para explicar los procesos de terciarizacion, desindustrializacion
y procesos espaciales asociados.

TERCIARIZACI6N, DESINDUSTRIALIZACI6N

Y DIFUSI6N ESPACIAL: UNA BREVE MIRADA

En las economias en crecimiento, el proceso de terciarizacion,
especificamente el incremento de servicios superiores modemos,
muestra una tendencia de crecimiento casi universal, aunque
mas avanzada en paises desarrollados (Beyers, 2002; Dutt y Lee,
1993; Kay et aI., 2007; Ten Raa y Schenkat, 2001). Mexico no es la

excepcion. Basta mencionar que, segun datos de los censos eco

nomicos, entre 1988 y 2003 el empleo manufacturero crecio en

aproximadamente 72%, pasando de 2.5 a 4.2 millones de trabaja
dores. Sin embargo, en el mismo periodo, el personal ocupado en

servicios superiores se cuadruplico, pasando de 486 mil a 1.9 mi-
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llones de empleos.' De esta manera, el empleo manufacturero en

Mexico crecio rapidamente, pero no mas que el de los servicios

superiores. Esta transformacion estructural es, en gran parte, refle

jo del avance del cambio tecnologico. El impacto se manifiesta en

dos niveles: primero, los incrementos en la productividad del tra

bajo, en general, han sido mas rapidos en el sector manufacturero,
como resultado de la introduccion de nueva maquinaria y procesos
de automatizacion, A diferencia de la manufactura, los servicios

superiores muestran mayor dificultad para reemplazar con maqui
nas a una persona, por 10 que el resultado ha sido una transferencia

gradual de empleo desde la manufactura hacia los servicios.

Segundo, los cambios en las tecnologias de produccion llevan
a incrementar la demanda de servicios superiores (Beyers, 2002;
Drejer, 2002; Tschetter, 1987). Este es el impacto que interesa ana

lizar en este documento. Las firmas manufactureras consumen cada
vez mas un amplio y complejo rango de servicios superiores: con

sultoria, servicios computacionales, ingenieriles, de investigacion
y desarrollo, servicios financieros, entre otros.s Estos servicios son,
en otras palabras, parte de una amplia cadena de produccion.
Naturalmente, la pregunta que surge es: "por que en la actualidad
la demanda de este tipo de servicios crece tan rapidamente? La

respuesta se relaciona con el constante crecimiento del know-how,
la informacion y otros componentes del conocimiento dentro del

proceso de produccion. La expresion "economia del conocimiento"
es ahora usada para caracterizar procesos economicos en naciones
desarrolladas (Vilaseca et al., 2002). Las tecnologias de produccion
llegan a ser increiblemente complejas, 10 que induce a un mayor
requerimiento de materia gris, antes que de fuerza (mas cabeza,
mas sesos y menos brazos), 10 que genera un crecimiento de los
servicios que sigue en ascenso. Considerando estos aspectos, no es

exagerado hablar de la industrializacion del sector terciario (Gago,
2000; Sassen, 2001).

1 En este documento se entiende por servicios superiores a las actividades de
informacion y cultura, servicios a las empresas, servicios financieros y de seguros,
servicios inmobiliarios y otros servicios. Estos se definen con mayor detalle en el
anexo S.

2 Esto explica por que a este tipo de servicios se les conoce tambien como

servicios al productor, servicios intermediarios (en ellenguaje de los economistas)
0, sirnplemente, servicios a las empresas.
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La contraparte de la terciarizacion es 10 que se conoce como

desindustrializacion de las economias modernas (Rowthorn et al.,
1998; Palma, 2005). La participacion en el empleo nacional manu

facturero ha estado disminuyendo en casi todos los pafses desa
rrollados. Actualmente, en Estados Unidos, la manufactura aporta
17% del empleo total, dato por debajo del pico de 35% registrado
en 1920 (The Economist, 1966, US Bureau of the Census on-line). Sin

embargo, en el nivel de las grandes ciudades, la caida en la parti
cipacion del empleo manufacturero ha sido mas drastica: por
ejemplo, en el Area Metropolitana de Nueva York, esta participacion
se ha movido de 25% en 1970 a 9.6% en 2000. Para las areas metro

politanas de Los Angeles y Chicago, el cambio para esos mismos
afios fue de 32 a 15%, y de 35 a 16%, respectivamente. En Canada,
el Area Metropolitana de Toronto registro participaciones del orden
de 33% en 1970, contra 16% en 2000 (US Bureau of the Census;
Statistics Canada on-line). Desde 1970, el empleo manufacturero
ha disminuido sistematicamente en la Gran Area de Paris, no asi en

los servicios, que contimian en ascenso (Cadenel, 2002).
Las razones de la caida de la manufactura en grandes ciudades

han sido explicadas por varios autores (Carlino y Chatterjee, 2002;
Dumais et al., 1997; Ingram, 1998; Henderson, 1997; Graham y
Spence, 1997; Polese y Shearmur, 2006), que consideran que el
crecimiento de los servicios superiores en las naciones mas desa
rrolladas es el principal motor de expulsion de la manufactura de
estas ciudades. De acuerdo con estos estudios, se observa que los
servicios superiores tienden a concentrarse proporcionalmente en

las ciudades mas grandes, esencialmente por su alta sensibilidad
a las economias de aglomeracion y por su dependencia de los
contactos cara a cara (Fujita y Thisse, 2002; Gaspar y Glaeser, 1998;
Glaeser, 1998). Esto conduce, en su momento, a elevar los salarios

y costos del suelo. El resultado es un desplazamiento del empleo
desde las grandes ciudades hacia las de menor tamafio en aquella
manufactura mas sensible a los costos de mana de obra y suelo.
Para Mexico, los servicios superiores estan altamente concentrados
en las grandes zonas metropolitanas, espedficamente en las de
Mexico, Guadalajara y Monterrey, las cuales dominan el paisaje
nacional. Sin embargo, con excepcion de la Ciudad de Mexico,
principal centro de servicios, las grandes zonas metropolitanas
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exhiben, en promedio, una relativa concentracion manufacturera

por encima del promedio nacional, 10 que induce a conduir que el

proceso de expulsion industrial en Mexico esta aun en los primeros
estadios.

Como han notado varios autores, en los pafses desarrollados
el desplazamiento de la manufactura de las grandes ciudades no

es un fenomeno azaroso (Desmet y Fafchamps, 2005; Caigne et al.,
2005; Phelps et al., 2001). Muchas empresas manufactureras eligen
localizarse en ciudades de tamafio medio, pero cerca de las grandes
ciudades, precisamente por la relacion entre manufactura moder
na y servicios superiores. Estas firmas necesitan facilitar el consu

mo de servicios superiores, componente esencial de su proceso
productivo. No obstante, industrias menos intensivas en conoci
miento que necesitan menor uso de servicios superiores pueden
elegir localizarse en zonas perifericas, donde los costos asociados
ala mana de obra son menores (Brulhart, 2006; Henderson et al.,
2001). Asi, en Estados Unidos, la industria automotriz y del vesti
do han cambiado gradualmente su localizacion hacia los estados
del sur, donde los costos son menores. Mucha manufactura auto

motriz tiene que ver mas con el ensamble propiamente, por 10 que
no requiere el uso frecuente de servicios superiores; diseno, inge
nieria y concepcion, son realizados en la empresa matriz 0 en

plantas cercanas (Detroit, Iapon 0 Alemania).
Sin embargo, la relacion con empresas de autopartes es impor

tante. Estas pueden localizarse en ciudades medias y dar lugar a

cadenas de suministro generalmente estructuradas alrededor de
carreteras principales. En Estados Unidos, The Economist (2006)
menciono que de 15 nuevas plantas de autos y camiones que se

abrieron entre 1980 y 1990, 13 fueron construidas a 10 largo de las
carreteras interestatales 65 y 75, que forman un estrecho corredor

que va desde Michigan hasta el norte de Ohio Valley; desde entonces,
tres empresas mas se han construido al sur, sobre la carretera 1-65.

Finalmente, Polese y Shearmur (2006) hacen notar otro proce
so espacial inserto en el juego entre conocimiento intensivo y servi
cios superiores. Ellos se enfocan al estudio de los servicios compu
tacionales y de procesamiento de datos, asi como en corredurias

y servicios de manejo de fondos financieros. Muestran que estos

servicios crecen rapidamente y estan altamente concentrados en
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las grandes ciudades. Empero, los autores notan una clara tenden
cia del desplazamiento de estas actividades hacia ciudades medias

yen regiones perifericas, Esto es caracterfstico de servicios que han
side recientemente introducidos a la economfa, 0 cuyo consumo

fue inicialmente limitado a una elite. Tales servicios, primero, son

desarrollados y consumidos en las grandes ciudades y, ante el in
cremento de los ingresos y la capacidad para usar nuevas tecnolo

gias, se extienden a mas poblacion y firmas, desarrollando centros

de servicios regionales en localidades mas apartadas. Entre otros

aspectos, seria interesante observar si tales signos de difusion se

desarrollan en Mexico.

METOOOLOGiA Y DATOS

Los metodos utilizados en este documento son empiricos y des

criptivos. El principal reto es el uso correcto de los datos y la cons

truccion de variables y unidades espaciales relevantes.
Para el analisis de la manufactura y de los servicios superiores

se utilize la informacion de personal ocupado por rama de activi
dad que aparece en los XIII y XVI Censos Industriales y en los X y
XIII Censos de Servicios, que proporciona el INEGI, con datos del
ambito municipal y de las delegaciones del Distrito Federal.' El XIII
Censo Industrial y el X Censo de Servicios ofrecen informacion secto

rial a partir de la Clasificacion Mexicana de Actividades y Produc
tos (CMAP).4 Por su parte, el XIV Censo Industrial y el XIII Censo de
Servicios emplean el Sistema de Clasificacion Industrial de Ameri
ca del Norte (SCIAN).5 Dadas las diferencias entre ramas de actividad

3 En este documento se refiere a los municipios como sinonimo de ciudades.
4 La CMAP comprende distintos niveles de agregacion de la actividad economi

ca, identificados de la siguiente manera: sector (un digito), subsector (dos digitos),
rama (cuatro digitos) y clase de actividad (seis digitos).

5 El Sistema de Clasificacion Industrial de America del Norte (SClAN) fue ela
borado, acordado y firmado por el Instituto Nacional de Estadistica, Ceografta e

Informatica (!NEGl), The Statistics Canada y The Office of Management and Budget
de Estados Unidos. Este nuevo sistema sustituye a los clasificadores de actividades
economicas utilizados en Mexico, en Estados Unidos y en Canada para la generacion
de su estadistica economica, En Mexico se utilizo por primera vez en los Censos
Econ6micos de 1999 (con informacion de referencia de 1998). A partir de ese momen

to, los resultados de todos los dernas proyectos de estadistica economica del lNEGl
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en la CMAP y el SCIAN, y con el fin de hacer comparable la informacion
contenida en ellos, se homologaron los datos,"

En este documento se clasifica el sistema urbano considerando
unidad geografica al municipio. Del Censo General de Poblaci6n y
Vivienda de 2000 se obtuvo el tamafio poblacional de cada uno de
los 2 449 municipios existentes. A partir de estos municipios, se

construyeron las bases de datos de los Censos Econ6micos de 1989

y 2004. Posteriormente, esa cantidad de municipios se agruparon
en tres regiones geograficas: Centro, Norte y Sur, tomando como

referencia geografica los limites de los estados, y estas, a su vez,

por tamafio urbano, considerando el rnimero de habitantes. Con
base en este criterio, se separaron tres zonas metropolitanas: de la
Ciudad de Mexico (ZMCM), de Guadalajara (ZMC) y de Monterrey
(ZMM). A los municipios restantes se les agrupo en aglomeraciones,
siguiendo la metodologia propuesta por el Consejo Nacional de

Poblacion, para organizar el sistema urbano por tamaiio de pobla
cion: de 1 a 2 millones de habitantes, de 500 mil a 1 millen, de 100
mil a 500 mil, de 50 mil a 100 mil, de 15 mil a 50 mil Y de menos de
15 mil. Se obtienen asi nueve categorias de tamaiio urbano para los
fines del analisis (veanse anexos 1 y 2). 7

Por el lado de los servicios superiores, se integraron cinco

grupos: 1) informacion y cultura, 2) servicios a las empresas, 3) ser

vicios financieros y de seguros, 4) servicios inmobiliarios, y 5) otros

servicios. Para la manufactura se agruparon las ramas de actividad
en 10 sectores de analisis: 1) alimentos y otras industrias tradicio

nales, 2) textil, 3) vestido, 4) automotriz y equipo de transporte,

estan en condiciones de implantar el SCIAN y empezar a publicar informacion con

este clasificador. De esta manera se unificara toda la produccion de estadistica
economica entre Mexico, Estados Unidos y Canada. Cabe aclarar que el acuerdo
trinacional es a cinco digitos (nivel de subrama) en la gran mayoria de los sectores,
y en cada una de las versiones nacionales el clasificador se desagrega hasta los seis

digitos (nivel de clase de actividad).
6 Se procedio a generar dos tablas comparativas de actividad manufacturera

y terciaria, no solo comparando ramas de un censo a otro, sino clases de actividad,
can el fin de que la homologacion fuese 10 mas exacta posible.

7 Se consideraron las aglomeraciones par distancias en los estados y en algunos
casos las que forman ciudades de diferentes estados. No es el objetivo, en este ar

ticulo, trabajar este analisis, pero se remarca con la finalidad de que se tenga en

cuenta que los tamaiios urbanos contienen a las aglomeraciones reconocidas ofi
cialmente.
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5) equipo electrico y electronico, 6) maquinaria, 7) petroleo y qui
mica, 8) minero metalurgia, 9) industria de alta tecnologia, y
10) otras industrias manufactureras (veanse anexos 3 y 4).

RESULTADOS

Desconceniracum

La figura XIV.1 muestra el cambio relativo del empleo manufactu
rero desde la ZMCM hacia otras localidades. En terminos reales, el

empleo manufacturero en esta metropoli crecio solo 2.3% entre

1988 y 2003, por debajo del promedio nacional. Parece que en

Mexico las manufacturas empiezan a desplazarse hacia la parte
baja de la jerarquia urbana: desde las ciudades mas grandes hacia
las pequenas. La figura citada indica que la sola expulsion de em

pleo manufacturero desde la ZMCM represento un muy significativo
cambio espacial (desconcentracion), por el peso de la capital en la
economia nacional. De am, la segunda gran metropoli que muestra
un cambio negativo, aunque nada comparable con el de la ZMCM,
es la ZMM. La ZMG, por su parte, incremento su participacion en el
total del empleo manufacturero nacional. EI mayor cambio abso
luto positivo se presento en areas urbanas grandes (1 millen a

2 millones de habitantes). En otras palabras, una vez que se dejan
de lado las tres grandes zonas metropolitanas del pais, el creci
miento del empleo manufacturero es captado por las areas urbanas

que siguen en importancia, 10 que es congruente con la vision de
un proceso de desconcentracion manufacturera en Mexico, aunque
atin se halle en sus primeras etapas.

Sin embargo, la figura XIV.2 obliga a matizar la interpretacion
previa. En terminos relativos, las zonas metropolitanas y los mu

nicipios mas pequefios fueron los principales ganadores, 10 que se

explica en parte por sus bajas participaciones iniciales en 1988.

Aunque los cambios absolutos no parecen muy impresionantes, la
vision cambia cuando se consideran a la luz de las participaciones
locales. Un cambio relativo negativo de -40.3% para la ZMCM, y un

cambio positivo de +66.8 para los municipios mas pequenos son

resultados sorprendentes. En Mexico, el proceso de desconcentra-



Figura XIV. 1

Desplazamiento espacial del empleo manufacturero, 1988-2003
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Figura XIV.2

Desplazamiento espacial relativo del empleo manufacturero,
1988-2003 (% del empleo local)
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cion puede estar en sus primeros afios, en su infancia; sin embargo,
el cambio parece constante.

La figura XIV.3 confirma la expulsion relativa del empleo ma

nufacturero de las grandes zonas metropolitanas, con la ZMCM a la
cabeza. La desconcentracion afecta a todas las actividades. La uni
ca que parece estable, con pocos cambios en una y otra direccion,
es la industria alimentaria y otras tradicionales, 10 que es reflejo de
la naturaleza local de la produccion y el consumo de estes.

Como se esperaba, las zonas metropolitanas y los municipios
mas pequefios mostraron grandes ganancias de empleo en sectores

sensibles a los costos laborales (vestido y textil). La industria au

tomotriz tambien presento una fuerte tendencia a dejar las grandes
ciudades en favor de las pequenas, experiencia similar a la obser
vada en Estados Unidos y Canada.

En este caso, los cambios relativos (figura XIV.4) no alteran el

paisaje, solo acentuan las tendencias. Asi, el resultado para la in
dustria textil, que muestra un cambio positive mayor a 100% para
zonas metropolitanas y municipios con poblacion menor de 500 mil

habitantes, significa que estas zonas tienen mas del doble de su

participacion en el empleo total nacional en el sector textil. La dife
rencia entre vestido y textil, por un lado, y la industria automotriz,
por otro, es por demas ilustrativa. El empleo en la industria auto

motriz se esta desplazando hacia las medianas y pequefias ciudades

(poblaciones entre 500 mil Y 2 millones de habitantes), mientras que
el empleo en los sectores textil y del vestido se desplaza exclusiva
mente hacia las pequefias ciudades (poblaciones menores a los
500 mil habitantes), fenomeno caracteristico de las industrias con

alta sensibilidad a los costos laborales y que no requieren una alta
calificacion de la mana de obra.

Desindustrializaci6n y relativa terciarizaci6n

La figura XIV.5 le agrega complejidad al analisis, La relacion entre

crecimiento del empleo en servicios al productor y manufactura
varia entre regiones y ciudades. La ZMCM conforma una clase por
SI misma, al presentar una rapida terciarizacion, siguiendo los

pasos de otras grandes zonas metropolitanas como las de Nueva



Figura XIV.3

Desplazamiento espacial del empleo manufacturero, 1988-2003, por rama de actividad
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Figura XIV.4

Desplazamiento espacial del empleo manufacturero, 1988-2003, por rama de actividad
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York, Londres y Paris. La raz6n mas alta (111.6) tambien sugiere que
el crecimiento de los servicios superiores en la ZMCM no mantuvo
una fuerte relaci6n con la actividad manufacturera local; esta zona

se ha convertido en un centro abastecedor de servicios para firmas

y habitantes de otras ciudades. Los resultados en la figura XIV.5
inducen a considerar que esta posici6n se mantiene.

Por su parte, la ZMM y la ZMG se terciarizan a tasas similares
entre sf (ligeramente mas rapidas en la ZMM). Sin embargo, entre el
Norte y el resto del pais se observan grandes diferencias. Para cada
clase urbana (dejando a un lado la ZMM), el indice de terciarizacion
es siempre significativamente mas bajo en el Norte que en cualquier
otra region. Es como si el crecimiento del empleo manufacturero en

el Norte se diese con independencia del crecimiento en los servicios

superiores. El crecimiento del empleo manufacturero en muchas
ciudades y municipios del Norte no tiene, al parecer, la misma 16-

gica que en el Centro 0 aun en el Sur del pais. Este resultado hete

rogeneo sugiere que la expansion (0 llegada) de plantas manufac
tureras al Norte no requiere muchos servicios al productor, porque
sus tecnologias no los necesitan 0 porque los servicios no se proveen
localmente, 0 por una combinacion de ambas cuestiones. La relaci6n
con los servicios superiores parece, a priori, mas debil en el Norte.

La figura XN.6 agrega aceite a la interpretaci6n. Aqui, el indi
ce esta basado en un denominador ligado al concepto de servicios
a las empresas. Para estas actividades, las diferencias regionales
son aun mas agudas que aquellas observadas en la figura Xrv.5,
nuevamente con la ZMCM a la cabeza. Todas las clases urbanas del
Norte caen por debajo del promedio nacional. Ciertamente, esta

regi6n es diferente en terminos de la relacion entre el crecimiento
del empleo manufacturero y el de los servicios a las empresas.
Es asombrosa la divergencia entre el Centro y el Norte en la clase
de 1 a 2 millones, que incluye, en el Norte, las ciudades fronteri
zas de Juarez y Tijuana. El crecimiento del empleo manufacturero
en esas ciudades, desde 1988, parece tener poca relaci6n con la

expansion de los servicios a las empresas.
Los altos indices de las pequefias ciudades (menos de 15 mil

habitantes) en el Centro y en el Sur son, segun puede asumirse,
reflejo de un proceso de difusi6n de nuevos (0 modemos) servicios
hacia pequenas comunidades y areas remotas, en particular del
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Figura XIV.6
Indice de crecimiento relativo de servicios a las empresas
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Sur, donde tales servicios son poco comunes. Este proceso de di
fusion parece menos evidente en pequenas ciudades del Norte, 10

que sorprende, considerando su proximidad a los Estados Unidos,
con su gran influencia modemizadora.

Sin embargo, esta interpretacion debe ser matizada, puesto que
la figura XIV.7 muestra la relacion entre el empleo en servicios a

las empresas y en la manufactura en 1988. Puede observarse que
casi no habia empleo en servicios a las empresas en pequenos
municipios del Sur y del Centro, 10 que no sucede con el Norte,
pues al parecer estaban mas desarrollados en esa region." A este

respecto, el proceso detallado en la figura XIV.6, especialmente para
las pequeftas ciudades en el Sur y Centro, es tanto de "contagio"
como de difusion.

La figura XIV.7 obliga a matizar la interpretacion acerca de la
relacion entre servicios a las empresas y manufactura en el Norte.
En 1988 las tasas relativamente altas para todas las clases urbanas,
comparadas con el Centro, sugieren que las firmas manufactureras
en el Norte incrementaron el consumo de servicios a las empresas.
Estas actividades estuvieron proporcionalmente mas presentes en

el Norte que en el Centro. No obstante, tasas de crecimiento com

parativas sugieren que esto esta cambiando (figuras XIV5 y XIV.6),
10 que implica que nuevas (0 en expansion) plantas manufacturas
en el Norte, quiza ahora esten menos relacionadas con los servicios
locales a las empresas que en el pasado. Las altas tasas para algu
nas clases de ciudades en el Sur, en 1988, probablemente esten mas
relacionadas con el peso del turismo, el cual, por ejemplo, se desa
rrollo de manera importante en Acapulco (principal ciudad en la
clase de 500 000 a 1 millen de habitantes) durante las decadas de
los setenta y principios de los ochenta,? En tales casos, los consumi
dores primarios de servicios a las empresas no serian los ligados
a la manufactura, sino los grandes hoteles, los restaurantes y los
establecimientos de entretenimiento y comercio al por menor.

8 Para las poblaciones mas pequeftas (menos de 15 mil habitantes) en 1988 solo
se contaban 33 empleos en servicios a las empresas en el Sur, 71 en el Centro, pero
678 en el Norte. No se cuenta en este documento con el espacio suficiente para
mostrar con detalle los datos absolutos por tamafio urbano y tipo de actividad.

9 Fue durante la gestion de Miguel de la Madrid cuando se puso en marcha el

programa de remodelacion del Acapulco tradicional, con el objetivo de impulsarlo
en el plano intemacional.



Figura XIV.7
Relaci6n "empleo servicios a las empresas/empleo manufacturero", 1988
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Cambios interregionales

La figura XIV.8 confirma que el Norte ha perdido parttcipacion de

empleo en servicios superiores, salvo por otros servicios, una ca

tegoria heterogenea, e informacion y cultura, que se relaciona

principalmente con medios de comunicacion, Mas importante aun
es el declive en la participacion de los servicios financieros en el
Norte y el correspondiente refuerzo del Centro. La ZMCM parece
consolidar su posicion como la capital financiera del pais. Un ana
lisis de datos de los Censos Econ6micos confirma este heche." Ade
mas, el crecimiento del empleo manufacturero en el Norte no pa
rece haber provocado un crecimiento correspondiente del sector

financierolocal, ya sea porque los servicios financieros eran pro
veidos por firmas con sede en la capital, porque muchos de los
nexos financieros son intemacionales mas que nacionales, 0 por
una combinacion de ambos. Los datos no permiten inferir cual de
ambas explicaciones es mas plausible.

Los cambios relativos que se muestran en la figura XIV.9 re

producen ampliamente el mismo panorama, pero expresado de
manera diferente. Asi, el Norte declina su participacion en servicios
financieros en alrededor de 40%. Sin embargo, este resultado no

debe ser malinterpretado, pues no significa que en el Norte el

empleo en el sector financiero no haya crecido, sino que crece a

tasas menores que en el Centro.
La figura XIV.10 ilustra los cambios de la manufactura en el

Norte, siendo el mas importante el que se observa en la industria
automotriz y equipo de transporte. Este sector era, con mucho, el
de mayor crecimiento en el Norte, con alrededor de 36% del creci
miento del empleo manufacturero. Esta industria es casi comple
tamente de propiedad extranjera, 10 que probablemente tambien
se aplique para firmas de los sectores de alta tecnologia y electro
niea, muchas de las cuales estan compuestas por plantas de ensam

ble de computadoras, televisores, reproductores de CD, etc. La

proximidad al mercado de Estados Unidos es un factor que expli-
10 La ZMCM, segun datos de los Censos Econ6micos, en 1988 registraba aproxi

madamente 45% del empleo nacional del sector financiero, cifra que se elev6 a 60%
en 2003. Respecto al Centro del pais, esta metr6poli concentra 80% de empleo en

esta actividad.



Figura XIV.8

Desplazamiento espacial del empleo en servicios superiores, 1988-2003, por rama de actividad

(% del empleo nacional)
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Figura XIV.9

Desplazamiento espacial relativo del empleo en servicios superiores, 1988-2003, por rama de actividad

(% del empleo local)
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Figura XN.10

Desplazamiento espacial del empleo manufacturero, 1988-2003, por rama de actividad

(% del empleo nacional)
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ca el rapido crecimiento de la manufactura en el Norte, mas que
en el Centro, especialmente dcsde la firma del Tratado de Libre
Comercio (TIc) en 1994, una tendencia que ha sido abordada por
varios autores (Castillo et al., 2004; Calderon et al., 2004).

Sin embargo, al contrario de 10 que podria pensarse, el principal
perdedor en este cambio gradual de la manufactura no es el Sur, sino
el Centro. El cambio positivo del Sur, aunque pequeno, es alentador

y sugiere el comienzo del proceso de descentralizacion hacia zonas

perifericas, Como se esperaba, el proceso es mas intenso en la indus
tria textil y del vestido, dos actividades con bajos costos de mana de
obra. Ademas, si se agrega el grupo de alimentos, que crecio a las
mismas tasas que el resto del pais, se encontraria que estos tres sec

tores (tradicionales) registraron 82% del crecimiento del empleo en

el Sur entre 1988 y 2003.n Los cambios positivos del empleo en esta

region, en el grupo de otras industrias (maquinaria y equipo para la
industria en general), alta tecnologia y electronica, son esencialmen
te expresion de las bajas cifras iniciales, reflejadas en los cambios
relativos positivos que se muestran en la figura XIV1l. Estos cambios
inducen a pensar que no solo las industrias tradicionales, de baja
calificacion, se estan moviendo hacia el Sur.

Pese a 10 sefialado, los cambios en el Sur pueden ser mas el

reflejo de movirnientos hacia abajo, dentro de la jerarquia urbana

(tamafio urbano), mas que un verdadero cambio de localizacion
hacia zonas perifericas. No es facil distinguir entre ambos procesos,
pero es irnportante resaltar que el Sur no posee grandes areas me

tropolitanas.
En el intento por clarificar ambos procesos, se muestran ahora

los mismos cambios interregionales de las figuras XIV.8 y XIV.10,
pero solo para ciudades por debajo de un millen, dejando al Sur
en equilibrio, por decirlo asi, con las otras dos regiones. Asi, la fi

gura XIV.12 ofrece un panorama mas complejo. Aqui, en esencia,
se ha estandarizado segiin tamafio urbano, considerando la regio
nalizacion Norte, Centro y Sur.

En la figura XIV.12 puede observarse que el Sur exhibe un

cambio negativo en el empleo manufacturero (dentro de la clase

11 Los valores absolutos son los siguientes: el ernpleo rnanufacturero en el Sur

gan6198 500 ernpleados entre 1988 y 2003, de los cuales, 179200 correspondieron
a los tres grupos tradicionales.



Figura XIV.l1

Desplazamiento espacial relativo del empleo manufacturero, 1988-2003, por rama de actividad

(% del empleo local)
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Figura XIV.12

Desplazamiento espacial del empleo manufacturero, 1988-2003, por rama de actividad

(% del empleo nacional)
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de menos de 1 millen), aunque no en forma drastica, Ademas, para
este tamafto de ciudades, el empleo manufacturero total muestra

una estabilidad regional entre 1988 y 2003. En cada region se ganan
y pierden participaciones en el empleo en diferentes industrias,
pero al final, el cambio total es relativamente menor en las tres

regiones, y esto deja ver la importancia del efecto del tamafto de la
ciudad (desconcentraci6n) como directriz del cambio. Por otro lado,
las diferencias entre las industrias son reflejo de los cambios regio
nales. Nuevamente, se muestra a la industria automotriz entre las
mas volatiles, geogrMicamente, dejando al Norte con las mayores
ventajas sobre las otras dos regiones. Ademas, se confirma la ten

dencia seftalada en lineas anteriores, en la que se observa que,
dejando a un lado los sectores tradicionales, el Sur muestra un

poder de atracci6n relevante para otras indus trias, alta tecnologia
y electr6nica, especialmente cuando se presenta en terminos rela
tivos (figura XIV.13).

Finalmente, la figura XIV.14 muestra los resultados para ser

vicios superiores considerando la misma clase (menos de 1 millen).
Esta perspectiva regional confirma el cambio hacia el Sur y el des
censo en el Norte (la suma de los cambios absolutos necesariamen
te es mayor que cero). Debe recordarse que durante este periodo
los servicios superiores crecieron rapidamente en todas partes, pero
10 hicieron mas rapido en el Sur, comparados con otras regiones
en el mismo rango de tamafto urbano.

Este rapido crecimiento del Sur, especialmente en terminos
relativos y en todos los sectores de servicios, salvo en informacion

y cultura, sugiere que 10 que se esta observando es un proceso de

"contagio" generalizado y de difusi6n, mas que la manifestaci6n
de las ventajas del Sur para un sector en particular. El Sur, como se

menciono lineas arriba, simplemente empez6 con una base mucho
menor (en 1988), aunque el cambio hacia el Sur en servicios finan
cieros y a las empresas pudo tambien ser reflejo del crecimiento de

lugares como Cancun como centro financiero y anfitri6n para cier
tas elites de negocios (figura XIV. IS).



Figura XIV.13

Desplazamiento espacial relativo del empleo manufacturero, 1988-2003, por rama de actividad

(% del empleo local)
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Figura XIV.14

Desplazamiento espacial del empleo en servicios superiores, 1988-2003, por rama de actividad

(% del empleo nacional)
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Figura XIY.15

Desplazamiento espacial relativo del empleo en servicios superiores, 1988-2003, por rama de actividad
(% del empleo local)
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CONCLUSIONES

Al menos cuatro procesos espaciales estan ocurriendo en Mexico:

1) rapida terciarizacion de las economias metropolitanas, con la
ZMCM a la cabeza; 2) desconcentracion de la manufactura de las

grandes ciudades hacia las pequefias; 3) difusion de los servicios

superiores hacia ciudades pequefias y zonas remotas, y 4) descen
tralizacion de actividades intensivas en trabajo (con bajos salarios)
hacia zonas perifericas, Estos procesos son parte de las tendencias
universales observadas en muchos paises desarrollados. Aunque
Mexico se encuentra aun en los primeros estadios, estos procesos
pueden notarse claramente en el periodo estudiado (1988-2003).
Sin embargo, se observan otros fenomenos propios de este pais,
como resultado de una particular geografia y de las relaciones
economicas con Estados Unidos. Estos resultados sugieren que el

empleo manufacturero en el Norte esta fuertemente "desligado"
del crecimiento de los servicios locales al productor. Por falta de
un mejor termino, llamamos a este proceso "bifurcacion" porque
es, por decirlo asi, una desviacion del patron "normal" de creci
miento regional.
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APENDICE ESTADfSTICO

Cuadro AE-XIV.l
Entidades federativas que conforman

las tres regiones de Mexico

Centro Norte Sur

Aguascalientes Baja California

Colima Baja California Sur

Distrito Federal Coahuila

Guanajuato Chihuahua

Hidalgo Durango
[alisco Nayarit
Mexico Nuevo Leon

Michoacan Sinaloa

Morelos Sonora

Puebla Tamaulipas
Queretaro Zacatecas

San Luis Potosi

Tlaxcala

Campeche
Chiapas
Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Yucatan
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Cuadro AE-XIV.2
Clasificacion segUn tamafio de las ciudades

y regiones consideradas en el estudio

Num.
ciudades Poblacion totalAglomeraciones de Mexico

3

3

2

5

6

7

5

18

41

21

28

90

71

20

48

139

320

51

224

595

420

172

750

1342

Mexico

Guadalajara
Monterrey
Zonas metropolitanas
Centro

Norte

Ciudades de Imillon a 2 millones de habitantes

Centro

Norte

Sur

Ciudades de 500 mil a 1 mi1l6n de habitantes

Centro

Norte

Sur

Ciudades de 100 mil a 500 mil habitantes

Centro

Norte

Sur

Ciudades de 50 mil a 100 mil habitantes

Centro

Norte

Sur

Ciudades de 15 mil a 50 mil habitantes

Centro

Norte

Sur

Ciudades de menos de 15 mil habitantes

18358505

3699136

3299302

25356943

4622202

2281531

6903733

4256692

4853780

3349148

12459620

8333211

4668371

5693872

18695454

4775513

1324857

3110598

9210 968

8435259

1512424

6112411

16060094

3428950

926827

3355941

7711 718

Fuente: elaboraci6n propia con base en el Censo General de Poblacion y Vivienda,
2000, INEGI.



Cuadro AE-XIV.3
Tabla comparativa par rama de actividad, 1988 y 2003

1988 2003

1. Informacion y cultura

3420

Imprentas, editoriales e industrias conexas

9411

Servicios de esparcimiento remunerados,
relacionados con la cinematografia, teatro,
radio y television

5111 Edici6n de periodicos, revistas, Iibros y similares, excepto a traves
de internet

3231 Impresion e industrias conexas

5121 Industria fi.1rnica y del video
5122 Industria del sonido
5151 Transmision de programas de radio y television, excepto a traves

de internet
5152 Produccion de programacion de canales para sistemas de television

por cable 0 satelitales, excepto a traves de internet
5175 Distribucion por suscripcion de programas de television, excepto

a traves de internet
7111 Compaiiias y grupos de espectaculos artisticos
7113 Promotores de espectaculos artisticos, deportivos y similares
7114 Agentes y representantes de artistas, deportistas y sirnilares
7115 Artistas y tecnicos independientes

2. Servicios a las empresas

9510

Prestacion de servicios profesionales,
tecnicos y especializados. Excluye
agropecuarios

Legales y contabilidad
5411 Servicios legales
5412 Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados

lngenieria, ciencia y diseiio
5413 Servicios de arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas
5414 Disefio especializado
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(concluye)
1988 2003

9221 Servicios de investigaci6n cientifica

prestados por el sector privado

9510 Prestaci6n de servicios profesionales, tecnicos

y especializados. Excluye agropecuarios

5417 Servicios de investigaci6n cientifica y desarrollo

Consultoria en computaci6n
5415 Servicios de consultoria en computaci6n
Gesti6n y administraci6n
5416 Servicios de consultoria administrativa, cientifica y tecnica
5511 Direcci6n de corporativos yempresas
5611 Servicios de administraci6n de negocios
Publicidad
5418 Servicios de pubJicidad y actividades relacionadas

Otros servicios a la producci6n
5419 Otros servicios profesionales, cientificos y tecnicos
5612 Servicios combinados de apoyo en instalacioes
5613 Servicios de empleo
5614 Servicios de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza,

investigaci6n crediticia y similares
5616 Servicios de investigaci6n, protecci6n y seguridad
5617 Servicios de limpieza
5619 Otros servicios de apoyo a los negocios
5621 Manejo de desechos y servicios de remediaci6n

3. Financieros y de seguros

8110 Servicios de instituciones crediticias,
bancarias y auxiliares de credito

5223 Uniones de credito e instituciones de ahorro



SE

5224 Otras instituciones de intermediaci6n crediticia y financiera
no bursatil

5225 Servicios relacionados con la intermediaci6n crediticia
5231 Casas de bolsa, casas de cambio y centros cambiarios

SE8120

Servicios de instituciones financieras
del mercado de valores

8130

Servicios de instituciones de seguros y fianzas 5241 instituciones de seguros y fianzas

9740

Servicios relacionados con las instituciones 5239 Otros servicios relacionados con la intermediaci6n bursatil
financieras, de seguros y fianzas

SE

5242 Servicios relacionados con los seguros y las fianzas

4. Inmobiliarios

8211

Servicios de alquiler de bienes inmuebles

8212

Otros servicios inmobiliarios

SE

5311 Alquiler sin intermediaci6n de viviendas y otros inmuebles
5312 lnmobiliarias y corredores de bienes rakes
5313 Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios

5. Otros servicios

8311

Servicio de alquiler de equipo, maquinaria

y

mobiliario
5321 Alquiler de autom6viles, camiones y otros transportes terrestres

SESESE8312

Otros servicios de alquiler

9611

Servicios de reparaci6n y mantenimiento

de maquinaria y equipo.
lncluye equipo de transporte

9720

Servicios relacionados con la construcci6n

5322 Alquiler de arnculos para el hogar
5323 Centros generales de alquiler
5324 Alquiler de maquinaria y equipo industrial, comercial y de servicios
5331 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias
8113 Reparaci6n y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario,

industrial, comercial

SE

Fuente: la comparabilidad fue elaborada mediante el analisis de las clasificaciones de actividades industriales y de servicios

presentadas en los Censos Econ6micos 1989 y 2004, INEGl.



Cuadro AE-XIV.4
Tabla comparativa por rama de actividad industrial, 1988 y 2003

1988 2003

1. Alimentas y atras tradicianales

3111 Industria de la came

3112 Elaboraci6n de productos lacteos
3113 Elaboraci6n de conservas alirnenticias

Incluye concentrados para caldos

Excluye las de came y leche
3114 Beneficio y molienda de cereales

y otros productos agncolas
3115 Elaboraci6n de productos de panaderia
3118 Industria azucarera y 3119 Fabricaci6n de cocoa,

chocolate y articulos de confiteria
3130 Industria de las bebidas
3140 Industria del tabaco
3230 Industria del cuero, pieles y sus productos

Incluye los productos de materiales sucedaneos

Excluye calzado y prendas
3240 Industria del calzado. Excluye hule y plastico
3311 Fabricaci6n de productos de aserradero

y carpinteria. Excluye muebles
3312 Fabricaci6n de envases y otros productos

de madera y corcho. Excluye muebles
3320 Fabricaci6n y reparaci6n de muebles,

principalmente de madera. Incluye colchones
3410 Manufactura de celulosa, papel y sus productos

3116 Matanza, empacado y procesamiento de came de ganado y aves

3115 Elaboraci6n de productos lacteos
3114 Conservaci6n de frutas, verduras y guisos

3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas

3118 Elaboraci6n de productos de panaderia y tortillas
3113 Elaboraci6n de aziicar, chocolates, dukes y similares

3121 Industria de las bebidas
3122 Industria del tabaco
3161 Curtido y acabado de cuero y piel

3162 Fabricaci6n de calzado
3169 Fabricaci6n de otros productos de cuero, piel

y materiales sucedaneos
3211 Aserrado y conservaci6n de la madera

3212 Fabriracion de laminados y aglutinados de madera

3219 Fabricaci6n de otros productos de madera



3612

Fabricacion de materiales de arcilla

3620

Fabricaci6n de vidrio y productos de vidrio

3691

Pabricacion de cemento, cal, yeso y otros productos

a

base de minerales no metalicos

3221 Fabricacion de celulosa, papel y carton

para la construccion
3222 Pabricacion de productos de papel y carton, industria del papel
3271 Fabricaci6n de productos a base de arcillas

y minerales refractarios
3272 Fabricaci6n de vidrio y productos de vidrio
3273 Fabricaci6n de cemento y productos de concreto
3371 Fabricacion de muebles, excepto de oficina y estanteria
3379 Fabricacion de productos relacionados con los muebles

2. Industria textil

3211

lndustria textil de fibras duras y cordeleria

de

todotipo

3212

Hilado, tejido y acabado de fibras blandas.

Excluye de punto

3213

Confeccion con materiales textiles. lncluye

la

fabricacion de tapices y alfombras

de

fibras blandas

3214

Fabricacion de tejidos de punto

3132 Fabricacion de insumos textiles. Confeccion de productos
y textiles, excepto prendas de vestir

3131 Preparacion e hilado de fibras textiles y fabricacion de hilos

3141 Confeccion de alfombras, blancos y similares

3149 Confeccion de otros productos textiles, excepto prendas de vestir
3151 Tejido de prendas de vestir de punto

3. Industria del vestido

3220

Confeccion de prendas de vestir 3152 Confeccion de prendas de vestir
3159 Confeccion de accesorios de vestir
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(continua)
1988 2003

4. Industria automotriz y equipo de transporte

3841

Industria automotriz 3361 Fabricaci6n de autom6viles y carniones

.3842

Fabricaci6n, reparaci6n y ensarnble de equipo

de

transporte y sus partes. Excluye autom6viles

y

carniones
3362 Fabricaci6n de carrocerias y remolques
3363 Fabricaci6n de partes para vehiculos automotores
3365 Fabricaci6n de equipo ferroviario
3366 Fabricaci6n de embarcaciones
3369 Fabricaci6n de otro equipo de transporte

5. Industria de equipo electrico y electr6nico

3831

Fabricaci6n y/0 ensamble de maquinaria, equipo 3342 Fabricaci6n de equipo de comunicaci6n

y

accesorios electricos. Incluye para la generaci6n

de

energia electrica

3832

Fabricaci6n y /0 ensamble de equipo electr6nico 3343 Fabricaci6n de equipo de audio y de video

de

radio, television, comunicaciones

yde

uso medico
3344 Fabricaci6n de componentes electr6nicos
3345 Fabricaci6n de instrurnentos de navegaci6n, medici6n,

medicos y de control
3346 Fabricaci6n y reproducci6n de medios magneticos y 6pticos
3351 Fabricaci6n de accesorios de ilurninaci6n
3353 Fabricaci6n de equipo de generaci6n y distribuci6n

de energia electrica
3359 Fabricaci6n de otros equipos y accesorios electricos



3833

Fabricaci6n y / 0 ensamble de aparatos y accesorios 3352 Fabricaci6n de aparatos electricos de uso domestico

de

uso domestico. Exduye los electronicos
6. Maquinaria

3420

Imprentas, editoriales e industrias conexas

3821

Fabricaci6n, reparaci6n y ensamble de maquinaria

y

equipo para fines especfficos, con 0 sin motor
electrico integrado. Induye maquinaria agricola

3822

Fabricaci6n, reparaci6n y ensamble de maquinaria

y

equipo para usos generales, con 0 sin motor

electrico integrado. Induye armamento

3231 Impresi6n e industrias conexas

3331 Fabricaci6n de maquinaria y equipo para las actividades

agropecuarias, para la construcci6n y para la industria extractiva

3332 Fabricaci6n de maquinaria y equipo para las industrias
manufactureras excepto la rnetalmecanica

3333 Fabricaci6n de maquinaria y equipo para el comercio

y los servicios
3334 Fabricaci6n de sistemas de aire acondicionado, calefacci6n

y de refrigeraci6n industrial y comercial
3339 Fabricaci6n de otra maquinaria y equipo para la industria

en general
7. Industria de petroleo y quimica

3511

Petroquimica basica

3512

Fabricaci6n de sustancias quimicas basicas,

Exduye las petroquimicas basicas

3513

Industria de las fibras artificiales y/0 sinteticas

3522

Fabricaci6n de otras sustancias

y

productos quimicos

3550

Industria del hule

3560

Elaboraci6n de productos de plastico

3251 Fabricaci6n de productos quimicos basicos

3252 Fabricaci6n de hules, resinas y fibras quimicas
3253 Fabricaci6n de fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
3255 Fabricaci6n de pinturas, recubrimientos, adhesivos y sel1adores

3256 Fabricaci6n de jabones, lirnpiadores y preparaciones de tocador
3259 Fabricaci6n de otros productos quimicos
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(concluye)
1988 2003

3261 Fabricacion de productos de plastico
3262 Fabricacion de productos de hule

8. Industria minero-metalurgica

3710

Industria basica del hierro y del acero

3720

Industrias basicas de metales no ferrosos.

Incluye

el tratamiento de combustibles nucleares

3811

Fundicion y moldeo de piezas metalicas,
ferrosas y no ferrosas

3812

Fabricacion de estructuras metalicas, tanques

y

calderas industriales, incluso trabajos de herreria

3813

Fabricacion y reparacion de muebles metalicos

3814

Fabricacion de otros productos metalicos,

Excluye maquinaria y equipo

3311 Industria basica del hierro y del acero

3312 Pabricacion de productos de hierro y acero de material comprado
3313 Industria del aluminio

3314 Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio

3315 Moldeo por fundicion de piezas metalicas

3321 Fabricacion de productos metalicos forjados y troquelados
3322 Fabricacion de herramientas de mano sin motor

y utensilios de cocina metalicos

3323 Fabricacion de estructuras metalicas y productos de herreria
3324 Fabricacion de calderas, tanques y envases metalicos

3325 Fabricacion de herrajes y cerraduras

3326 Pabricacion de alambre, productos de alambre y resortes

3327 Maquinado de piezas metalicas y fabricacion de tomillos
3328 Recubrimientos y terrninados metalicos

3329 Fabricacion de otros productos metalicos



9. Industria de alta tecnologia

3521

Industria farmaceutica

3823

Fabricaci6n y /0 ensamble de maquinas de oficina,
calculo y procesamiento inforrnatico

3850

Fabricacion, reparaci6n y ensamble

de

instrumentos y equipo de precisi6n.
Induye instrumental quirUrgico. Exduye electr6nicos

3364 Fabricaci6n de equipo aeroespacial

3254 Fabricaci6n de productos farmaceuticos
3341 Fabricaci6n de computadoras y equipo periferico

3345 Fabricaci6n de instrumentos de navegaci6n,
medici6n, medicos y de control

10. Otras industrias manufactureras

3900

Otras industrias manufactureras 3339 Fabricaci6n de otra maquinaria y equipo para la industria
en general

3399 Otras industrias manufactureras
Fuente: la comparabilidad fue elaborada mediante el analisis de las clasificaciones de actividades industriales presentadas en

losCensos

Industriales 1989 y 2004, !NEG!.
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xv. POLARIDAD SOCIOECONOMICA
DE LOS TRABAJADORES

TERCIARIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO,
2000

Emily Carr"

INTRODUCCI6N

En America Latina, los servicios como conjunto generaron entre 85

y 93% de los nuevos empleos en la decada de los noventa (Weller,
2000: 37).1 En Mexico, que incluso ha fomentado su capacidad de

exportacion e innovacion industrial desde mediados de los ochen
ta y experimento una expansion significativa del empleo manufac
turero en los noventa (Weller, 2000: 36), en 2004 conto con 3.6 veces

mas personal en el sector terciario que en el manufacturero,? La
transicion ha sido mas notable en grandes ciudades y particular
mente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM),
que anteriormente era el centro dominante de la produccion in

dustrial del pais (De Oliveira y Garcia, en Tardanico, 1997).
Como consecuencia de un alejamiento gradual de la economia

del sector industrial tradicional hacia el sector servicios, muchos
estudios sefialan una mayor desigualdad en la estructura del traba-

743

• Alumna de la Maestrfa en Estudios Urbanos 2005-2007 de EI Colegio de
Mexico.

I La cilia proviene de un estudio de 17 paises analizados entre 1990 y 1997.
Los servicios del comercio, restaurantes y hoteles generaron 32% del empleo; los
servicios sociales, comunales y personales, otro 32%; los servicios basicos, 13%, y
los servicios financieros, 11 por ciento.

2 El comercio y los servicios, sin incluir los financieros, contaron con 16.5 mi
Hones de personas ocupadas en 2003, mientras que la actividad manufacturera

aglutin6 a 4.6 millones.
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jo terciario. Mientras que el sector industrial fue caracterizado por
ser colectivo, proteccionista e integrador, el de servicios se distingue
por la inseguridad, modernizacion' y flexibilizacion de la fuerza
laboral (Tezanos, 1999; Sassen,2000; Camoy y Castells,2001). Estos

trabajadores se polarizan entre los mas altos y bajos niveles de cali

ficacion, segun las demandas de la sociedad red, los cambios en los

procesos de produccion y los avances tecnologicos (Castells y Mol

lenkopf, 1991; Castells y Carnoy, 1993; Castells y Borja, 1997; Castells,
1999 y 2005; Sassen, 2000 y 2001; Sassen, en Lo y Yeung, 1998).

Ante el reconocimiento de que las actividades terciarias no

estan restringidas a los paises del Norte desarrollado, sino que se

presentan en un ambito historico mucho mas amplio mundialmen

te, la bibliografia sobre la importancia del sector ha sido fuerte
mente respaldada por muchos autores latinoamericanos en afios

recientes. En Mexico se han realizado investigaciones sobre diver
sos temas al respecto, tales como la composicion de la fuerza labo
ral y la heterogeneidad del sector (Pacheco, 2004; De Oliveira y
Garcia, en Tardanico, 1997); la marginalidad provocada (Alvarez
y Tilly, 2006), asi como la evolucion de su productividad, definicion

y comportamiento espacial e historico (Garza, 2000, 2003, 2006a,
2006b y 2006c). Estos trabajos se unen a otros de la region y com

parten el objetivo de "vislumbrar la viabilidad del advenimiento
de un Mexico posindustrial y las politicas requeridas para encau

zarlo" (Garza, 2006c: 329).
Sin embargo, pocos autores han abordado el tema centrando

se estrictamente en la fuerza laboral dentro de los servicios por
sector (y subsector) de actividad. Por ende, se plantea como pro
posito general del presente documento precisar esta linea de tra

bajo con el fin de entender mejor un sector cuyo grado de comple
jidad casi opaca su importancia. Una aproximacion mas detallada
a los trabajadores en los servicios en la ZMCM es un aporte necesario a

todos los trabajos ya existentes, y representa otro paso en una in

vestigacion mucho mas amplia sobre como se distribuyen los
servicios en la estructura laboral de la Ciudad de Mexico.

3 Esta implfcito en la modernizaci6n el aislamiento del trabajador frente a la
flexibilizaci6n del trabajo, que produce el riesgo y la incertidumbre laboral; es decir,
la modernizaci6n esta ligada a un controllimitado (0 a veces inexistente) respecto
al futuro del trabajador,
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El presente trabajo da prioridad a la polaridad de la variable

ingreso laboral, que a su vez se refleja en otras polaridades sociales,
como son las brechas de edad, sexo, acceso a servicios medicos,
nivel educativo y su relaci6n con la inmigraci6n. El estudio se

centra en el tema de la polaridad, entendiendose esta como la
acumulaci6n de trabajadores en dos extremos de la distribuci6n
de una variable. Puede decirse que la polaridad se expresa inter
sectorial 0 intrasectorialmente ---0 ambas- en la concentraci6n de
una poblaci6n diversa en dos espacios exageradamente distancia
dos. De acuerdo con Sassen, la polarizaci6n se debe al fortaleci
miento de las diferencias dentro de sectores espedficos de la eco

nomia, agrupados no proporcionalmente a uno y otro lado de la
esfera tecno16gica, particularmente en los servicios. Un lado se

caracteriza por un mayor uso de capital por trabajador, uso inten
sivo de tecnologia yalta productividad; el otro, por bajos ingresos
y uso intensivo de mana de obra barata. La autora clarifica que la

polarizaci6n no necesariamente significa que la clase media des

aparece, sino que el crecimiento (tanto de productividad como de

personal ocupado) contribuye a la segmentaci6n de la clase media

y no a su expansi6n (Sassen, 2000: 143-149).
Espedficamente, este documento intenta: 1) establecer la im

portancia econ6mica del sector terciario en 2000 en la ZMCM; 2) rea

lizar una delimitaci6n de subsectores del terciario segun brechas

y desigualdades observadas en el ingreso laboral; 3) identificar
otras caracteristicas socioecon6micas de los trabajadores en estos

subsectores, y 4) sintetizar las conclusiones e implicaciones para la

investigaci6n futura de la fuerza de trabajo.

SITVACI6N DE LA ZMCM EN 2000

Dado su peso econ6mico y demografico, la Ciudad de Mexico se

ha concebido como la principal receptora de los cambios estruc

turales y los efectos de la apertura comercial (Garza, 2003: 19).
Una vez conocida como el centro del poder industrial en el pais,
la Ciudad de Mexico ha perdido esta funci6n primada y ha sido

compensada por los servicios, mientras que otros centros urbanos
han mantenido su nivel de absorci6n e incluso han incrementa-
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do su importancia manufacturera (Garda y De Oliveira, 2001:

150-151).

Delimiiacion economica y espacial

Al tomar como referencia una zona metropolitana, se reconoce Ia

importancia de tener en cuenta el conjunto de actividades econo
micas y patrones cotidianos que ocurren dentro y fuera de los li
mites politico-administrativos. Al momenta de llevar a cabo el
censo en 2000, el INEGI habia definido la ZMCM como la conjuncion
de las 16 delegaciones del Distrito Federal y 35 municipios del
Estado de Mexico; entre todos ellos albergaban una poblacion de
17.8 millones de habitantes. Sin embargo, el presente estudio reco

noce a la ZMCM como fue definida en un acuerdo entre la Secretaria
de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Poblacion

(Conapo) y el Instituto Nacional de Estadfstica, Geografia e Infor
matica (INEGI) en 2004. Este acuerdo resulto en la publicacion Deli
mitacion de las zonas metropolitanas de Mexico, que incluye la delimi
tacion reconocida actualmente como la ZMCM. Tal zona cuenta con

una poblacion residente en 58 municipios del Estado de Mexico,
uno de Hidalgo y las 16 delegaciones del Distrito Federal, cuya
poblacion en 2000 era de 18.4 millones de habitantes, en una su

perficie de 7 815 km2 Y con una tasa de crecimiento de 1.7% entre

1990 y 2000.4 Es la segunda ciudad mas poblada en el mundo des

pues de Tokio.
En cuanto a la importancia economica de su territorio, en 1980

el sector servicios de la metropoli contribuyo con 48.2% del PIB na

cional (Garza y Rivera, 1994: 13, citado en Garza,2006b: 460), pero

4 Segun el acuerdo de 2004 entre !NEG!, Conapo y Sedesol, una zona metropo
litana se define como "un conjunto de dos 0 mas municipios donde se localiza una

ciudad de 50 mil 0 mas habitantes, cuya area urbana, funciones y actividades reba
san el limite del municipio que originalmente la contenia, incorporando como

parte de SI misma 0 de su area de influencia directa a municipios vecinos, predo
rninantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integracion socioeco
nomica, en esta definicion se incluye ademas a aquellos municipios que por sus

caracteristicas particulares son relevantes para la planeacion y polftica urbanas ...

"

(Oelimitacion de las zonas metropolitanas de Mexico, 2004). Vease en el apendice una

lista de los municipios y delegaciones de la ZMCM.
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retrocedio durante la decada perdida, pues su participacion cayo a

37.3% en 1988, y recupero concentracion hasta 41.1 % del PIB nacio
nal de los servicios en 1998. Por su parte, la metropoli evidencia un

constante decremento en su participacion industrial: cayo de 46.2%
en 1980 a 25.9% en 1998. Segun Gustavo Garza, la ZMCM sigue la
tendencia de las grandes ciudades hacia e1 mayor crecimiento en

servicios al productor, comercio al por mayor, actividades cultura
les y servicios profesionales, cientificos y tecnicos, 10 que "Ie per
mitira mantener su importancia economica en alrededor de una

tercera parte de la economia nacional en las primeras decadas del

siglo XXI, constituyendo e1 ruicleo propulsor de una concentracion

megalopolitana en expansion" (Garza, 2000: J82-183).
Por 10 que respecta a la poblacion economicamente activa, en

2000 la ZMCM contaba con 7.9 millones de ocupados, de los cuales
70.5% pertenecia al sector terciario, 26.7% al secundario y 2.7% al

primario," Al comparar con 1990, la participacion en el sector ter

ciario aumento 7% y disminuyo 6% en el sector secundario.s Es

decir, aunque su primacia industrial ha disminuido relativamente
si se le compara con la epoca de sustitucion de importaciones, siguio
encontrando su espacio en una nueva economia tanto nacional
como global, mediante el crecimiento del sector servicios. En 2003
la participacion de trabajadores de este sector alcanzo 75.2%, segun
datos de la Encuesta Nacional del Empleo (Garza, 2006a: 62-63).7

Una aproximacion preliminar a la polaridad

En este documento se analiza la participacion laboral en la ZMCM

como una aproximacion preliminar a la disparidad de ingresos
laborales entre las tres grandes actividades economicas, con base

5 Este monto, derivado de la muestra censal, incluye a la poblacion que decla
ro tanto su ocupacion como el ingreso percibido, aunque este fuera de cero pesos.
No incluye a los no especificados en ambas variables.

6 INEGI, Censo General de Poblacion y Vivienda, 1990, 2000.
7 Esta cifra se refiere al territorio de 28 municipios conurbados en 2003,

mientras que este trabajo considera 59. Tal discrepancia puede explicarse por la
tendencia de los municipios conurbados a basarse en economias mixtas de mayor
grado y, por ende, a reducir la concentracion de la poblacion ocupada en el sector
terciario.



748 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

en el salario minimo de la zona en el afio 2000.8 Las graficas XV.1

y XV.2 muestran la distribucion relativa y absoluta de los trabaja
dores segun niveles de ingreso y sector de actividad.

Con respecto a la primera grafica, aunque todos los sectores se

caracterizaron por tener una poblacion mayoritaria con ingresos
entre 0 y 3 salarios minimos mensuales, unicamente en las activi
dades terciarias aparece casi una tercera parte de la poblacion cuyos
ingresos laborales superan los cuatro salarios minimos mensuales.?
Las actividades terciarias de la ZMCM mostraron un mayor ingreso
promedio en su poblacion ocupada, al tiempo de mostrar el patron
sugerido de fomento a una mayor heterogeneidad de los mismos,
donde hay un numero importante de trabajadores que ganan mas
de tres veces 10 que gana la mayoria. Tal distribucion, aunque no es

muy marcada, puede interpretarse como una tendencia a la polari
zacion economica, mas de 10 que muestran los otros sectores.

Hay que considerar, ademas de su heterogeneidad,la partici
pacion laboral del sector servicios. El mero tamafio del sector

justifica un estudio mas amplio de las caracteristicas socioecono
micas de los trabajadores que pertenecen a dicho sector. En termi
nos absolutos, se observa que en el ambito de la zona de estudio
en el sector servicios domino la disparidad de ingresos, pues 3.6
de los 5.3 millones de personas que trabajaban en las actividades
terciarias se encontraban en el rango de ingresos de hasta tres

salarios mfnimos mensuales. Asimismo, el sector servicios aporto
el mayor mimero de personas que ganaban al menos 10 salarios
minimos.

8 El salario minimo cambia segun tres areas geograficas dentro del pais, divi
didas por estados. El Distrito Federal y el Estado de Mexico pertenecen al Area
Geografica A, euya poblaci6n contaba con un salario minimo de 1 137 pesos al mes

en 2000. En cambio, la poblaci6n del estado de Hidalgo, que aporta un municipio
a la ZMCM, contaba con un salario minima de 981 pesos.

9 Dada la naturaleza de este ejercicio de captar las brechas existentes segun
ingresos laborales, no hubo por que seguir analizando los rangos mas alla de diez
salarios minimos, los cuales se incrementan de manera exponencial y, por 10 ge
neral, tienen una freeuencia poco significativa. Se recuerda que el proposito aqui
no es medir los alcances y la concentraci6n de ingresos laborales existentes en cier
tos sectores (por 10 eual se aplica el fndice de Gini en el siguiente apartado), sino
dar cuenta de su distribuci6n general entre la poblacion: entonces, se usa mas
bien el monto de 10 salarios como limite impuesto que permite una aproximaci6n
comparativa al grado de equidistribuci6n existente entre los trabajadores de una

actividad.



Crafica XV.1
ZMCM: distribuci6n relativa de ingresos segun actividad econornica, 2000
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Crafica XV.2
ZMCM: distribuci6n absoluta de ingresos laborales segiin actividad econ6mica, 2000
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Antes de confirmar que verdaderamente el sector servicios

contribuyo mas que los otros sectores a la polarizacion de ingresos
de la metropoli, debe distinguirse entre la suma de todas las acti
vidades terciarias y el desglose de cada una. Esto sirve para poder
comparar la disparidad de ingreso laboral entre cada uno de los
sectores. Mientras que el SCIAN, por ejemplo, clasifica las actividades

primarias dentro de un solo sector de la economia, y las actividades
secundarias en cuatro, las terciarias cuentan con 15 sectores distin
tos, como parte de sus "inmensas disparidades intracategoriales"
(Castel, 2004: 57).

Por ello, y puesto que cualquier ciudad ha sido explicada
siempre por su desigualdad a partir de su diversidad, la tarea

de rescatar la medida en que un sector particular contribuye a la

desigualdad en el territorio es una tarea compleja. La integracion
dispersion global de los procesos productivos no solamente hace

preciso un enfoque detallado sobre el comportamiento interno
de los trabajadores por actividad, especificando cuidadosamen
te quienes son, sino tarnbien desafia los alcances tradicionales de
10 que es una ciudad y el impacto del sector servicios dentro
de ella.

DELIMITACI6N DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS

Los 5.6 millones de trabajadores ocupados en el sector terciario en

2000 en la ZMCM se dividieron por subsectores de actividad con la
finalidad de encontrar en cuales de ellos habia mayor polaridad
en la distribucion del ingreso. Una vez seleccionados los subsecto
res con mayor polaridad salarial, el estudio se amplio hacia otras

caracteristicas socioeconomicas de su poblacion ocupada, tales
como sexo, edad, acceso a servicios medicos y estatus migratorio.
Para la seleccion de los subsectores de estudio, se comenzo con el
analisis de una variable fundamental, el peso ocupacional de dicho
subsector en la estructura ocupacional de la ZMCM, para proseguir
con los resultados de dos medidas cuantitativas: el Indice de Gini

y la mediana de ingreso.
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Peso absoluto

Es ampliamente conocido el peso que tiene el comercio al por
menor (subsector 46) como fuente ocupacional en la ZMCM. En 2000
este concentro a 27.9% del total de los trabajadores de servicios

(cuadro XV.l). Sin embargo, 10 relevante en la descomposicion de
las actividades es la cantidad de trabajadores que se identificaron
como parte del subsector 81, servicios residuales, que participo
con 15.4% de la poblacion ocupada terciaria y 10.9% de la poblacion
ocupada total metropolitana.

Los servicios residuales comprenden los siguientes grupos de
actividad: empleados domesticos en hogares (con 47.3% del empleo
del subsector); servicios de reparacion y mantenimiento (con 35.5%);
servicios diversos (10.6%); asociaciones y organizaciones (4.6%); ser

vicios de estacionamientos y pensiones para automotores (1.3%), Y
servicios de administracion de cementerios y servicios de revelado
de fotografias (con el 0.7% restante). Cuando sea pertinente en el

siguiente analisis, este subsector sera desglosado en sus grupos de
actividad mas importantes: servicios de empleados domesticos en

hogares, y servicios de reparacion y mantenimiento.
La imposibilidad de representar con mas especificidad activi

dades tan importantes como las de empleados domesticos y las de

reparacion y mantenimiento pone en duda el alcance y el grado
de precision de un instrumento clasificatorio censal, como es el
caso del SCIAN, que identifica con demasiada ambiguedad un sector

que resulta tener una cobertura tan amplia. Cabe mencionar que
la representatividad de este instrumento, compartido ademas con

Canada y Estados Unidos, puede ser modificada -y 10 ha sido

segun los fenomenos laborales que se presentan de manera distin
ta en cada pais.

Comparaci6n de la desigualdad del ingreso laboral
entre subsectores

Para analizar la polaridad de ingresos en el interior de los 15 sub
sectores del terciario en 2000, se recurrio al Indice de Desigualdad
de Gini aplicado al ingreso laboral por quintil. La ventaja de usar
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esta medida, que no se expresa mediante los promedios, es que
"reune en un solo valor las comparaciones entre los valores de
una variable que corresponden al universo de pares de observa
ciones ... como un resumen de las discrepancias" (Cortes y Rubal

cava, 1982: 47). En un segundo momento, se considero importante
complementar el analisis con una comparacion de las medianas
de ingreso de cada subsector, para tener un parametro de evaluacion
intersectorial (cuadro XV.l).

Existe una variabilidad importante entre las medianas de in

greso, que fueron desde los 1 600 pesos en el subsector 81, servicios

residuales, hasta 7 000 pesos en el 55, direccion de empresas y
corporativos. Adernas, se observa que el comercio al por menor

(subsector 46) y los servicios residuales (81), los que ocupaban a

un mayor ruimero de personas, se caracterizaron porque sus me

dianas de ingreso fueron las mas bajas, junto con el subsector 72,
alojamiento temporal y preparacion de alimentos y bebidas. En

tanto, la dispersion intrasectorial de ingresos laborales, medida con

el Indice de Gini, muestra que los subsectores con mayor desigual
dad fueron e153, servicios inmobiliarios y de alquiler; 52, servicios
financieros y seguros; 43, comercio al por mayor, y 46, comercio al

por menor (cuadro XV.l).
En la grafica XV.3 se muestra la distribucion del ingreso labo

ral de los 15 subsectores terciarios segun 16 rangos de salario mi

nimo. En ella se aprecian distribuciones muy diversas, pero que
juntas crean una concentracion de ingreso (aunque no proporcional)
en los dos polos del ingreso laboral.

Selecci6n final

Es preciso resaltar que el estudio no solamente busca seleccionar

aquellos subsectores que se caracterizaban por contener los ingre
sos laborales mas desiguales, sino tambien ubicarlos en el contex

to de la metropoli por medio de su peso absoluto. Por 10 anterior,
en una primera instancia se seleccionaron los subsectores 46, co

mercio al por menor, y 81, servicios residuales. Juntos concentraron

43.3% del empleo terciario y 30.6% del metropolitano total. Mas de
20% de la poblacion que laboro en estas actividades declare un



CuadroXV.l
ZMCM: caracteristicas del ingreso laboral por actividad econ6mica, 2000

Actividad econ6mica Poblaci6n ocupada lndice de Gini Mediana de ingreso

I. SECTOR PRIMARIO 214991 0.662 750

II. SECTOR SECUNDARIO 2110825 0.492 2143

Ill. SECTOR TERCIARIO 5571625 0.607 2200

Subsectores del terciario

43 Comercio al por mayor 119717 0.628 3000

46 Comercio al por menor 1554373 0.610 1714

48-49 Transporte, correos y almacenamiento 479144 0.492 2571

51 Informaci6n en medios masivos 138302 0.583 4000

52 Servicios financieros y seguros 129723 0.600 5000

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler 45751 0.661 3000

54 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos 277999 0.583 4500

55 Direcci6n de empresas y corporativos 4351 0.485 7000

56 Apoyo a los negocios 247258 0.525 2400

61 Educaci6n 466486 0.505 3600

62 Salud y asistencia social 321964 0.538 3600

71 Esparcimiento cultural, de recreaci6n y deportivo 83478 0.657 2400

72 AIojamiento temporal y preparaci6n de aIimentos y bebidas 400732 0.597 1714

81 Servicios residuales 859336 0.577 1600

93 Actividades del gobierno 443011 0.543 3000

TOTAL 7897441 0.613 2143

Fuente: muestra del Censo de Poblaci6ny Vivienda 2000.



Crafica XV.3
ZMCM: distribuci6n del ingreso laboral por subsector del terciario, 2000
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ingreso de menos de un salario minimo mensual (1137 pesos) en

2000, y esto fue mas marcado en el comercio al por menor.J''

Ademas, sobresale la necesidad de incorporar en la selecci6n
final algun subsector con elevada mediana de ingreso, un Indice
de Gini significativo y un mirnero importante de trabajadores;
estos criterios los cumple el subsector 54, servicios profesionales,
cientificos y tecnicos. Este subsector no 5610 ha formado parte del

predominio creciente de los servicios al productor en la ZMCM a

partir de 1988, sino que ademas es responsable de la dinamizaci6n
de e110s por medio de su significativo aumento en la estructura

ocupacional del pais, con un alcance de 27% de la economia diez
afios despues (Garza, 2003: 21).

De esta manera, los tres subsectores seleccionados presentan
caracteristicas distintas, pero son similares en cuanto a la polaridad
de ingresos que muestran. En el siguiente apartado se ahonda en

las caracteristicas socioecon6micas de la poblaci6n trabajadora de

e11os, para entender mejor las polaridades socioecon6micas dentro
del subsector y entre cada uno. El analisis incluye las siguientes ca

racteristicas: sexo, edad, acceso a servicios medicos, nivel educati
vo y estatus migratorio. Para prop6sitos comparativos, tales carac

teristicas se confrontan con las que se presentaban en las
actividades terciarias en su conjunto y en la poblaci6n ocupada
total metropolitana, para mantener una visi6n contextualizada de
las realidades y diferencias existentes.

POLARIDAD SOCIOECON6MICA

EN LOS TRES SECTORES SELECCIONADOS

Sexo y edad

La variable sexo es indispensable en la discusi6n posterior a la
crisis de la terciarizaci6n del mercado laboral, en el contexto de
reestructuraci6n y ajuste, en el que las mujeres "han desempefiado
un papel importante en este proceso, al buscar complementar los

10 De los trabajadores en comercio al por menor, 20% contaba con un ingreso
laboral de 900 pesos mensuales 0 menos, mientras que 20% de los trabajadores en

actividades residuales tenia un ingreso laboral de 1 000 pesos mensuales.
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ingresos familiares, muchas veces mediante el desempefio de ocu

paciones no asalariadas en el comercio y en algunos servicios"

(Garcia y De Oliveira, en Garza, 2000: 282). En el afio 2000 la po
blacion femenina represento 35.5% de la poblacion ocupada total
de la ZMCM, valor que se elevo a 41.7% en la actividad terciaria

(cuadro XV.2).
De los tres subsectores seleccionados, el comercio al por menor

y los servicios residuales ternan una mayor participacion femenina
en comparacion con la actividad terciaria general, y superaron por
mucho la participacion femenina en la actividad total. De manera

contraria, el porcentaje de mujeres que laboraban en el sector de
servicios profesionales, cientificos y tecnicos, cuyos trabajadores
disfrutaban de niveles de ingreso laboral mas elevados, como se

dijo, era mas bajo.
El subsector mas destacado en la incorporacion de poblacion

femenina era el de servicios residuales. Sin embargo, en su interior
se observan grandes diferencias, puesto que 89.9% del personal en

el grupo de empleados domesticos en hogares eran mujeres, pero
solo 5.6% en el de reparacion y mantenimiento. Por 10 anterior, este

subsector se caracterizaba por la sobrerrepresentacion y subrepre
sentacion de las mujeres ocupadas, segun grupo de actividad.

Cabe subrayar, ademas, el hecho de que este mismo subsector,
junto con el comercio al por menor, captaron 75.4% de los 38 853

nifios, de 12 a 14 afios de edad, que laboraban en las actividades
terciarias.

Por 10 que respecta a la edad, mientras que la participacion de

mujeres que laboraban en los servicios profesionales, cientfficos y
tecnicos, y en el comercio al por menor, alcanzo su maximo a los
25 afios, las trabajadoras en los servicios residuales presentaron su

mayor participaci6n a los 18 afios, 10 que se explica en gran parte
por la contribucion de las mujeres jovenes que trabajan en el grupo
de servicios domesticos en hogares. No obstante, la moda en este

subsector residual, 30 MOS, era mas alta respecto a los otros dos sub
sectores (26 en servicios profesionales y comercio al por menor).
As! pues, los servicios residuales ternan, proporcionalmente, mas

mujeres de edades intermedias en la misma actividad y a la par
con los hombres, situacion no evidenciada en los servicios profe
sionales, cientificos y tecnicos, en los que el decremento de la



CuadroXV.2
ZMCM: poblaci6n ocupada por sexo y actividad economica, 2000

Actividadecon6mica

Poblaci6n ocupada
Total MujeresHombres

Porcentajes horizon tales

Total Hombres Mujeres
100.0 91.9 8.1

100.0 77.0 23.0

100.0 58.3 41.7

100.0 57.9 42.1

100.0 65.5 34.5

100.0 48.2 51.8

100.0 10.1 89.9

100.0 94.4 5.6

100.0 64.5 35.5

I.SECTORPRIMARIOII.SECTOR

SECUNDARIO

III.SECTORTERCIARIOSubsectoresdel

terciario

46Comercio

al pOI menor

54Servicios

profesionales, cientificos y tecnicos

81Servicios

residuales

Empleados domesticos en hogares
Reparaci6n y mantenirniento

TOTAL

214991

2110825

5571625

1554373

277999

859336

406277

305272

7897441

197633

1626057

3250191

17358

484768

2321434

Fuente:muestra

del Censo de Poblacion y Vivienda 2000.

900091 654282

182153 95846

414257 445079

41168 365109

288213 17059

5094607 2802834
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participacion de la mujer era especialmente marcada conforme se

incrementaba la edad.
De esta manera, al analizar el ingreso laboral, y teniendo en

cuenta las variables sexo y edad, se concluye que los subsectores
con bajos ingresos laborales (comercio al mayoreo y servicios resi

duales) no eran los de mayor polaridad entre hombres y mujeres,
sino mas bien los servicios profesionales, cientificos y tecnicos, que
se caracterizaron por una alta varianza en los ingresos de sus tra

bajadores. Este hecho respalda el supuesto de que una nueva

economia basada en la innovacion tecnologica puede tambien

producir nuevos patrones de segregacion, tanto intrasectorial como

intersectorial. Estas inconsistencias no obedecen solo a fuerzas del
mercado, sino tambien a un conjunto de inequidades sistemicas y
de jerarquias de poder, 10 que hace imprescindible la investigacion
interdisciplinaria en los estudios de genero (De Oliveira, 2007).

Acceso a servicios medicos

Con base en la informacion de la muestra censal de 2000,41.7% de
la poblacion ocupada en la ZMCM no era derechohabiente de nin

guna institucion publica como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Defensa,
la Marina u otra institucion, Este porcentaje era ligeramente menor

en el sector terciario, 40.8%, pero en dos de los subsectores selec
cionados esta cifra registra un fuerte aumento: 50.4% en comercio
al menudeo y 73.3% en servicios residuales.

De los ocupados en servicios residuales que no contaban con

servicio medico, 61.6% laboraban como empleados domesticos en

hogares y 25.5% en servicios de reparacion y mantenimiento. Los
otros cuatro grupos del subsector sumaron el12.9% restante. De
esta manera, de la poblacion ocupada total en el grupo de emplea
dos domesticos en hogares, 82.8% carecia de servicio medico,
mientras que en el grupo de reparacion y mantenimiento ese por
centaje era de 62.8 por ciento.

Dada la asociacion existente entre ingreso laboral y acceso a

servicios medicos (vease Maloney, 1999), se realizo un ejercicio de
correlacion entre ambas variables, utilizandose un nivel de signi
ficancia de 0.01 (cuadro XV.3).
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Cuadro XV.3
ZMCM: medida de correlacion entre ingreso laboral y acceso a servicio

medico par actividad economica, 2000

Actividad economica
Coeficiente

de correlacion

I. SECTOR PRIMARIO

II. SECTOR SECUNDARIO

III. SECTOR TERCIARIO

Subsectores del terciario

46 Comercio al por menor

54 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos

81 Servicios residuales

Empleados domesticos en hogares
Reparacion y mantenimiento

n.s.s

0.063

0.064

0.054

0.081

0.021

n.s.s

n.s.s

TOTAL 0.054

Fuente: calculos elaborados con informacion de la muestra del Censo de Pobla
cion y Vivienda 2000.

a Correlacion estadisticamente no significativa a un nivel de 0.0l.

En los tres subsectores seleccionados se encontro una asocia
cion positiva y estadisticamente significativa entre las variables

ingreso y acceso a servicio medico; sin embargo, tal asociacion fue
extremadamente debil, siendo acaso la mas representativa en el
subsector 54, servicios profesionales, cientificos y tecnicos. Esto
confirma los postulados de que un mayor ingreso no necesaria
mente es garantia de ser derechohabiente de un servicio medico

(Maloney, 1999).
Se aprecia una asociacion no significativa en el sector primario

yen los dos grupos de actividad mas representativos del subsector
de servicios residuales: empleados domesticos en hogares y repa
racion y mantenimiento. En estos dos grupos de actividad existe
incluso una asociacion negativa; esto puede deberse a una varian
za de ingresos muy restringida en el interior de cada grupo, donde
las diferencias son mucho mas sutiles en la distribucion del ingre
so laboral.

Otra observacion importante consiste en la pequena diferencia
de los coeficientes de asociacion entre el sector terciario (0.064) y
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el secundario (0.063). Lo anterior obliga a pensar en un nivel de

precariedad similar en ambos sectores, y no solamente en el tercia

rio, como a priori se esperaria.
Hablar de las polaridades encontradas respecto al acceso a

servicios medicos no es facil: la complejidad de circunstancia y
preferencia se esconde tras la realidad de si 10 tienen 0 no 10 tienen.
No obstante, mediante valores estandardizados puede hablarse de
una brecha entre los trabajadores que tertian acceso a servicios
medicos y los que no, de acuerdo con ingreso laboral y actividad.
Al aplicar este ejercicio se nota que, en general, la cobertura se

extiende a los servicios terciarios a la par con la actividad secun

daria. Asimismo, los servicios profesionales, cientificos y tecnicos
se encontraban en mejor posici6n de recibir servicios medicos, 10

que se relaciona en mayor medida (aunque no por mucho) con un

mayor nivel salariaL La misma jerarquia se observa en los sectores

restantes.

Nivel educativo

Agrandes rasgos, y conforme a la bibliografia existente,la actividad
terciaria de la ZMCM tenia en 2000 un sesgo hacia el personal con

niveles educativos mas altos, comparada con la poblaci6n ocupada
total, "ya sea porque sus caracteristicas de organizaci6n 0 tecnolo

gia los requieren, 0 porque con el aumento de los niveles de ins
trucci6n de la poblaci6n activa se escoge el personal mas calificado,
aunque no sea estrictamente necesario" (Weller, 2000: 43). Aun asi,
ciertos sectores de la actividad terciaria no muestran esa tendencia

y, consecuentemente, crean una brecha de calificaci6n.
Al comparar los subsectores de estudio segun nivel de ingre

sos y educaci6n se observa que los trabajadores de los subsectores
de servicios residuales y comercio al por menor contaban, predo
minantemente, con un nivel de educaci6n primaria, mientras que
los insertados en el subsector de servicios profesionales, cientifi
cos y tecnicos tertian mayoritariamente educaci6n profesional
(grafica XV4).

Para un analisis mas detallado de la relaci6n entre nivel de

ingreso y educaci6n de la poblaci6n ocupada por subsector de ac-



Crafica XV.4
ZMCM: porcentaje de la poblaci6n ocupada segun nivel de escolaridad, 2000
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tividad se recurrio al uso de la estadistica no parametrica y en es

pecial al uso de tablas de contingencia, las cuales permiten obtener
una sobrerrepresentacion 0 subrepresentacion de casos en funcion
de la escala cuantitativa de las dos variables de estudio y asumien
do una distribucion aleatoria.

La interpretacion de las tablas de contingencia da lugar a las

siguientes conclusiones: por principio de cuentas, el nivel acade
mico de los trabajadores coincide con su ingreso esperado (asocia
cion positiva). En segundo lugar, y quiza 10 mas relevante, consis
te en que las frecuencias con sobrerrepresentacion se ubicaron en

las celdas de los dos polos de ingreso (primero y quinto quintil).
Tal sobrerrepresentacion fue mas nitida en el subsector de servicios

profesionales, cientificos y tecnicos (cuadro XV.4), en el cual, por
un lado, se tuvo una frecuencia de trabajadores mas alla de la es

perada en el quintil mas bajo (entre 0 y 2 143 pesos mensuales),
que se distribuyo entre trabajadores sin estudios, con un coeficien
te de 2.44, hasta alcanzar un coeficiente de 1.35 con forrnacion
educativa tecnica y comercial. Por otro lado, hubo una importante
frecuencia de trabajadores en el quintil mas alto y con niveles
educativos de profesional, maestria y doctorado (cuadro XV.4)_11

Cabe mencionar que los coeficientes de sobrerrepresentacion
de trabajadores en el quinto rango de ingresos y con estudios de
licenciatura, maestria 0 doctorado mostrados en el cuadro XV.4
fueron inferiores a los obtenidos en los subsectores de comercio al

por menor y servicios residuales. Sin embargo, estos dos subsec
tores no tenian un rango de ingresos suficientemente amplio para
llevar a una polaridad tan fuerte como la de los servicios profesio
nales, cientificos y tecnicos.

AI parecer, los resultados de las tablas de contingencia coinciden
con los de Lustig, Legovini y Bouillon (en Lustig, Bourguignon y
Ferreira, 2005: 298-299): el trabajador tendria que pasar bastante
mas tiempo en la escuela antes de poder obtener un mejor nivel
salarial. Por ejemplo, aunque un trabajador tuviese estudios de li
cenciatura en los servicios profesionales, cientificos y tecnicos, esto

11 Los coeficientes para cada celda que aparecen en el cuadro XV.4 se obtuvie
ron al dividir el valor observado de esa celda entre su valor ideal; este ultimo se

obtuvo multiplicando la suma de la columna y el rengl6n de la celda por la suma

toria total del cuadro.



Cuadra XV.4
ZMCM: distribuci6n de ingresos segun nivel educativo en el subsector de servicios profesionales,

cientificos y tecnicos, 2000

Quintil de ingresos

Nivel

educativo Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto

Ninguno

2.44 1.21 0.88 0.00 0.16

Preescolar

3.54 0.00 0.93 0.00 0.00

Primaria

3.04 1.07 0.38 0.13 0.11

Secundaria

2.48 1.41 0.51 0.22 0.16
Bachillerato 1.60 1.66 0.87 0.43 0.28

Normal

0.43 0.92 1.94 1.10 0.38

Tecnica0

comercial 1.35 1.82 0.92 0.55 0.26

Profesional

0.50 0.70 1.19 1.36 1.32

Maestria0

doctorado 0.17 0.24 0.61 1.37 3.03

Fuente: calculos elaborados con informacion de la muestra del Censo de Poblaci6n y Vivienda 2000.
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no asegura una posicion mas alla del tercer quintil de ingresos, que
equivale a 6 000 pesos mensuales. Aun con estudios de nivel tecni

co, un trabajador parece estar en los mismos rangos salariales en

relacion con otros trabajadores sin escolaridad alguna. Por el con

trario, mientras que los trabajadores de los rangos intermedios estan
distribuidos equitativamente en su experiencia academica (de licen
ciatura en los servicios profesionales, cientificos y tecnicos: de edu
cacion primaria en los servicios residuales y de secundaria en co

mercio al por menor y el conjunto de actividades terciarias), todos

compiten por una varianza relativamente importante de ingresos.

Condicion migratoria

Segun los datos de la muestra censal de 2000, en ese ana la ZMCM

tenia 248 559 ocupados con un estatus de inmigrante reciente, es

decir, poblacion que llego a la megaurbe entre 1995 y 2000. La in
sercion laboral de estos migrantes fue con especializacion en el
sector terciario, puesto que 72.6% se ocuparon en el, contra 70.5%
de la poblacion total. Esta especializacion no se observe en el sector

secundario, mucho menos en el primario.
Los migrantes se insertaron preferentemente en el sector tercia

rio, y dentro de este en el subsector de servicios residuales: de la

poblacion ocupada total con estatus de rnigrante reciente, 22.6%
declaro laborar en este subsector, cuando en el total metropolitano
dicho subsector albergo a 10.9% de los ocupados totales. En este

contexto, en este apartado se estudian las caracteristicas de los rni

grantes recientes, con enfasis en su nivel academico y lugar de origen,
para poder establecer hipotesis sobre la funcion de la migracion en

la polaridad de ingresos entre la poblacion ocupada en la ZMCM.

Desde la inmigracion industrial masiva de las decadas de 1960

y 1970 (periodo en que la poblacion de la ZMCM crecio a mas del
doble), la migracion ha tornado una forma distinta en los ultimos
25 anos, hecho que coincide con la revolucion tecnologica y con

"un modelo economico muy particular=.P A diferencia de las olas

12 Citado en una ponencia por 6scar Chacon, director de la Alianza Nacional
de Comunidades Caribenas y Latino Americanas (NALAAC, por sus siglas en Ingles),
en Chicago, en la Conferencia Internacional Migraci6n y Desarrollo: Una Perspectiva
desde e/ Sur, 14 de febrero de 2007, Ciudad de Mexico.
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de inmigracion a las ciudades en las decadas de la posguerra, la

inmigracion contemporanea se caracteriza por una calificacion
educativa con mayor variacion. En la grafica XV.5 se observa la
variedad de forrnacion educativa de los ocupados totales, en el
sector terciario e inmigrantes, mientras que la grafica XV.6 denota
las diferencias relativas entre la distribucion de la poblacion total

segun nivel educativo y la inmigrante.
EI nivel de escolaridad de los migrantes recientes que se mues

tra en la grafica XV.5 y su diferencia relativa expresada en la gra
fica XV.6 permiten observar una clara especializacion relativa en

dos rubros: educaci6n primaria y con inserci6n en los servicios

residuales, y educaci6n profesional 0 mas en los servicios profe
sionales, cientificos y tecnicos. Al parecer, los inmigrantes respon
den directamente a la demanda de la economfa terciaria en tanto

que exige una alta calificacion para cumplir la demanda de los
servicios al productor, y una baja calificaci6n para cumplir una

demanda -0 las necesidades de la oferta propia- de los servicios
al consumidor.

Los migrantes recientes ocupados en cualquier sector de acti
vidad siguieron un patron de calificacion polarizado. Asimismo,
se observa una tendencia hacia mayores niveles de estudios en los

ocupados en servicios profesionales, y mayor que la observada en

la poblaci6n total. La tendencia opuesta existe en la poblacion in

migrante del sector residual, cuya concentraci6n en niveles de
estudios de primaria y secundaria fue sobrerrepresentativa.

Respecto al origen de los migrantes recientes, se tiene que 'de
los trabajadores ocupados en el subsector de servicios residuales,
25% vino del estado de Puebla, 21 % de Oaxaca y 20% de Veracruz.
Mientras tanto, los ocupados en el subsector de servicios profesio
nales, cientificos y tecnicos se caracterizaron por un origen mas

disperso.

CONSIDERACIONES FINALES

Este apartado final intenta responder a la validez de los dos su

puestos planteados al principio del documento: 1) las actividades
terciarias en la ZMCM muestran una polaridad de ingresos laborales



Crafica XV.5

ZMCM: migrantes recientes segun nivel educativo por sector de actividad, 2000

070U60Q)Ul050c.Ul40��30O'l·E20.f:10

0

Q)

(ij (ij -0

-0

0 (ij
C til

-;R0

til til
(ij E ·0 0

�

0

(ii ·c

(ii ·iii

0

.� til

� 0
Q)

C -0
-0

Z E
'§

:::l C
E c

:c 0
-0

O'l �
it :::l

o
a.. 0

c

o cz 0
Q) til

0
til

iii (f) ..0
til

'c
0

o

7i5

(5

til ·2
Q)

()

·c
c

til

Ul

:9l
�

Q)

�
�

�
a..

�c.

� Coa..
o

_ ComMen

_ Residual

c:::::3 Profesional, cientfficos y tecrucos

___.._ Actividad terciaria

- Actividad total

Fuente: calculos propios a partir de INEGI, Cuestionario Ampliado del XII Censo General de Poblacion y Vivienda 2000.



768 EVOLUCION DEL SECTOR SERVICIOS

Grafica XV.6
ZMCM: diferencia porcentual de los migrantes recientes contra poblacion

total segun nivel de escolaridad, 2000

en 15
2
c:

f!! 10
OJ

·E 5£
Q)
"0 0
co

S -5c:
Q)
>

-10Q)
"0

'of!. -150

Ninguna Secundaria

II
Prafesianales, cientfficos

y tecnicos

• Residuales

Camercio
• al par menor

Carrera tecnica
o comercial

Fuente: calculos propios a partir de lNEGl, Cuestionario Ampliado del XII Censo
General de Poblacion y Vivienda 2000.

mas pronunciada que la de los sectores primario y secundario, y
2) existen algunos subsectores especificos de la actividad terciaria

que tienen una polaridad del ingreso intersectorial y/0 intrasecto
rial --0 ambas- mas pronunciada.

Respecto al primer planteamiento, aunque no de manera expli
cita, el sector servicios de la ZMCM en 2000 mostro una polaridad
distributiva del ingreso mas fuerte que la ocurrida en las actividades

primarias y secundarias. Aun extremadamente sesgado hacia los
de menores ingresos (como todas las actividades economicas), el
sector servicios mostro la mayor participacion de trabajadores con

altos ingresos yes, por ende, el mas susceptible a la polaridad.
La segunda propuesta, que sugiere la excepcionalidad de cier

tos subsectores de la economia terciaria, ha resultado muy debil a

pesar de su certeza, frente a la riqueza y complejidad de informa
cion que se produjo a 10 largo de su verificacion. E1 segundo apar
tado circunscribe e1 analisis a tres subsectores cuya importancia
sobresa1e respecto a 1a distribuci6n del ingreso 1abora1 en 1a ZMCM:

comercio a1 por menor, servicios residua1es y servicios profesiona
les, cientificos y tecnicos. Aunque el tamafio de la fuerza labora1
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de este ultimo es relativamente pequefio respecto a los anteriores,
pudo determinarse que desempena un papel muy singular en la

polaridad en cuanto a su distribuci6n del ingreso. Ademas se con

sider6 particularmente importante su crecimiento como parte de
los servicios al productor, en una ciudad cada vez mas respaldada
por el sector modemo.

Antes de sintetizar los resultados de las variables estudiadas

por sector, hay que hacer notar cierta falta de pertinencia del
Sistema de Clasificaci6n Industrial de America del Norte (SCIAN)
en cuanto a su representatividad de la actividad econ6mica en

Mexico, puesto que, por ejemplo, el sector denominado "Otros
servicios excepto actividades del gobiemo" represent6 mas de
10% de todos los trabajadores en la ZMCM. Es muy necesario con

tar con una clasificaci6n mas precisa, porque en este subsector se

concentra el trabajo mas precario (la mediana de ingreso en este
fue de 1 600 pesos mensuales, mientras que 73% de ellos carecian
de servicios medicos, comparado con 42% de los trabajadores en

la actividad total).
Ahora bien, en todas las variables tratadas la especificaci6n del

sector 0 subsector de actividad fue determinante en los resultados.
En el sector terciario participaban 6.2% mas mujeres y 3.4% mas

migrantes recientes, porcentajes de sobrerrepresentaci6n que indi
can procesos de inserci6n (y segregaci6n) complejos y de muy
distinta indole.

La variable sexo destaca especialmente, porque puede ligarse
a una discriminaci6n sistemica por parte del empleador y tambien

por la sociedad. De esta manera se llegan a producir distintas cla
ses de mujeres igualitariamente sometidas a la polaridad socioeco
n6mica. Es decir que, a pesar de que se haya disminuido la dife
rencia salarial entre hombres y mujeres en los noventa, sobre todo

por la inserci6n laboral de mujeres con un alto nivel educativo, la
brecha de participaci6n laboral entre hombres y mujeres esta mu

cho mas definida en los servicios profesionales, cientificos y tecni
cos que en los dos subsectores al consumidor (servicios residuales

y comercio al por menor). Ademas, persisten discrepancias impor
tantes en el acceso a servicios medicos de la mujer (residuales y
profesionales) y su sobrerrepresentaci6n en el trabajo precario
(residuales).
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Una observacion importante que vale mencionar es la cantidad
de jovenes (de 12 a 14 afios) absorbidos por solo dos subsectores:
servicios residuales y comercio al por menor. Entre los 15 subsec
tores terciarios que existen, estos dos captan tres cuartas partes de
esta poblacion.

En este documento se comprobo una debil asociacion entre

ingresos y acceso a servicios medicos, siendo mas marcada en el
subsector de servicios residuales, donde incluso la rama de activi
dad de reparacion y mantenimiento evidencio una asociacion ne

gativa entre estas variables. Esto significa que aquellos que tenian

ingresos mas altos tendian a no tener acceso a servicios medicos
en la misma medida que los de ingresos mas bajos.

Asimismo, la teoria tradicional supone una vulnerabilidad mas
marcada en el trabajo terciario, en cuanto al acceso a servicios

medicos, pero las cifras obtenidas indican que existia muy poca
diferencia entre ambos sectores de la actividad metropolitana.
En efecto, el sector terciario contaba con un menor mimero de

personas con acceso a servicios medicos, 40.7%, pero este valor fue

apenas un punto porcentual menor respecto al registrado en el
sector secundario. Ademas, la asociacion entre ingreso y acceso a

servicios medicos en ambos sectores fue tambien muy parecida,
con un coeficiente de correlacion de 0.063 para la actividad secun

daria y de 0.064 en la terciaria. Sin embargo, la variabilidad del
acceso a servicios medicos entre los 15 subsectores de servicios,
tornados individualmente, hace muy arriesgado generalizar acer

ca del sector.

La division mas preocupante se refleja en la calificacion dentro
de los sectores, en la que la diferencia del ingreso laboral entre

niveles de educacion varia poco hasta que el trabajador logra tener

una carrera profesional, una maestria 0 un doctorado, en cuyo caso

la calificacion se toma un factor importante. La inmigracion suele

exagerar estas discrepancias de calificacion, sobre todo en los servi
cios residuales y en los servicios profesionales, cientificos y tecnicos
mas que en el comercio al por menor. El fenomeno migratorio es

claramente indicativo de una demanda segmentada: por un lado,
de mana de obra no calificada, cuyos trabajadores tienen una con

centracion de origen en el centro-sur del pais; por otro lado, de

personal calificado con un origen mas diverso.
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Los resultados presentados intentan contribuir a armar el rom

pecabezas que es el sector servicios, tratando de ver la poblacion
trabajadora en su conjunto, con unas partes mas invisibles que otras

pero no menos importantes. Desgraciadamente, las implicaciones
de estas diferencias no pueden tratarse sin tener una idea de la eva

luci6n del comportamiento de los trabajadores en los espacios par
ticulares de la ciudad. Por ende, un ulterior estudio cronologico del

comportamiento de las variables tratadas haria mucho mas claro el
futuro de la poblaci6n trabajadora metropolitana. Se reconoce que
la polaridad no es un tema aislado del afio 2000 ni, mucho menos,

restringido a esta megaurbe. La capital del pais, por su naturaleza,
se caracteriza por su tamafio, complejidad, diversidad, integracion
e intercambio en el espacio, donde distintas actividades econ6micas
se traslapan en la misma localidad y, con ellas, diversos individuos.
Tal interacci6n puede fortalecer la comunicacion entre distintas
clases e historias de individuos 0, al contrario, distanciarla.

Este trabajo representa una manera de aproximarse a las ma

nifestaciones e implicaciones sociales de la heterogeneidad exis
tente en la economia de los servicios; trata de una poblacion traba

jadora que mundialmente comparte cada vez mas de la poblacion
urbana. Es una transicion tanto economica y espacial como social,
y deberia ser reconocida como tal. En fin, el desglose por actividad
en el estudio del mercado es absolutamente necesario, junto con el
entendimiento detallado de la politica que influye en cada una.
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XVI. ESTRUCTURA LOCACIONAL
DEL COMERCIO AL MENUDEO

EN LA CIUDAD DE MEXICO

Jaime Sobrino*

El comercio al menudeo es una actividad de gran relevancia por
su demanda ocupacional y generacion de producto. En Mexico el

personal ocupado formalmente en esta actividad fue de poco mas
de 4 millones en 2003, monto similar al de toda la industria manu

facturera, en tanto que aporto17% del producto intemo bruto total
del pais. En la Ciudad de Mexico, y para el mismo afio, esta acti
vidad ocupo a casi 900 mil personas, 100 mil mas que en la indus
tria manufacturera, y aporto 21 % del producto metropolitano. En
este documento se analiza la transformacion sectorial, 0 reestruc

turacion economica del sector, y el cambio en la geografia metro

politana del empleo entre 1960 y 2003. Se utiliza informacion de
los censos comerciales, la cual fue sujeta a un riguroso ejercicio
de comparacion entre censos y homologacion de los valores mo

netarios con el Sistema de Cuentas Nacionales del pais. A 10 largo
del documento se demuestra que la evolucion de esta actividad en

la Ciudad de Mexico se ha caracterizado por su dualidad .

• Profesor-investigador del Centro de Estudios Demograficos, Urbanos y
Ambientales de El Colegio de Mexico. En este documento se presentan avances de
un proyecto de investigaci6n mas amplio denominado Estructura y dinamica del
sector seroicios en la Ciudad de Mexico, coordinado por Gustavo Garza y que cuenta

con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.

775



776 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

INTRODuccr6N

La industria manufacturera presenta un triple proceso de con

centracion (Garza, 1980: 49): 1) tecnica, 2) sectorial, y 3) espacial.
La concentracion tecnica se refiere a la concentracion de la produc
cion en pocas empresas, generalmente de gran tamafio (Sylos,
1962: 4), que al agruparse en sociedades 0 razones sociales confor
man la concentracion economica: estas sociedades pueden lograr
posiciones de monopolio u oligopolio por el producto que ofrecen,
o de monopsonio por su posicion exclusiva 0 jerarquica en la de
manda de ciertos factores de la produccion. Las sociedades que
establecen mecanismos de fusion 0 adquisicion de empresas ob
tienen eslabonamientos verticales en el proceso de produccion, u

horizontales en los procesos de concepcion, produccion y realiza
cion de bienes y servicios. Al centralizarse las actividades geren
ciales y administrativas se consigue la conformacion de grupos
empresariales, denominada concentracion financiera 0 corporativa.
La concentracion tecnica se explica por el aprovechamiento de
economias de escala en el interior de las unidades productivas, uno

de cuyos indicadores es el incremento en la productividad.
Por su parte, la concentracion sectorial se refiere a la concen

tracion de la produccion en pocas ramas de actividad y es resulta
do, en un pais, del aprovechamiento de ventajas comparativas,
mientras que en un territorio se debe a la existencia de ventajas
absolutas. Por ultimo, la concentracion espacial consiste en la con

centracion de la produccion en pocos puntos del territorio, deriva
da del aprovechamiento de econornias de aglomeracion y de la

creacion, el mantenimiento y la ampliacion de sus ventajas com

petitivas.
Esta triple concentracion en Mexico se comprueba con los si

guientes datos: en 2003 el pais tenia alrededor de 329 mil estable
cimientos manufactureros, de los cuales casi 6 500 ocupaban a

mas de 100 empleados; estas firmas representaban 2% del total,
pero concentraban 65% del personal ocupado y 86% del valor
bruto de la produccion, reflejando la concentracion tecnica. Asi

mismo, de las 86 ramas en que se dividio la industria manufactu

rera, 10 (12%) concentraban mas de la mitad del valor bruto de la

produccion (automoviles y camiones, derivados del petroleo, au-
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topartes, quimica basica, bebidas, farmaceuticos, productos de

plastico, productos lacteos, prendas de vestir, y panaderia y torti

llas), evidenciando la concentracion sectorial. Por Ultimo, en 26 de
los 2 318 municipios en los que se asentaba la produccion manu

facturera del pais se generaba poco mas de la mitad de la produc
cion total, municipios que pertenecian a 14 zonas metropolitanas
(Aguascalientes, Tijuana, Saltillo, Torreon, Juarez, Ciudad de Mexi

co, Leon, Guadalajara, Toluca, Cuernavaca, Monterrey, Puebla,
Queretaro y San Luis Potosi) y que mostraban el patron de concen

tracion espacial.
El comercio al menudeo exhibe tambien estos tres procesos de

concentracion, pero con especificidades de relevancia. La concen

tracion tecnica es mas bien una concentracion economica, puesto
que se refiere a la concentracion de los ingresos en manos de razo

nes sociales que controlan establecimientos de mediano y gran
tarnano. Esta concentracion economica ocurre por el aprovecha
miento de economias de escala, como en la industria manufactu
rera, pero tambien por la multiplicidad de bienes ofrecidos al
consumidor, 10 que establece una estrecha asociacion entre concen

tracion tecnica y diversificacion sectorial. La concentracion sectorial,
o mas bien la diversificacion de bienes ofrecidos al consumidor,
esta supeditada al tamafio de mercado y poder de compra de los
demandantes, elementos que fueron tratados desde la teoria del

lugar central y que mas adelante dieron cuerpo a la teoria de loca
lizacion del comercio al menudeo (Berry, 1959). Uno de los elemen
tos que ofrece esta teoria consiste en afirmar que la distribucion
territorial del comercio al menudeo resulta muy cercana a la dis
tribucion de la poblacion, por 10 que este paradigma se sustenta

en la asociacion entre aspectos sectoriales y distribucion territorial
de la poblacion,

Algunas de estas especificidades se muestran con la siguiente
informacion: en 2003 en Mexico existian casi 1.5 millones de esta

blecimientos de comercio al menudeo, de los cuales menos de 2500

(0.2%) tenian 100 y mas empleados, que concentraban 14% del

personal ocupado y 24% del valor bruto de la produccion, En com

paracion con la industria manufacturera, en terminos relativos
habia 10 veces menos establecimientos de gran tamafio, pero
en cambio su concentracion tecnica era solo cinco veces menor en
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personal ocupado y cuatro en valor bruto de la produccion, 10 que
estableceria una mayor concentracion tecnica relativa. En el aspec
to sectorial se muestra una diversificacion mas amplia, ya que 5 de
las 23 ramas (22%) concentraban mas de la mitad del valor bruto
de la produccion (supermercados, venta de alimentos, gasolineras,
ferreterias y tlapalerias, y venta de autopartes). La concentracion

espacial es similar en comercio al menudeo respecto a la produccion
manufacturera, puesto que 32 de los 2 446 municipios con actividad
comercial concentraban mas de la mitad de los ingresos totales,
agrupados en 17 zonas metropolitanas (Aguascalientes, Tijuana,
Torreon, Chihuahua, Juarez, Ciudad de Mexico, Leon, Guadalaja
ra, Toluca, Morelia, Monterrey, Puebla, Queretaro, Cancun, San
Luis Potosi, Villahermosa y Merida) y tres zonas urbanas (Mexi
cali, Culiacan y Hermosillo).

De acuerdo con estos precedentes, el proposito del presente
documento consiste en estudiar la transforrnacion sectorial y el
cambio en la geografia metropolitana del empleo del comercio al
menudeo en la Ciudad de Mexico en el periodo 1960-2003. Para

ello, el texto se divide en cinco apartados. En el primero se pre
senta una descripcion sobre el concepto, la clasificacion y el cam

bio sectorial del comercio al menudeo y su manifestacion en

Mexico. En el segundo se revisan las especificidades locacionales
del comercio moderno, asi como la cronologia constructiva de
centros comerciales en la Ciudad de Mexico. En el tercero se ana

lizan las fases evolutivas de las categorias del comercio al menudeo
en la Ciudad de Mexico, identificando las velocidades de cambio en

el comercio tradicional y moderno. El cuarto apartado trata de la
descentralizacion ocupacional intrametropolitana y su relacion
con la suburbanizacion poblacional en la Ciudad de Mexico. En el

quinto apartado se anotan las reflexiones finales.

TRANSFORMACI6N SECTORIAL

DEL COMERCIO AL MENUDEO

El comercio al menudeo presenta al menos cuatro grandes caracte

risticas que le dan especificidad respecto al resto de las actividades
economicas: 1) constituye el eslabon final en la cadena de distribu-
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cion entre la produccion de bienes y el consumo final, 10 que signi
fica que el comprador es motivado unicamente por el deseo de
satisfacer sus necesidades de consumo y no por una reventa poste
rior (Bannock, Baxter y Davis, 1998; Goodall, 1987); 2) es la segunda
actividad economica mas antigua en la historia de la humanidad,
solo despues de la agricultura, y se origino a partir de la necesidad
de intercambiar los excedentes de la produccion agropecuaria,
siendo al mismo tiempo un elemento clave en el proceso de con

centracion espacial de la poblacion y la ulterior urbanizacion (Hu
berman, 1979); 3) es una actividad con uso intensivo del factor mana

de obra, siendo que los sueldos y salarios representan el segundo
costa mas importante en el sector, solo por abajo de la compra de
bienes para su reventa (Wrigley y Lowe, 2002), y 4) la superficie
utilizada para esta actividad representa no mas de 10% del espacio
urbano construido, pero ha sido un elemento clave para el dise:ii.o
de modelos de estructura urbana (Balchin, Isaac y Chen, 2000; Pa

cione, 2001; Papageorgiou y Pines, 1999).
Segun datos de la OIT (2007), en 2005 y en una muestra de 71

naciones, la poblacion ocupada total sumo poco mas de mil millo
nes de personas, de las cuales 148 millones se ocupaban en el
sector comercial (comercio al mayoreo, al menudeo y servicios de

reparacion), representando 14.7% del total (cuadro AE-XVI.1 del

apendice estadistico). La ocupacion en este sector solo fue supera
da por el sector agropecuario, con 18.1%, Y por los servicios socia
les (educacion, salud y administracion publica), con 16.6%. En

Mexico, el sector comercial concentraba a 23% de los ocupados
totales, valor apenas superado por Colombia (24.3%), Luxemburgo
(25.8%), Peru (27.6%) y Ecuador (28.2 por ciento).

Por otro lado, de la poblacion ocupada total en comercio,42.4%
eran mujeres, siendo el cuarto sector con la mayor integracion re

lativa de poblacion femenina, superado por los servicios sociales,
los servicios personales y los servicios financieros y al productor.
En Mexico las mujeres en comercio representaban 43.6% de la

ocupacion total, mientras que en Etiopia y cinco naciones de la ex

Union Sovietica (Rusia, Latvia, Azerbaijan, Estonia y Moldavia),
el valor era mayor a 60 por ciento.

A partir de la decada de los cincuenta del siglo xx, el comercio
al menudeo ha evidenciado una significativa transformacion sec-
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torial y territorial. Desde el punto de vista sectorial, su transforma
cion puede analizarse a partir del concepto de reestructuracion

economica, el cual alude al cambio cualitativo y cuantitativo en el

que, para quien, como y donde se produce; cambios que son resul
tado de una estrategia planificada de ajuste, 0 simplemente una

reaccion (Dicken, 1992: 207-212). Por otro lado, el cambio territorial
ha dado pauta para acufiar conceptos como revolucion comercial,
asociado con la emergencia de supermercados, tiendas de depar
tamentos y centros comerciales (Dawson, 1983), as! como para el
desarrollo de la teoria de la actividad terciaria (Berry, 1959) y la

geografia comercial (Fotheringham y O'Kelly, 1989; Sharma, 1978;
Underhill,2004).

La reestructuracion del comercio, 0 su transformacion sectorial,
se ha caracterizado por tres grandes elementos (Heady e llbery,
1990; Kulke, 1992; Pacione, 2001): 1) importante proceso de concen

tracion tecnica, 2) introduccion de nuevos metodos de venta, y
3) adopcion de tecnologias para elevar su eficiencia economica,
Estos elementos, relacionados con la oferta, se han interrelacionado
con una convergencia en los patrones de consumo, impuesta por la

globalizacion, y los siguientes cambios de la demanda: 1) en el

patron de compra, reduciendose la frecuencia de ellas por el incre
mento en el ingreso familiar, mayor capacidad de movilidad, inser
cion de la poblacion femenina en el mercado de trabajo y uso de

refrigeradores; 2) en la estructura y el tamafio de las familias, como

consecuencia de la transicion demografica, y 3) en su distribucion
territorial, con cada vez mayor predominio de la poblacion urbana

y su proceso de suburbanizacion en el interior de las ciudades.
El proceso de concentracion tecnica alude a la creacion y con

solidacion de unidades de mayor tamafio, gracias al aprovecha
miento de economias de escala en la adquisicion de grandes vohi
menes de mercancias y la diversificacion de los productos ofrecidos;
estas macrounidades generalmente estan agrupadas en razones

sociales 0 cadenas comerciales. La concentracion tecnica ha propi
ciado al menos cuatro modificaciones en la estructura del sector

comercial (Heady e Ilberry, 1990; Wang y Zhang, 2005): 1) dismi
nucion en el numero de pequefios establecimientos, 2) reactivacion
de micro y pequefios negocios en giros especificos de la actividad
comercial, bajo la modalidad de franquicias, 3) aumento en la
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participacion de las cadenas comerciales en las ventas totales, y
4) influencia de los grandes establecimientos en el patron locacio
nal del comercio en el interior de las ciudades.

Los establecimientos comerciales pueden dividirse en dos

grandes categorias (Brumley, 1998): 1) tradicionales, y 2) modemos.
Las unidades tradicionales generalmente son micro y pequefios
establecimientos, cuyo uso por parte de la poblacion representa
menores requerimientos de accesibilidad y movilidad fisica; estos

establecimientos estan abocados principalmente a la atenci6n de

grupos de poblaci6n de menores ingresos. El comercio tradicional
se divide en los siguientes tipos (Balchin, Isaac y Chen, 2000;
Brumley, 1998):

• Tiendas de conveniencia. Pequenos establecimientos frecuen
tados por consumidores peatonales, por ejemplo, las misce

laneas, verdulerias, tiendas de abarrotes y puestos de peri6-
dicos. Aqui tambien se incluirian las tortillerias y panaderias,
aunque estos establecimientos estan catalogados en Mexico
dentro de la industria manufacturera.

• Tiendas de aparador. Son establecimientos que ofrecen bienes

que se utilizan a un mayor intervalo de tiempo, respecto a

las tiendas de conveniencia, y requieren una mayor area de
mercado. Son ejemplos de ellas las tiendas de ropa, ferrete

rias, papelerias, tlapalerias y farmacias.
• Tiendas especializadas. Establecimientos que ofrecen bienes

cuyo consumo es de manera irregular, requieren una impor
tante area de influencia y mayor poder de compra de los
consumidores. Aqui se agrupan las mueblerias, joyerias,
peleterias, instrumentos musicales, jugueterias y articulos

deportivos.
• Mercados. Instalaciones con puestos fijos y de operacion

cotidiana que ofrecen primordialmente bienes alimenticios

y para el hogar. En Mesoamerica los mercados aparecieron
desde la epoca precolombina y desde entonces estan estre

chamente relacionados con el concepto de espacio publico.

Por su parte, el comercio modemo se caracteriza por su dina
mismo y competitividad, siendo que la presion del mercado no es
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tan significativa como en el comercio tradicional, para conseguir
menores costos y mayor eficiencia. Estos establecimientos han in
troducido nuevos metodos y tecnologias a la actividad comercial
(Birkin, Clarke y Clarke, 2002: 60-66; Heady e Ilbery, 1990; Pacione,
2001). Los metodos se agrupan en introducci6n del concepto de
autoservicio, creaci6n de tiendas de descuento, ventas por catalo

go, por telefono (call centres), por television (tv shopping), 0 por
internet (E-commerce); las tecnologias incluyen c6digos de barras y
puntos electr6nicos de venta.

El comercio moderno se divide en tres tipos de cadenas: 1) su

permercados, 2) tiendas de departamentos, y 3) tiendas especiali
zadas. Los supermercados son tiendas de autoservicio con elevadas
tasas de rotaci6n del capital y margenes de ganancia asociados
fundamentalmente al volumen comercializado. Los consumido
res se benefician por la competencia de precios que ocurre entre

las cadenas, altamente publicitada, asi como por el multiprop6-
sito de compras, la gran mayoria asociada al consumo inmediato.
Las economias de escala que logran las cadenas se relacionan con

los vohimenes de mercancias adquiridas, as! como la centraliza
ci6n de las actividades gerenciales y administrativas en oficinas

corporativas.
Las tiendas de departamentos tambien manejan el concepto de

autoservicio, pero los bienes que ofrecen se abocan preferentemen
te al consumo mediato y duradero. La competencia de precios entre

cadenas no es la regIa, como entre los supermercados, sino mas bien
las campafias publicitarias apuntan hacia ciertos nichos de mercado,
relacionados con el poder de compra de los consumidores. Por ul

timo, las tiendas especializadas (big box stores) son establecimientos
de gran tamano y sus negocios se concentran en bienes que son

ofrecidos por tiendas de conveniencia, de aparador 0 especializadas,
tales como comida, rnateriales de construcci6n, papelerias y articu
los electr6nicos; estas operan en la gran rnayoria de los casos bajo
la modalidad de franquicias (Simmons et al., 1996).

Una de las caracteristicas de las cadenas del comercio moder
no consiste en su internacionalizaci6n mediante la exploraci6n y
conquista de rnercados en las ciudades del mundo desarrollado

yen desarrollo; esta internacionalizaci6n se desarrolla preferen
temente con licencias, franquicias, joint ventures, subsidiarias,
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fusiones entre cadenas y compra de establecimientos de capital
local (Wang y Zhang, 2005). Esta internacionalizacion ha propi
ciado al menos cuatro efectos en las naciones en desarrollo (Coe
y Hess, 2005): 1) incremento en su participacion en mercados

nacionales, a costa del comercio tradicional y moderno de capital
local; 2) homogeneizacion de practicas de consumo; 3) presiones
para la relajacion de marcos regulatorios, sobre todo aquellos rela
cionados con los limites a la inversion extranjera directa y las im

portaciones de bienes, y 4) dinamismo en la red de oferta, es decir,
en los canales de distribucion, los cuales pueden ser locales (que se

insertan a una red global) 0 globales (que desplazan a los negocios
locales).

Segun datos de la revista Fortune, en 2005 habia 45 cadenas
comerciales entre las 500 empresas mas grandes del mundo por
volumen de ventas, la mas representativa de las cuales era Wal
Mart, al ubicarse en la segunda posicion, por abajo de la petrolera
Exxon Mobil, pero ocupaba el primer lugar por personal ocupado
(cuadro XVI.1). Asimismo, entre las 150 mas grandes se ubicaban
16 comerciales, de las cuales 13 pertenecian al giro de supermer
cados, 2 al comercio especializado (Home Depot y Lowe's) y solo
1 cadena de tiendas de departamentos (Sears). Las oficinas corpo
rativas de estas 16 cadenas estaban en naciones desarrolladas,
siendo Estados Unidos la de mayor concentracion con 10 y segui
da muy por abajo por Francia con 2.

En promedio, las 16 cadenas comerciales obtenian casi una

cuarta parte de sus ingresos en el extranjero; llama la atencion que
las estadounidenses observan una baja penetracion, salvo Wal-Mart,
que recibia casi 70 mil millones de dolares por ventas de sus sub
sidiarias en otras naciones. El caso opuesto 10 representan las ca

denas francesas de supermercados (Carrefour y Auchan), cuyas
ventas en el extranjero son mayores a las que obtienen en suelo
local y su insercion ha abarcado practicamente los cinco continen
tes. Por su parte, la firma alemana Metro y la holandesa Ahold son

las de mayor expansion relativa por sus ventas en el extranjero,
aunque su penetracion se ha concentrado en paises europeos.

En Mexico los datos de la revista Expansi6n muestran que en

2005 habia 17 cadenas comerciales entre las 150 empresas mas

importantes del pais (cuadro XVL2), pero debe seftalarse que esta



Cuadra XVI.1

Principales cadenas comerciales en el mundo, 2005

Ventas % de ventas Empleados

Nombre

Pais Giro Posici6n (mills. de d61ares) en otros paises (miles)

1

Wal-Mart Stores Estados Unidos Supermercados 2 315654 22 1800

2

Carrefour Francia Supermereados 25 94455 53 440

3Home

Depot Estados Unidos Espeeializada 43 81511 n.d, 290

4Metro

Alemania Supermereados 55 72814 55 204

5Tesco

Inglaterra Supermercados 59 71128 25 273

6Kroger

Estados Unidos Supermercados 73 60553 0 290

7Royal

Ahold Holanda Supermercados 83 56427 82 168

8Costeo

Estados Unidos Supermercados 95 52935 20 85

9Target

Estados Unidos Supermercados 97 52620 0 338

10Sears

Estados Unidos Departamental 107 49124 12 355

11Lowe's

Estados Unidos EspeciaJizada 125 43243 n.d. 165

12Walgreen

Estados Unidos Supermercados 134 42202 1 155

13Auchan

Francia Supermercados 135 42073 50 176

14

Albertson's Estados Unidos Supermercados 139 40397 0 234

15AEON

[apon Supermercados 142 39481 10 54

16Safeway

Estados Unidos Supermercados 146 38416 17 201

TOTAL

1153033 24 5228

Fuentes: Fortune (http:/ /money.cnn.com/magazines/ fortune/globaI500/); PlanetRetail (http:/ /www.planetretail.net/Home/PressReleases) .



Cuadro XV1.2
Mexico: principales cadenas comerciales, 2005

Ventas

Nombre

Giro Posicion (mills. de pesos) Empleados

1

Wal-Mart de Mexico Supermercados 4 165022 124295

2

Soriana Supermercados 28 48394 53002

3Sam's

Club Supermercados 31 47010 n.d.

4

Comercial Mexicana Supermercados 35 40309 35837

5EI

Puerto de Liverpool DepartamentaI 46 32055 25887

6

Gigante Supermercados 49 31037 32310

7oxxo

Especializada 52 28734 9234

8

Chedraui Supermercados 53 28594 23556

9

Elektra EspeciaJizada 79 20135 n.d.

10

Coppel DepartamentaI 82 19608 28412

11

Costco de Mexico Supermercados 96 16797 8398

12Sears

Departamental 105 13531 n.d.

13

Autofin Especializada 106 13353 n.d.

14

Famsa Especializada 128 10611 14605

15

Sanborns EspeciaJizada 133 10 196 n.d.

16El

Palacio de Hierro Departamental 140 9128 9264

17

Farmacias Guadalajara EspeciaJizada 148 8516 n.d.

TOTAL

543030 364800

Fuente: Expansion, las 500 empresas mas importantes de Mexico.

n.d.: informacion no disponible.
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lista no es del todo satisfactoria por las empresas que no reportan
sus datos, asi como por la duplicidad en la informacion.' De estas

17 cadenas, 7 eran supermercados, 6 tiendas especializadas y
4 tiendas de departamentos, y los tres giros mantienen la misma je
rarquia por ruimero de ocurrencias respecto a la lista de las cadenas
mas importantes en el planeta y reportada en el cuadro XVl.l.

Como en el contexto internacional, Wal-Mart de Mexico fue,
por mucho, la cadena comercial con mayores ventas en el pais y
estas significaron mas de 20% de los ingresos obtenidos en el ex

tranjero por esta trasnacional. La segunda cadena de capital no

nacional fue Sam's Club (tercera posicion), subsidiaria del corpo
rativo norteamericano de Citigroup, mientras que Costco de Mexi
co (posicion 11 en el pais, 8 en el mundo) cerro la lista de las ex

tranjeras, firma subsidiaria de Costco en Estados Unidos, y cuyas
ventas en Mexico significaron casi 15% de sus ingresos externos.
Las 14 cadenas restantes eran de capital mexicano, 10 que de algu
na manera indica la importancia de esta actividad economica

dentro del sector privado nacional.
La ubicacion de las oficinas corporativas muestra una signifi

cativa preponderancia de la Ciudad de Mexico, al contener 11 de
las 17 cadenas comerciales mas importantes. Muy por abajo quedo
Nuevo Leon con tres (Soriana, oxxo y Famsa), mientras que Jalisco,
Sinaloa y Veracruz tenian una (Farmacias Guadalajara, Coppel y
Chedraui, respectivamente).

ESPECIFICIDADES LOCACIONALES DEL COMERCIO MODERNO:

PAPEL DE LOS CENTROS COMERCIALES

La principal caracteristica del comercio moderno en las ciudades
consiste en su tendencia a la concentracion en centros comerciales,
hecho que se inicia en la decada de los cincuenta en Estados Unidos

yen los sesenta se presenta en Europa. Un centro comercial -0

1 Por ejernplo, los datos de Wal-Mart de Mexico indican ventas por 165 mil
rnillones de pesos en 2005, ocupando la cuarta posicion, pero tambien aparecen sus

subsidiarias Bodega Aurrera en la posicion 24, Wal-Mart Supercenter en la 32, Su

perarna en la 139 y Suburbia en la 160. Lo mismo sucede con Comercial Mexicana,
Gigante, Chedraui, Sanborns y Sears, entre otras.
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mall- es un espacio disefiado y planificado para albergar un con

junto de establecimientos comerciales y de servicios al consumidor.
Estos espacios publicos son planeados, desarrollados, vendidos,
promovidos y administrados como una unidad (Dawson, 1983), y
son distintos a los distritos y corredores comerciales, los cuales
tambien son una concentraci6n de tiendas, pero cada uno en pro
piedad y con sitios individuales. De esta manera, el control y la
administraci6n son los elementos clave que distinguen a los prime
ros de los segundos, tal y como ocurre con la diferenciaci6n entre

parques industriales y zonas industriales (Garza, 1992: 43-48).
Los centros comerciales intentan ofrecer un servicio integral a

los consumidores. Se asume comunmente que la elecci6n de la

poblacion por determinado centro comercial depende esencialmen
te de la distancia; sin embargo, la satisfacci6n del consumidor (un
indicador de la calidad del servicio) tarnbien desempefta un im

portante papel en su elecci6n, por 10 que las dos variables mas

importantes en la toma de decisiones de los consumidores son la
accesibilidad y la satisfacci6n (Leo y Philippe, 2002).

En los centros comerciales, cada establecimiento desempefia
un papel distinto: algunos son atractivos por ellos mismos 0 por
sus campanas publicitarias y generan su area de mercado, mientras

que otros s6lo se aprovechan de ese flujo generado. A los del primer
tipo se les denomina "tiendas anda" y generalmente son tiendas
de departamentos, aunque en algunos casos los supermercados
tambien adquieren esa connotaci6n.

La clasificaci6n de los centros comerciales es esencialmente

jerarquica y pueden dividirse en funci6n de su superficie, cajones
de estacionamiento y ruimero y tipo de tiendas ancla; estos elemen
tos determinan su area de influencia, que puede abarcar desde 5 mil
habitantes hasta mas de 250 mil.

--- Eft 2006la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico (ZMCM)
contaba con 84 centros comerciales (cuadro AE-XVI.2 del apendice
estadistico), que ternan una superficie construida de 3.3 millones
de metros cuadrados (sin incluir area de estacionamiento), casi
10 mil locales, mas de 97 mil cajones de estacionamiento, y alber

gaban a 149 tiendas ancla y 400 salas de cine (Mercametrica Edi

ciones, 2007). Esto significa que en promedio cada centro comercial
tenia una superficie construida de 40 mil metros cuadrados, con
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116 locales, 1 163 lugares de estacionamiento, 2 tiendas ancla y
5 salas de cine. Quiza una de las especificidades en buena parte de
los centros comerciales en Mexico consista en su anclaje hacia salas

cinematograficas, pertenecientes a las dos grandes cadenas que
existen en el pais: Cinemex y Cinepolis.

Al aplicar un ejercicio estadistico de analisis factorial a los
84 centros comerciales con su informacion sobre area construida,
mimero de locales, cajones de estacionamiento, supermercados,
tiendas de departamentos, tiendas especializadas y salas cinema

tograficas, se obtuvo que las variables mas significativas fueron
area construida y cajones de estacionamiento, atributos vinculados
directamente con la superficie utilizada. Por 10 anterior, los centros

comerciales de la ZMCM pueden dividirse en cuatro tamafios: 1) mi

cros, 2) pequefios, 3) medianos, y 4) grandes.
Los microcentros comerciales se caracterizan porque dificil

mente rebasan un area construida de 20 mil metros cuadrados,
contienen a 10 mas 100 locales comerciales y 500 cajones de esta

cionamiento; pueden no tener tiendas ancla, pero cuando las tienen
se trata de un supermercado, que rara vez se complementa con una

sucursal de alguna cadena de tiendas especializadas 0 con salas

cinematograficas. Los centros comerciales pequenos tienen como

norma un area construida de 15 mil 0 mas metros cuadrados, mas
de 500 cajones de estacionamiento y mas de 100 locales comercia

les; sus tiendas ancla son generalmente un supermercado y una

tienda especializada (Sanboms, en la gran mayoria), que pueden
complementarse con salas cinematograficas.

Por su parte, los centros comerciales medianos tienen al menos

30 mil metros cuadrados de construccion y mas de mil cajones de
estacionamiento, albergan mas de 100 locales comerciales; sus

tiendas ancla en el mayor ruimero de casos son un supermercado
y una 0 mas tiendas especializadas, complementadas con salas

cinematograficas e incluso, en algunos casos, con una tienda de

departamentos. Finalmente, los grandes centros comerciales tienen
una superficie de entre 40 mil Y 300 mil metros cuadrados, con mas
de 2 mil cajones de estacionamiento y mas de 150 locales; sus tien
das ancla son uno 0 mas supermercados 0 tiendas de departamen
tos, 0 ambas cosas, complementados con dos 0 mas tiendas espe
cializadas y complejos cinematograficos de al menos 10 salas.
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Esta agrupacion de centros comerciales segun tamafto es si
milar a propuestas elaboradas para Estados Unidos (Daniels, 1993)
e Inglaterra (Jones y Simmons, 1990), en las cuales los centros

comerciales son divididos en: 1) de vecindarios, 2) comunitarios,
3) regionales, y 4) superregionales. La similitud se presenta en el
area construida, el mimero de locales y las caracteristicas de las
tiendas ancla, aunque difieren en el mimero de cajones de estacio

namiento, ya que los comunitarios cuentan con entre mil y mil

quinientos, los regionales con cuatro mil y los superregionales con

mas de seis mil.
De los 84 centros comerciales, 11 eran grandes, 19 medianos,

22 pequefios, y micros los 32 restantes (cuadro XVI.3). Los grandes
centros comerciales participaban con 44% del area construida y
40% de los cajones de estacionamiento, ademas de albergar a 63%
de las tiendas de departamentos y 43% de las salas cinematografi
cas ubicadas en todos los centros comerciales. En el polo opuesto,
los microcentros comerciales representaban 11 % del area construi
da y 9% de los cajones de estacionamiento, pero en cambio conte

nian a 38% de los supermercados. Segun su afio de creacion, se

observa una tendencia hacia la construccion de centros comerciales
de mayor tamafto en fechas mas recientes.

El primer centro comercial creado en la ZMCM fue Plaza Uni

versidad, de tamafio mediano segun la tipologia propuesta en este

documento, en el afio de 1970, 10 que significa un atraso de casi dos
decadas respecto a la experiencia estadounidense y mas de diez
afios en relacion con la aparicion del primer mall en Europa, pero
muy adelantado para el contexto latinoamericano, donde la expe
riencia de este tipo de concentraciones comerciales aparecio apenas
hacia finales de los setenta. Este centro comercial se ubico en una

zona ya consolidada urbanisticamente (ciudad central) y su area
de influencia incluia poblacion de clase media y media alta; este

patron fue el observado en la construccion de centros comerciales
de Estados Unidos en la decada de los cincuenta (Pacione, 2001:

234). Al afio siguiente se inauguro Plaza Satelite, de gran tamafio,
siguiendo la tradicion norteamericana de los sesenta, construida
en una zona que evidenciaba un tipico proceso de suburbanizacion
de sectores medios de la poblacion, En el transcurso de los setenta

se fundaron ocho centros comerciales mas, en su mayoria de pe-



Cuadro XVI.3
ZMCM: centros comerciales por tamafio, 2006

Ana Area

Tamano

Numero de fundaci6n (m2) Locales Cajones Super Deptos. Espec. Cines

Grandes

11 1993 1479669 2475 39486 7 15 27 170

Medianos

19 1993 1010000 2031 30075 12 6 26 166

Pequenos

22 1992 523427 2849 19470 12 3 16 51

Micros

32 1990 353890 2832 8630 19 0 6 13

TOTAL

84 1992 3366986 9737 97661 50 24 75 400

Fuente:

Mercametrica Ediciones (2007), Directorio de centros comerciales 2006, Mexico.
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quefio y mediano tamafio, ubicados tanto en zonas de importante
crecirniento poblacional de sectares medios (Contreras y Atizapan
de Zaragoza) como de poblacion de bajos recursos (Ecatepec y
Nezahualc6yotl).

El Centro Comercial Perisur abrio sus puertas en 1980, siguien
do el patron norteamericano de moda consistente en la construccion
de un gran mall en una zona periferica, para inducir el poblamien
to de sectores medios y medios altos. Sin embargo, la crisis econo
mica por la que atraveso el pais a partir de 1982 interrumpio la
creacion de grandes centros comerciales en la ZMCM, y los 16 res

tantes que se abrieron durante la decada fueron de tamafio micro

y pequeno, y estuvieron asentados en areas de la ciudad ya conso

lidadas (Alvaro Obregon, Coyoacan y Miguel Hidalgo).
Una vez superada la inestabilidad macroeconomica del pais,

la decada de los noventa se distingue por ser la de mayor edificacion
de centros comerciales en la metr6poli, con 41, es decir, casi la
mitad de los existentes en 2006. Tan solo en 1990 iniciaron opera
ciones 7, todos ellos en unidades politico-administrativas consoli
dadas pero en crecimiento (Coyoacan, Ecatepec, Naucalpan y
Nezahualcoyotl), mientras que en 1991 se inauguro el Centro Co
mercial Interlomas y en 1993 el Centro Comercial Santa Fe, el mas

grande de la ZMCM hasta la actualidad, emulando el concepto ma

nejado anteriormente para el Centro Comercial Perisur, es decir,
su constitucion como polo de desarrollo para la expansion urbana
de sectores de clase media y media alta. Estos ejemplos, empero,
no se repitieron y el resto de los centros comerciales creados se

caracterizaron par su relativa dispersi6n territorial, ya que se ubi
caron en 18 distintas unidades politico-administrativas, pero 4 de
ellas concentraron una buena parte (Alvaro Obregon, Coyoacan,
Gustavo A. Madero e Iztapalapa), siendo areas ya consolidadas.
El resto de los centros comerciales creados en la decada fueron

preferentemente de tamafio micro y pequeno, aunque cabe men

cionar la aparicion de Mundo E en 1998, muy cercano a Plaza Sa
telite y con la funci6n mas bien de consolidar a esa parte de la

metropoli como un espacio para el comercio modemo.
Por ultimo, entre 2000 y 2006 se crearon 16 centros comerciales,

con mayor presencia de grandes y medianos respecto a los peque
nos y micros. Su ubicacion indica practicas conservadoras en la
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atencion de areas de mercado, puesto que buena parte de ellos se

asentaron en delegaciones centrales (Benito Juarez, Cuauhtemoc y
Miguel Hidalgo), mientras que Centro Las Americas (Ecatepec)
y Plaza Sendero Ixtapaluca, abiertos en 2005, son ejemplos de la
actualidad latinoamericana al ser centros comerciales de considera
ble tamafio, ubicados en areas de importante crecimiento poblacio
nal, pero para la atencion de sectores con ingresos medios y bajos.

Los centros comerciales constituyen el icono del comercio

modemo, porque es ahi donde se concentran sus establecimientos;
al mismo tiempo, los centros comerciales han contribuido a la

dispersion intraurbana de la actividad comercial, propiciando que
las ciudades transiten desde una estructura monocentrica hacia
una intermedia e incluso policentrica,

FASES EVOLUTIVAS DE LAS CATEGORiAS COMERCIALES

Entre 1960 Y 2005 la poblacion de la ZMCM aumento de 5.2 a 18.8
millones de habitantes, 10 que significo un crecimiento absoluto de
13.6 millones de personas y una tasa de crecimiento promedio anual

(TCPA) de 2.9%. Durante esos 45 afios, el mayor ritmo de crecimien
to demografico se observe en la decada de los sesenta y con una

TCPA de 5.3%, mientras que durante el quinquenio 2000-2005 regis
tro un crecimiento anual relativo de 0.8%. En 1960 la metropoli se

integraba con las 16 delegaciones del Distrito Federal y 7 municipios
conurbados del Estado de Mexico, en tanto que para 2005 su con

formacion incluia al Distrito Federal, 40 municipios mexiquenses
y 1 mas del estado de Hidalgo: Tizayuca (cuadro AE-XVI.3 del

apendice estadtstico).?
En 1960 la ZMCM albergaba a 15% de la poblacion del pais,

mientras que en 1980 alcanzo su maxima participacion, con 13.7

2 Existen varias delimitaciones de la ZMCM. Por ejemplo, tanto el Programa de
Ordenacion de la Zona Metropolitana del Valle de Mexico (Gobiemo del Distrito
Federal, Sedesol y Gobiemo del Estado de Mexico, 1998), como un documento de
Sedesol, Conapo e !NEG! (2004), reconocen a la Zona Metropolitana del Valle de Mexico
conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios del Estado
de Mexico y Tizayuca, Hidalgo. La delimitacion utilizada en este documento fue
elaborada por Gustavo Garza (2000) y solo incluye para 2005 a 40 municipios
mexiquenses.
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millones de habitantes y 20.5% de la poblacion nacional. A partir
de esa fecha, la TCPA de la megaurbe ha sido inferior a la del pais
en su conjunto, en gran medida por su transformacion de ser el
nodo con mayor atraccion de flujos migratorios al polo con mayor
expulsion neta del pais, por 10 que su participacion se redujo a

18.3% en 1990 y 18.2% en 2005. Asi, entre 1980 y 2005 su participa
cion demografica en el contexto nacional se redujo en poco mas de
dos puntos porcentuales.

Por otro lado, la demanda ocupacional en comercio al menudeo
en la ZMCM se incremento de 155 mil personas en 1960 a 887 mil en

2003 (cuadro XVI.4). Para el primer afio la metropoli concentraba
31.6% de la ocupacion nacional en dicha actividad, en tanto que en

2003. su participacion se ubico en 21.8%. Ambos porcentajes son

maselevados respecto a los de la poblacion, por 10 que se infiere

que la ZMCM se caracteriza, dentro del contexto nacional, por una

mayor concentracion relativa de actividades comerciales.
Es necesario precisar que el personal ocupado de los censos

economicos comprende a las personas que en promedio trabajaban
en una unidad economica (asentada en un lugar de manera perma
nente y delimitada por construcciones e instalaciones fisicas), cu

briendo como minimo una parte de la jomada laboral y recibiendo

regularmente un pago, e incluso sin recibirlo. Por 10 tanto, solo
cubre una parte del mercado de trabajo total, mas relacionado con

el empleo formal, dejando de lado al empleo informal. Este ultimo
se caracteriza por ser intensivo en ocupacion, realizado en la via

publica (Carreno, 1999), 0 en pequefios y microestablecimientos

semifijos de composicion familiar y que ofrecen generalmente bie
nes para el consumo inmediato (Dannhaeuser, 1985); las mercancias
revendidas pudieron ser adquiridas en establecimientos formales
de la industria manufacturera, 0 bien en establecimientos infor
males (productos pirata), ilegales, de contrabando 0 incluso robados

(Lopez, 2007).
Para dar una idea sobre la magnitud del empleo informal se

ofrecen los siguientes datos: segun la Encuesta Nacional de Empleo
2002 (!NEGI Y STPS, 2003), la poblacion ocupada total del pais en 2002,
sin incluir las ramas agropecuaria y de la construccion, ascendio a

30.6 millones de personas, de las cuales 22.3 millones (72.9%) la
boraban en un local y 8.3 millones (27.1%) 10 hacian como ambu-



Cuadro XVI.4

Mexico Y ZMCM: personal ocupado en comercio al menudeo, 1960-2003

Tipo 1960 1970 1980 1988 1993 1998 2003
--

Mexico

Valores absolutos

TOTAL 488932 860061 1165812 1735889 2533542 2913655 4074292

Tradicional 488932 808111 1038392 1553776 2280579 2559498 3542353

Moderno 51950 127420 182113 252963 354157 531939

Porcentajes verticales

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tradicional 100.0 94.0 89.1 89.5 90.0 87.8 86.9

Moderno 0.0 6.0 10.9 10.5 10.0 12.2 13.1

ZMCM

Valores absolutos

TOTAL 154628 268152 330525 419746 590461 657730 886943

Tradicional 154628 239699 280306 361683 507660 564 845 757112

Moderno 28452 50219 58063 82801 92885 129831

Porcentajes verticales

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tradicional 100.0 89.4 84.8 86.2 86.0 85.9 85.4

Moderno 0.0 10.6 15.2 13.8 14.0 14.1 14.6

Fuente: Censos Comerciales.
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lantes de casa en casa, en vehiculo, en su domicilio, en puestos
semifijos 0 tianguis 0 en otras formas. La rama comercial no era

una actividad con mayor peso del empleo informal, puesto que
ocupaba a 7.5 millones de personas, de las cuales 5.5 millones

(73.5%) 10 hacian en un local y dos millones (26.5%) sin el,
En el Distrito Federalla situacion era ligeramente mas hala

giiefla en el mercado de trabajo total, puesto que de un total de
3.5 millones de ocupados, 2.6 millones 10 hacian en 10cale�13.8%)
y 935 mil carecian de ello�� Sin embargo, en el comercio Ia
situacion de informalidad era mas patente respecto al total nacio

naI, puesto que de los 742 mil ocupados, 535 mil estaban en un

local (72.1 %), mientras que 207 mil carecian de este (27.9%).3 Estos

porcentajes ponen de manifiesto la dualidad existente en el mer

cado de trabajo de la Ciudad de Mexico, 10 que se complementa
con un aumento en el grado de desigualdad durante las dos ultimas
decadas del siglo XX.4

De regreso al analisis de las cifras de empleo comercial en la ZMCM

que se presentan en el cuadro XVI.4, se tiene que en 1960 la tasa
bruta de ocupacion (TOO) se ubico en 3%, 10 que implica la existencia
de un trabajador en el sector por cada 34 habitantes; estos parametres
no sufrieron grandes cambios en los sesenta, setenta y ochenta, por
10 que la dinamica ocupacional del sector en estas tres decadas estu

vo determinada fundamentalmente por la expansion demografica,
sin tener peso la evolucion economica, relevante en los sesenta y
setenta y de crisis en los ochenta, asi como la posible reestructuracion
en el interior de la actividad.

A partir de 1988Ia TBO se incremento, hasta alcanzar 4.8% en

2003,0 un empleado en comercio por cada 21 habitantes. En buena

parte de las ciudades del mundo desarrollado ha ocurrido una

disminucion en la TBO y ello se explica por el mayor peso del co

mercio moderno en la composicion del sector (es menos intensivo
en mana de obra y aprovecha economias de escala), asi como por
el aumento en el ingreso real de las familias (Immergluck, 1999;

3 Cabe mencionar que la cifra de ocupados en local en el sector comercio que
reporta la encuesta en 2002 para el Distrito Federal es practicamente la misma

que aparece en el personal ocupado del censo comercial de 2003 para la misma uni
dad territorial.

4 Para un analisis detallado sobre la estructura y evoluci6n del mercado de

trabajo en la Ciudad de Mexico en los ochenta y noventa, vease Pacheco, 2004.
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Williams, 1997; Wrigley y Lowe, 2002: 96-111). EI hecho de que la
ZMCM haya presenciado un escenario contrario puede explicarse
por tres elementos: 1) disminucion en el ingreso real de la poblacion,
2) escasa penetracion del comercio modemo, y 3) problemas en la
informacion de los Censos Comerciales.

Existen referencias que destacan la contraccion salarial en los

noventa, tanto para el contexto nacional (Garda, 2002; Zepeda,
2002) como para la ZMCM (Pacheco, 2004: 145-187),10 cual se com

plementa con la excesiva reduccion mostrada por los sueldos

y salarios a los trabajadores del sector comercio, en el cuallas cifras
censales indican un desplome en la remuneracion promedio anual
desde 27 939 pesos en 1980 a 12334 en 1993 y 7 742 pesos en 2003,
misma tendencia presenciada en la ZMCM, con montos de 44 105,
17 177 Y 8 933 pesos para 1980, 1993 Y 2003, respectivamente."
La tendencia a la caida del salario real de los trabajadores en el pais
se explica por tres grandes factores (Puyana y Romero, 2004):
1) politicas de adelgazamiento del Estado, con su efecto en la con

traccion del gasto corriente, 2) politicas de control salarial, para
contrarrestar burbujas inflacionarias, y 3) avances en la flexibili
zacion del sistema de seguridad social y de las relaciones laborales,
contrarrestando el peso de los sindicatos en las negociaciones sa

lariales y contractuales.
Por otro lado, es indudable que la cobertura censal ha ido

mejorando con el paso del tiempo, sobre todo a partir del censo de
1993, en el que el numero de establecimientos censados en comer

cio y servicios casi se duplico respecto a 1988; la gran mayoria de
las unidades que en ese afio fueron incluidas por primera vez en

el censo fueron preponderantemente de micro y pequefio tamafio,
propiciando un crecimiento importante del personal ocupado total,
y por ende del aumento en la TBO.

Por 10 que respecta al comercio modemo, en Estados Unidos

y el Reino Unido esta categoria de la actividad comercial ha pre
sentado un mayor dinamismo respecto al comercio tradicional,
siendo que a mediados de los ochenta ya concentraba mas de la
mitad de las ventas al menudeo en el primer pais, y en el segundo
su participacion superaba 40% (Dawson, 1993). En Mexico no ha

5 Todos los valores monetarios de los Censos Econ6micos se ajustaron a precios
constantes de 1993.



ESTRUCTURA LOCACIONAL DEL COMERCIO 797

llegado a tales proporciones, como tampoco observa un crecimien
to significativo: entre 1980 y 2003 la participacion de este en el

personal ocupado total del comercio al menudeo se elevo solo de
10.9 a 13.1%; sin embargo, su aportacion al producto intemo bruto

(rrs) se redujo de 24.4 a 19%. En otras palabras, el comercio moder
no en Mexico se ha caracterizado por un ritmo en su expansion
ocupacional poco mayor respecto al sector en su conjunto, pero
tambien por una importante perdida en la eficiencia productiva,
por 10 que su rm por trabajador cayo de 180 mil pesos en 1980 a

56 mil en 2003.6
De esta manera, la evolucion del comercio modemo en Mexi

co ha atravesado dos fases: una primera de expansion, entre 1960

y 1980, en la que el PIB comercial del pais acuso un ritmo de creci
miento por arriba del PIB total, y su participacion se elevo de 17.9
a 18.9%; este avance sectorial se logro ante un crecimiento en el

ingreso real de la poblacion. El comercio modemo se beneficio del

proceso de suburbanizacion ocurrido en las tres principales me

tropolis del pais (Ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterrey)
y su patron locacional se aiusto hacia suburbios de poblacion de

ingresos medios y altos. Su participacion en el PIB comercial del

pais se elevo de 17.9% en 1970 a 24.4% en 1980.
La segunda fase, de estancamiento, se inicio en los ochenta y

se mantiene hasta ahora. En un periodo enmarcado por la crisis
economica de los ochenta y el constante deterioro en el ingreso real
de la poblacion, el pm comercial crecio a un ritmo menor respecto
ala economia en su conjunto y su participacion cayo a 17.3% en

2003. La perdida en el poder adquisitivo de la poblacion inhibio el
desarrollo del comercio modemo, por 10 que el grueso de la pobla
cion utiliza al comercio tradicional y al informal como los medios

6 La informacion del Censo Econ6mico solo permite incluir en el comercio rna

demo a los supermercados y tiendas de departamentos, por 10 que se excluyen las
tiendas especializadas. Los supermercados se incluyeron como rama de actividad
a partir del censo de 1980, aunque Comercial Mexicana y Soriana ya tenian estable
cimientos desde la decada de los cuarenta: el primer Aurrera (ahora Wal-Mart de
Mexico) se abrio en 1958 y el primer establecimiento de Gigante data de 1962. Por
su parte, las tiendas de departamentos aparecen como rama de actividad a partir
de 1970, aunque Liverpool y EI Palacio de Hierro se constituyeron desde el siglo XIX,
mientras que la primera tienda de Coppel se inauguro en 1949 (Mercametrica
Ediciones, 1997).
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para allegarse los bienes de consumo necesarios. La aportacion del
comercio modemo al PIB comercial del pais se contrajo de 24.4% en

1980 a 19% en 2003.
-------Las cadenas comerciales que operan en el pais, a pesar de

encontrarse entre las principales empresas segun sus ventas (cua
��XVI.2), al parecer se basan mas en la busqueda de pequefias

I areas de mercado: las tiendas de departamentos en colonias ya
I establecidas de clase media; los supermercados en estas mismas
l..-anonias y en sectores de bajos ingresos, donde las practices de

"precios bajos" se convierten en el bastion fundamental de la com

petencia.
Mucho de 10 ocurrido en el contexto nacional sobre la evolucion

de la economia en general y del sector comercial en particular se

atribuye a la ZMCM, la cual concentraba 38.4% del PIB comercial na

cional en 1980, disminuyendo su aportacion a 24.8% en 2003. Entre
1980 y 2003 el comercio modemo dentro de la estructura comercial

metropolitana disminuyo su participacion en el personal ocupado
de 15.2 a 14.6%, pero el desplome mas importante se registro en el
PIB al disminuir su participacion de 32.6 a 20.4%. En otras palabras,
las manifestaciones de crisis economica y caida en el ingreso real
de 1a poblacion en el contexto nacional fueron mucho mas agudas
'en esta metropoli. Su desaceleracion demografica se produjo por la

'I desindustrializacion,? perdida de dinamismo en el comercio mo

I demo y deterioro en las condiciones de vida de la poblacion, Lo
unico que ha salvado la viabilidad de la economia metropolitana
ha sido la evolucion de los servicios financieros y al productor
(vease Sobrino, 2006).

7 La desindustrializaci6n consiste en la declinaci6n en el empleo y la produc
ci6n industrial de un pais 0 region, donde habia sido un componente significativo
de su estructura econ6mica. Esta contraccion puede ser resultado de aspectos co

yunturales 0 de transformaciones seculares derivadas del cambio tecnol6gico 0 la

globalizaci6n, 0 de ambos. En algunos casos, la desindustrializaci6n no 5610 abarca
una caida relativa, sino tambien una disminuci6n absoluta (Knox y Agnew, 1998:

5). Entre 1980 y 2003la ZMCM ha evidenciado dos momentos de desindustrializaci6n:
1) entre 1980 y 1988, periodo de crisis econ6mica nacional, en el que su PIB cay6 de
77 mil millones de pesos a 62 mil millones y su aportacion al total nacional baj6
de 46.2 a 36.1%, Y 2) de 1998 a 2003, etapa de estancamiento econ6mico en el pais,
con una merma de 72 mil millones de pesos a 63 mil millones en su PIB y una per
dida participativa de 25.9 a 21.5%. En ambos momentos, la perdida de empleos fue
cercana a 100 mil personas.
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DESCENTRALIZACI6N INTRAMETROPOLITANA

DEL COMERCIO AL MENUDEO

La localizacion de la actividad comercial en el interior de las ciu
dades ha sido un elemento central para la formulaci6n de modelos
de estructura urbana, los cuales han tenido la fortaleza de explicar
c6mo se distribuyen los usos del suelo en una ciudad, su cambio
en el tiempo y la intensidad 0 densidad de uso, pero en cambio han
evidenciado la debilidad para explicar por que ocurre tal organi
zaci6n y su transformaci6n en el tiempo.

El desarrollo de estos modelos se inici6 a principios del siglo xx,
tomando como punto de partida la teoria de usos del suelo rural
en laperiferia de las ciudades, propuesta de Heinrich von Thunen

(1826) en la cual se interrelacionaron los conceptos de accesibilidad,
usos del suelo y valores del mismo. A partir de 10 anterior, las

propuestas iniciales con mayor articulaci6n correspondieron a la
Escuela de Chicago, de caracter macro y socio16gica, la cual esta

blecia que una ciudad podia concebirse en forma de anillos con

centricos en los cuales ocurrian procesos eco16gicos de equilibrio
(correspondencia entre usos del suelo y poblaci6n), dominio (de
un uso del suelo en una localizacion especffica) y sucesi6n (0 ex

pansi6n urbana) (Burgess y Park, 1925).
Una segunda aportaci6n, con perspectiva micro y econ6mica,

se refiere a la teoria de la renta elaborada por William Alonso (1964),
que intenta ilustrar los patrones de decisi6n de localizacion resi
dencial a partir de la compensaci6n entre costos de transporte
(asociados al viaje por motivo de trabajo) y costos de vivienda

(relacionados con el confort).
En ambas iniciativas se supone un distrito central (CBD, por sus

siglas en ingles), es decir, el micleo del area urbana que concentra

a la actividad comercial, social y cfvica de una ciudad, al tiempo
de fungir como espacio preponderante del mercado urbano de

trabajo (Goodall, 1987). Sin embargo,la reestructuraci6n econ6mi
ca en la actividad comercial, iniciada en la decada de los cincuen
ta y resefiada con anterioridad, se complement6 con un cambio en

su patr6n de localizacion, caracterizado por la descentralizaci6n
intraurbana, aspecto que no pudo ser tratado a partir de los mo

delos precursores de estructura urbana, 10 que dio lugar a la crea-
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cion de la teoria de la actividad terciaria (Berry, 1959), y a propues
tas de modelos de ciudad policentrica como el de Harris y Ullman

(1945), Harry Richardson (1986) y Chauncy Harris (1997), todos
ellos tomando como referencia la ciudad norteamericana, donde
la descentralizacion comercial estaba estrechamente asociada con la
suburbanizacion poblacional, en particular la de sectores de me

dianos y altos ingresos. Asi, la creacion de centros comerciales,
asiento de establecimientos del comercio modemo, en la periferia
de las ciudades, ocurrio gracias a la gestacion de areas de merca

do de poblacion con potencial de compra, en funcion de sus ingre-
50S, y capacidad de accesibilidad, por la tenencia de vehiculos.

De esta manera, la conformacion de una ciudad policentrica
resulta de la combinacion de suburbanizacion de la poblacion con

ingresos mas alia del promedio urbano, y de la concentracion del
comercio modemo en centros comerciales. Esto no significa que el

viejo modelo de ciudad monocentrica resulte obsoleto, sino mas
bien puede proveer el punto de partida para la construccion de un

robusto modelo de ciudad policentrica (Papageorgiou y Pines, 1999:

191-201), como tampoco que el modelo tipico de ciudad policen
trica pueda acufiarse para las ciudades latinoamericanas, en las
cuales el grueso de la suburbanizacion es de poblacion con ingresos
menores al promedio de la ciudad 0 metropoli.

Con el proposito de tener una conformacion de la estructura

de la ZMCM por anillos que facilitara el analisis de la descentraliza
cion ocupacional del comercio, las 16 delegaciones y 41 municipios
que conformaban dicha metropoli en 2003 fueron sometidosa un

analisis factorial, con el metoda de extraccion de componentes
principales y su normalizacion Varimax con Kaiser. Se pretendia
conocer que tan metropolitana era cada jurisdiccion, asi como su

papel en la conformacion global de la metropoli, De inicio se tomo
como ciudad central a las delegaciones Benito Juarez, Cuauhtemoc,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza,"

8 Esta delimitacion de ciudad central aparece en el Programa de Desarrollo Ur
bano del Distrito Federal (Gobiemo del Distrito Federal, 2003); el documento men

ciona que dicha delimitacion obedece principaimente al proceso historico de ex

pansion urbana que tuvo la ciudad y que incluye 10 que fuera el primer casco

urbano, las delegaciones donde actualmente se realizan las actividades de comercio

y servicio mas importantes de la entidad y donde estan la mayor cantidad de redes
de infraestructura basica y el equipamiento urbano acumulados en el tiempo.
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Las variables utilizadas fueron: 1) distancia lineal a la ciudad
central (DIST), 2) tasa de crecimiento poblacional1990-2000 (TCPA),
3) densidad media urbana en 2000 (DMU), 4) producto intemo bru
to per capita de las actividades industrial, comercial y de servicios
en 2003 (PIBPC), 5) porcentaje de poblacion que cambio su lugar de
residencia de la ciudad central a la [urisdiccion en cuestion entre

1995 y 2000 (MR), 6) porcentaje de los viajes por motivo de trabajo
de la poblacion de esa jurisdiccion hacia la ciudad central en 2000

(VPT), Y 7) porcentaje de viviendas con automovil en 2000 (AUTO).
La matriz de componentes mostro los siguientes valores:

• VPT 0.213
., DIST -0.192
• MR 0.183
• PIBPC 0.182
• TCPA -0.177
• DMU 0.160
• AUTO 0.145

Las variables mas representativas en la conformacion metro

politana resultaron ser las asociadas a la movilidad cotidiana por
motivo de trabajo y su accesibilidad a la ciudad central (VPT y mST),
aspectos relacionados con la organizacion espacial del mercado de

trabajo, seguidas por la movilidad residencial y la importancia
economica (MR y PIBPC), atributos vinculados con la diferenciacion
social del espacio.

Los coeficientes de factor obtenido por cada jurisdiccion se

plasmaron en un mapa con el proposito de saber si habia alguna
correspondencia espacial. Lo anterior fue positivo, y asi se com

probe la existencia de una conformacion cercana a un esquema
concentrico y compuesto por una ciudad central y tres contomos

(mapa XVI.1 y cuadro AE-XVI.3 del apendice estadistico).
Este ejercicio de conformacion metropolitana no tuvo el pro

posito de analizar la division social del espacio, por 10 que no se

incluyeron variables explicitas de la division de hogares por estra

tos de ingreso. Su objeto era mas bien identificar zonas para la

exploracion de patrones de dispersion intrametropolitana. Sin

embargo, el hecho de que la variable AUTO registrara un valor po-
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Mapa XVI.1
ZMCM: conformaci6n por anillos, 2003

Zmcm.shp

D Ciudad central

Primer contorno

_ Segundo contorno

_ Tercer contorno

sitivo significa que el porcentaje de hogares con automovil va

disminuyendo a medida que la unidad politico-administrativa se

aleja del centro. Si esta variable es una aproximacion implicita a la
division de hogares por estrato de ingresos, entonces la conforma
cion de la ZMCM se adapta a un modelo aceptado en la literatura

para las ciudades latinoamericanas y caracterizado por el descen
so en los niveles de ingreso de la poblacion conforme se incremen
ta la distancia al centro (Dickenson et al., 1996; Griffin y Ford, 1980);
este patron es contrario al modelo de las ciudades estadounidenses

(Balchin, Isaac y Chen, 2000: 110-118; Pacione, 2001: 447-449).
La dispersion intrametropolitana se refiere generalmente a la

suburbanizacion de la poblacion y la descentralizacion del empleo
del centro hacia la periferia. Una manera sencilla de medir este

fenomeno consiste en analizar el cambio en la participacion de la
ciudad central en la concentracion de poblacion y personal ocupa
do durante un lapso determinado (cuadro XVI.5). Como se men

ciono, en 1960 la ZMCM tenia una poblacion de 5.2 millones y poco
mas de la mitad (54.1%) residia en la ciudad central, mientras que



Cuadro XVI.5
ZMCM: distribuci6n de la poblaci6n y el empleo comercial por: contornos, 1960-2003

Poblacion Empleo en comercio al menudeo

Contorno

1960 1980 1990 2005 1960 1980 1988 2003

Valores absolutos

Ciudad

central 2832133 2595823 1930267 1677358 121008 153418 162909 232695

Primer

contorno 1984 260 8033530 7709 869 7814780 28155 138832 179449 347793

Segundo

contorno 314131 2609486 3851616 5743209 4776 34073 60424 200056

Tercer

contorno 101119 495815 1344 360 3542582 689 4202 16964 106399

TOTAL

5231643 13734654 14836112 18777 929 154628 330525 419746 886943

Porcentajes verticales

Ciudad

central 54.1 18.9 13.0 8.9 78.3 46.4 38.8 26.2

Primer

contorno 37.9 58.5 52.0 41.6 18.2 42.0 42.8 39.2

Segundo

contorno 6.0 19.0 26.0 30.6 3.1 10.3 14.4 22.6

Tercer

contorno 1.9 3.6 9.1 18.9 0.4 1.3 4.0 12.0

TOTAL

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuentes: Censos de Poblacion y Vivienda; Censos Comerciales.
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el primer contomo albergaba 37.9% y el 8% restante se distribuia
en las unidades politico-administrativas del segundo y tercer con

tomo. A partir de esa fecha, la ciudad central observe un despo
blamiento absoluto, de tal manera que en 2005 registro un monto

poblacional de 1.7 millones de habitantes, 1.2 millones menos que
en 1960, y su participacion demografica se desplomo a 8.9%. Este
cambio en la concentracion poblacional de la ciudad central indica
sin duda alguna que ocurrio una significativa suburbanizaci6n.

Esta suburbanizaci6n ha tenido especificidades: entre 1960 y
1980, periodo caracterizado por un importante crecimiento econo
mico en el pais y en la metropoli, asf como una relevante dinamica

poblacional en esta Ultima, la dispersi6n poblacional fue de gran
magnitud y se dio preferentemente hacia las jurisdicciones del

primer contomo, albergando para el segundo afio a mas de la mitad
de la poblacion, mientras que en la ciudad central vivia un volumen
similar al del segundo contorno.? Durante los ochenta, afios de
crisis economica y transite de una metropoli receptora de poblaci6n
a otra expulsora, la expresion de la suburbanizacion se traslad6
hacia el segundo contomo y su participacion se elevo de 19% en

1980 a 26% en 1990. Ala ciudad central se le unio el primer contor

no como anillos con despoblamiento absoluto, por 10 que fueron el

espacio donde se escenificaron los principales movimientos migra
torios y con destino a otras partes del territorio nacional.

Por ultimo, entre 1990 y 2005, periodo con cierta recuperacion
economica, el mayor avance en la suburbanizacion ocurrio en el
tercer contomo, mientras que el primero regreso a la senda del

poblamiento, aunque de manera marginal. Es importante sefialar

que entre 2000 y 2005 las delegaciones Cuauhtemoc y Miguel Hi

dalgo incrementaron su poblacion, hecho no ocurrido desde me

diados del siglo xx; este crecimiento fue muy modesto, pero creci
miento al fin, y que indicaria una etapa de repoblamiento de la
ciudad central, motivada en gran medida por las acciones de po
litica publica y en particular por la aplicacion del Bando 2 en el

gobiemo de Andres Manuel Lopez Obrador, iniciativa que promo
via la construcci6n habitacional en la ciudad central en detrimento
del resto del Distrito Federal.

9 Un analisis sobre las caracteristicas de la urbanizaci6n en este periodo apa
rece en Schteingart (2001).
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El comercio tambien ha mostrado una descentralizaci6n en

su demanda ocupacional, pero no con la intensidad de la subur
banizacion poblacional. En 1960 la ciudad central concentraba
78.3% del empleo total metropolitano en el sector, valor que se

redujo a 26.2% en 2003; sin embargo, en mimeros absolutos el

empleo en la ciudad central casi se duplic6 durante estos 43 afios,
pasando de 121 mil a 233 mil personas. En el periodo 1960-1980
la velocidad de la descentralizaci6n ocupacional hacia el primer
contorno super6 a la suburbanizacion poblacional, fen6meno
observado en las ciudades estadounidenses tambien durante
estas fechas (Mills y Hamilton, 1994: 81-85), a tal grado que casi

igua16 el volumen ocupacional respecto al existente en la ciudad
central. Este importante cambio locacional auguraba el transite
de una ciudad monocentrica hacia otra de conformaci6n poli
centrica,

Sin embargo, la crisis de los ochenta freno el irnpetu descen
tralizador y la ciudad central fue un buen refugio para la localiza
cion del nuevo comercio, pero sobre todo para preservar a los es

tablecirnientos ya existentes; su contribuci6n apenas cayo de 46.4%
en 1980 a 38.8% en 1988, participaci6n que fue apropiada preferen
temente por el segundo contomo. El despoblamiento del primer
contomo ya no 10 hizo tan atractivo, por 10 que su participaci6n no

mostr6 gran variaci6n.
Los afios de relativa recuperaci6n econ6mica, 1988-2003, se

caracterizaron por una nueva ola de descentralizaci6n ocupacional,
y la mayor velocidad de cambio se registr6 en el segundo contomo,
rnientras que la expansion relativa en el primero fue casi como la
de la metr6poli en su conjunto, en tanto que en la ciudad central
se demandaron 70 mil nuevos puestos de trabajo.

Al desglosar la demanda ocupacional segun categorias del
comercio se observa 10 siguiente (cuadro XVI.6): por principio de

cuentas, la ciudad central es la zona con la mayor concentraci6n
relativa de establecirnientos modemos respecto a los tradicionales;
en 2003 concentraba 32.4% del empleo metropolitano en la prime
ra categoria contra 25.2% de la segunda. Si el comercio modemo
es la causa principal de la conformaci6n de una estructura urbana

policentrica (Adams et al., 2002; Coffey y Shearmur, 2002), entonces

el hecho de que la ciudad central se especialice en comercio mo-



Cuadro XVI.6
ZMCM: distribuci6n del empleo comercial por categorias y contomos, 1980-2003

Tradicional Moderno

Contorno 1980 1988 2003 1980 1988 2003

Ciudad central 125994 138752 190629 27425 24157 42066

Primer contomo 119878 152233 296114 18953 27216 51679

Segundo contomo 30248 53967 167658 3825 6457 32398

Tercer contomo 4186 16731 102711 16 233 3688

TOTAL 280306 361683 757112 50219 58063 129831

Porcentajes
Ciudad central 44.9 38.4 25.2 54.6 41.6 32.4

Primer contomo 42.8 42.1 39.1 37.7 46.9 39.8

Segundo contomo 10.8 14.9 22.1 7.6 11.1 25.0

Tercer contomo 1.5 4.6 13.6 0.0 0.4 2.8

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Censos Comerciales y de Servicios.
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demo indicaria un elemento de peso para refutar la estructura

policentrica de la ZMCM.

En segundo lugar, en la decada de los ochenta, etapa de crisis

econ6mica, el crecimiento en la demanda ocupacional de la cate

gorfa del comercio tradicional super6 con creces al del comercio

modemo, 10 que ratifica 10 ya expuesto sobre la inhibici6n en la

expansion del comercio modemo ante un escenario macroecono
mico y microecon6mico adverso. Este avance del comercio tradi
cional ocurrio mayoritariamente en el segundo contomo, espacio
en el que se suscit6 tambien el mayor grado de suburbanizaci6n

poblacional: el comercio tradicional sigui6 a la poblaci6n, tal y
como se establece en la teoria (Patridge y Rickman, 2003). Por su

parte, el comercio modemo se concentr6 preferentemente en el

primer contomo, anillo que sufri6 un despoblamiento: el comercio
moderno busc6 nichos de mercado en zonas ya consolidadas,
quiza en proceso de perdida poblacional.

Y como tercer punto, entre 1988 y 2003 el mayor dinamismo
del comercio tradicional se registr6 en el tercer contomo, al igual
que la suburbanizaci6n demografica, pero el comercio moderno
observe un mejor crecimiento relativo en el segundo contorno. Otra

vez, el comercio tradicional sigui6 a la poblacion, pero el modemo
mantuvo una estrategia locacional de cautela, es decir, el aprove
chamiento de areas de mercado ya establecidas.

NOTAS FINALES

EI comercio al menudeo en la ZMCM se caracteriza por su dualidad.
En el mercado de trabajo coexisten el formal con el informal: segun
datos de la Encuesta Nacional de Empleo, en 2002 el mercado de

trabajo del Distrito Federal se constitufa por 742 mil personas en

el sector comercio, de las cuales 72.1% se desempefiaban en un

local y 27.9% caredan de este, Asimismo, el mercado de trabajo
comercial en el Estado de Mexico sum6l.1 millones de personas,
65.9% en locales y 34.1% sin ellos. Esto significa que la presencia
de la informalidad era mas patente entre los municipios mexi

quenses conurbados respecto a las delegaciones del Distrito
Federal.
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En la demanda formal se combinan establecimientos tradicio
nales con modemos: entre 1980 y 2003la demanda ocupacional en

el comercio formal total se incremento de 331 mil a 887 mil perso
nas, con una TCPA de 4.4%; el empleo en establecimientos tradicio
nales crecio a un ritmo de 4.5%, contra 4.2 del modemo. La dife
rencia en las tasas de crecimiento no indicaria necesariamente un

menor dinamismo del comercio modemo respecto a1 tradicional;
sin embargo, al utilizar la variable PIB el escenario es mas claro,
puesto que la participacion del modemo en la generacion de valor
comercial de la metropoli se desplomo de 32.6 a 20.4%. La caida
en el ingreso real de la poblacion fue un e1emento central para
inhibir la expansion del comercio modemo.

El patron locacional en ambas categorias indica un peso im

portante de la ciudad central, pero ciertos niveles de descentrali
zacion ocupacional. En 2003 la ciudad central concentraba 9% de
la poblacion total, pero 26% de la demanda ocupacional del comer

cio a1 menudeo total, 10 que significa un proceso de centralizacion
del mercado de trabajo en estas demarcaciones.

Si se aplica el mismo principio de centralidad a las 75 unidades

politico-administrativas de la ZMCM, se encuentra que en 11 de elias
habia una mayor concentracion de poblacion ocupada en comercio

(total 0 modemo, 0 ambos) respecto a su peso demografico, por 10

que pueden considerarse nodos concentradores de la actividad
comercial: nueve de1egaciones (Azcapotzalco, Coyoacan, Cuaji
malpa, Alvaro Obregon, Tlalpan, Benito Juarez, Cuauhtemoc,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) y dos municipios mexi

quenses (Nauca1pan y T1alnepantla). Estas 11 jurisdicciones con

centraban 30.5% de la poblacion total metropo1itana, pero 48.8%
de 1a demanda ocupaciona1 en comercio, 65.6% de los ocupados
en el comercio modemo y 56.5% de 1a superficie de los centros
comercia1es. Ademas, segun datos de 1a muestra censal de 2000,
en todas estas unidades hubo un mayor mimero de viajes termi
nados por motivo de trabajo respecto a los iniciados (mapa XVI.2).
Los 11 nodos concentradores de la actividad comercial estan con

tiguos y tienen como base a la ciudad central.'?

10 En estos nodos concentradores de empleo no se incluy6 al municipio de
Chiconcuac, con una significativa concentraci6n de comercio tradicional pero es-
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MapaXVI.2
ZMCM: nodos concentradores del comercio al menudeo

En el patron locacional intrametropolitano del comercio formal
al menudeo en la ZMCM ocurre competencia, pero tambien comple
mentariedad entre las categorias tradicionales y modemas. Si las
ramas de actividad exhiben formas similares de localizacion en el
interior de una ciudad, entonces existen afinidades espaciales que
deben ser identificadas para analizar el patron general de organi
zacion espacial. Este analisis parte del reconocimiento de que
cierto tipo de establecimientos comerciales tienen afinidades loca
cionales con otro tipo de establecimientos (10 que implicaria el

aprovechamiento de cierto tipo de economias de localizacion y de

alcance); algunos negocios son complementarios, mientras que
entre otros subsiste 1a competencia.

Para conocer la complementariedad y competencia locacional
entre las 20 ramas de actividad del comercio al menudeo, se apli-

caso volumen demografico. Asimismo, los municipios mexiquenses de Coacalco,
Huixquilucan y Cuautitlan Izcalli contienen una concentracion relevante de comer

cio moderno, pero que no ha logrado trasladar su efeeto a la expansion del comercio
total; el area de influencia de estos establecimientos es fundamentalmente la del
propio municipio, por 10 que no pueden considerarse nodos concentradores de

empleo en el contexto metropolitano.
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caron medidas de correlacion de Spearman entre sus indices de

especializacion relativa, segun personal ocupado en 2003, en las
75 unidades politico-administrativas. Los resultados fueron con

gruentes con hallazgos para las ciudades de Estados Unidos (Getis
y Getis, 1968) y [apon (Sadahiro, 2001). Existe un limitado ruimero
de afinidades espaciales: los supermercados y tiendas de departa
mentos tienden a agruparse en el territorio metropolitano, y el
comercio tradicional de articulos para el esparcimiento, computa
doras y telefonos, y agencias automotrices se conjuntan con el
comercio modemo. Por otro lado, las tiendas de ropa y accesorios
de vestir presentan afinidad espacial con los establecimientos de

perfumeria y joyeria, al tiempo que las tiendas de muebles y ense

res domesticos se agrupan con las de articulos para la decoracion
de los hogares. Por otro lado, las tiendas de conveniencia con ven

ta de productos alimenticios se caracterizan por su competencia
contra los supermercados, presentando un patron locacional mas

disperso.
Existen estudios que establecen que la ZMCM ha transitado

hacia una estructura urbana policentrica (Aguilar yAlvarado, 2004)
o hiperjerarquica (Graizbord y Acuna, 2004). Si se toma como va

riable de analisis la geografia metropolitana del comercio formal
al menudeo, entonces tendria que aludirse a dicho policentrismo
como una estructura urbana caracterizada por la expansion de la
ciudad central, en vez de una importante descentralizacion de las
actividades economicas, Esta conforrnacion define, tal vez, laes
pecificidad del policentrismo entre las ciudades latinoamericanas
en general, y en particular en las de Mexico.
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APENDICE ESTAOiSTICO

Cuadro AE-XVI.1

Poblaci6n ocupada por sector en paises seleccionados, 2005

(miles de personas)
Sector

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Albania 929 544 6 56 52 12 64 19 105 71

Alemania 36563 868 123 8032 2400 315 5257 1949 4829 3661 9129

Argentina 9610 107 31 1360 823 49 1952 649 906 1641 2093

Australia 9934 363 92 1070 857 82 1953 640 1571 1015 2290

Austria 3824 210 9 700 314 31 594 241 478 437 810

Azerbaijan 3850 1514 42 189 194 40 639 192 114 144 783

Bahamas 160 6 2 8 19 24 11 16 29 46

Belgica 4236 86 9 727 277 32 568 314 531 366 1326

Belice 98 19 10 7 1 17 6 4 19 16

Bulgaria 6254 1067 66 1394 340 122 901 422 385 500 1056

Canada 16170 440 211 2207 1012 125 2840 1154 2699 1811 3671

Chile 5905 851 775 35 1115 471 472 1665 521

Chipre 348 16 1 40 40 3 60 18 43 62 64

Colombia 18214 4074 215 2351 859 4431 1201 1075 4009

Corea del Sur 22856 1815 .17 4234 1814 71 3748 1429 2783 3938 3005

Costa Rica 1770 270 4 243 116 21 332 112 139 286 248



Croacia

1571 272 9 284 128 29 219 103 104 150 272

Dinarnarca 2718 80 442 193 15 401 175 342 211 858

Ecuador

3892 325 11 537 259 19 1099 280 252 552 559

Eslovaquia 2213 105 15 592 210 43 270 147 177 187 468

Eslovenia

940 83 5 278 59 10 111 53 85 78 178

Espana

18973 1001 60 3113 2357 107 2887 1117 2136 2774 3422

Estados

Unidos 141728 2197 624 16253 11197 1176 21404 6184 24496 22493 35704

Estonia

608 32 6 140 49 13 81 55 53 53 127

Etiopia

31429 25208 82 1529 446 33 1637 146 94 1524 729

Filipinas

32874 12171 116 3043 1616 108 6215 2471 1073 3216 2845

Finlandia

2417 116 6 436 158 19 301 172 322 222 665

Francia

24842 953 42 4130 1688 205 3341 1599 3256 2550 7078

Georgia

1744 948 6 90 43 23 188 69 39 67 271

Grecia

4382 545 18 560 367 38 782 268 403 526 876

Holanda

7462 234 8 1021 483 44 1134 484 1173 618 2263

Honduras 2544 1004 378 11 504 135 87 338 5 82

Hong

Kong 3386 10 228 15 1111 270 362 884 506

Hungria

3902 194 15 869 315 65 586 285 356 332 884

Indonesia

94948 42623 11652 187 18897 4417 5553 10577 1043

Iran

19757 4929 122 3632 2061 189 2816 1740 645 622 3001

Irlanda

1916 114 9 272 242 13 267 118 257 214 409

Islandia

160 11 21 12 2 22 12 21 16 43

Islas

Turks y Caicos 16 2 1 1 2 6 3

Israel

2477 50 392 127 21 337 163 417 274 696



Cuadro AE-XVI.l

(concluye)
--

Sector"

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Italla

22621 947 40 4825 1913 163 3416 1239 3016 2474 4588

Jamaica

1063 195 71 5 255 107 76 296 3 54

Jap6n

62800 2820 30 11690 5680 350 11860 3850 8860 6980 10680

Kirgizstan

1932 928 7 130 80 25 228 90 47 99 298

Latvia

1034 125 154 91 23 158 95 69 89 230

Lituania

1474 207 3 267 133 27 233 94 79 104 328

Luxemburgo

307 4 34 30 79 89 71

Macao

238 35 23 1 36 15 21 72 34

Macedonia

545 107 4 120 35 17 75 33 21 33 101

Malta

148 3 29 12 3 21 12 14 19 36

Marruecos

9907 4505 42 1154 705 32 1657 380 130 1301

Mauritania

997 98 1 222 101 7 144 71 59 131 164

Mexico

41112 6250 195 7001 3256 188 9445 1872 2148 5521 5236

Moldavia

1318 536 2 132 52 26 160 71 42 59 239

Mongolia

968 386 40 46 49 29 142 42 25 65 145

Noruega

2288 75 35 265 159 16 350 152 282 168 786

Nueva

Zelandia 2068 148 4 283 162 8 363 119 301 204 477

Paquistan

42816 18460 5881 287 6336 2496 2455 6427 21 453

Panama

1188 186 1 104 91 8 227 91 86 212 182

--------



Peru

3400 25 9 619 177 4 939 337 285 531 475

Polonia

14110 2452 225 2831 843 228 2020 862 1116 718 2815

Portugal

5123 606 19 969 554 25 773 221 379 588 989

Puerto

Rico 1252 27 136 16 270 85 43 630 45

Reino

Unido 58870 831 272 7107 4288 176 11352 3770 10489 4803 15782

Republica Checa 4764 189 49 1296 459 77 615 360 385 376 958

Republica
Dorninicana 3276 478 6 487 213 26 707 238 62 192 866

Rumania 9143 2939 119 1960 507 190 968 450 317 406 1286

Rusia

68166 6935 1236 12534 4575 1959 10383 6249 5001 3574 15720

Singapur 2247 485 184 351 260 358 124 485

Suecia

4254 86 7 652 253 27 535 269 663 345 1417

Suiza

8150 313 650 669 554 25 1210 499 1379 904 1947

Tailandia 36254 15449 40 5350 1853 107 5297 1076 991 3263 2829

Trinidad y Tobago 574 45 56 7 104 95 42 179 3 45

Turquia

22047 6493 119 4083 1171 79 3610 1131 872 1808 2681

Ucrania

20680 4006 4072 942 4175 1401 1215 817 4054

Uruguay 1114 52 169 75 255 62 104 163 235

TOTAL

522110 103578 14997 55856 50806 8274 69843 35859 48057 48618 86222

Fuente: orr (2007), Laborstat (http:/ /laborstat.ilo.org/).
'1: agricultura, ganaderia, siivicultura, caza y pesca; 2: mineria y extracci6n de petr6leo; 3: industria rnanufacturera; 4: cons-

trucci6n; 5: electricidad, gas y agua; 6: cornercio al rnayoreo, rnenudeo y reparaciones: 7: transporte, alrnacenarniento y comuni-

caciones; 8: servicios al productor, financieros e inrnobiliarios; 9: servicios al consurnidor; 10: adrninistraci6n publica, salud y

educacion,



Cuadra AE-XVI.2

ZMCM: centros comerciales por tamafio, 2006

Area construida Tiendas ancla

Nombre

illicaci6n Ano (m2) Locales Caiones Super Deptos. Espec. Cines

GRANDES

1993 1479669 2475 39486 7 15 27 170

1PlazaSatelite

Naucalpan 1971 160000 239 5800 3 3 15

2Multiplaza

Aragon Ecatepec 1979 81169 320 2500 1 5 19

3Centro

Comercial Perisur Coyoacan 1980 200100 -183 5498 3 4 20

4Centro

Comercial Interlomas Huixquilucan 1991 137200 463 2100 1 1 20

5GaleriasCoapa

Tlalpan 1992 58700 156 2900 2 1 12

6Centro

Comercial Santa Fe Cuajimalpa 1993 292000 314 5050 3 2 14

7MundoE

Tlalnepantla 1998 176000 150 3600 1 3 19

8Parque

Comercial Gran Sur Coyoacan 1999 95000 110 2264 1 3 12

9CentroLas

Americas Ecatepec 2005 189400 240 4274 2 2 2 14

10ParqueDelta

Benito Juarez 2005 41600 140 2000 1 1 3 11

11AntaraPolanco

Miguel Hidalgo 2006 48500 160 3500 1 14

MEDIANOS

1993 1010000 2031 30075 12 6 26 166

1Plaza

Universidad Benito Juarez 1970 38000 87 1800 1 1 19

2Centro

Comercial San Jeronimo Contreras 1974 50000 160 2000 2 4

3GaleriasPlaza

de las Estrellas Miguel Hidalgo 1983 36000 215 1500 1 14

4PlazaTepeyac

Gustavo A. Madero 1987 90000 120 2132 2 1 3

5Centro

Coyoacan Benito Juarez 1989 28000 118 1500 1 1



6Plaza

Coacalco Coacalco 1989 33100 120 1800 1 12

7Pabellon

Polanco Miguel Hidalgo 1990 40000 114 1100 1 15

8Galerias

Insurgentes Benito Juarez 1992 60000 123 1820 1 2

9Perinorte

Cuautitlan Izcalli 1992 76300 145 1600 1 1 2

10Centro

Comercial Plaza Oriente Iztapalapa 1993 60000 120 2391 2 10

11Centro

Cultural Plaza Loreto Alvaro Obregon 1993 40000 58 1200 2 9

12PlazaLa

Morena Texcoco 1995 120000 40 400 1

13PlazaInbursa

Centro

Comercial

y Cultural Tlalpan 1997 40000 66 932 1 12

14Pabellon

Cuauhtemoc Cuauhtemoc 2000 45400 98 800 1 12

15Parque

Duraznos Miguel Hidalgo 2001 65000 56 1000 2 10

16CentroSan

Miguel Cuautitlan Izcalli 2002 31700 75 1500 1 1 10

17PlazaLas

Flores Coacalco 2004 40000 120 1600 5 11

18Plaza

Sendero Ixtapaluca Ixtapaluca 2005 58700 141 2500 1 1 16

19Magnocentro

26 Fun & Fashion Huixquilucan 2006 57800 55 2500 1 13

PEQUENOS

1992 523427 2849 19470 12 3 16 51

1Multiplaza

Valle Dorado TIalnepantia 1974 13527 96 980 1 8

2Multiplaza

Alamedas Atizapan de Zaragoza 1976 22000 140 688 1 1

3Centro

Comercial Plaza Inn Alvaro Obregon 1984 19800 250 929

4Plaza

Polanco Miguel Hidalgo 1985 21600 150 900

5Centro

Comercial Cuautitlan

Periferico

Cuautitlan Izcalli 1989 22000 102 800 1 1 2
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(continua)
Area construida Tiendas ancla

Nombre

Ubicaci6n Ano (m2) Locales Cajones Super Deptos. Espec. Cines

6Multiplaza

Izcalli Cuautitlan Izcalli 1989 33000 182 654 1 2

7PlazaGigante

Miramontes Coyoacan 1989 25200 109 967 1 1

8CentroComercial

Plaza Jardines Naucalpan 1990 22700 124 380 1 2

9PlazaLindavista

Gustavo A. Madero 1990 45000 90 454 1

10PlazaRio

Iztacalco 1992 5200 360 96

11Centro

Comercial Lilas Cuajimalpa 1993 10000 200 700 1

12LaPlazadel

Salado Iztapalapa 1993 19800 145 350 1 1

13LaPlazaOriente

Gustavo A. Madero 1993 23000 120 650 1 1 4

14Torres

Lindavista,

Centro

Comercial Gustavo A. Madero 1993 23800 170 930 1 5

15Condominio

Centro

Comercial

Izcalli Cuautitlan Izcalli 1994 35000 100 1100

16Centro

Comercial Insurgentes Benito Juarez 1995 9000 58 1476 1

17Pabe1l6n

Basques Cuajimalpa 1995 61000 82 1336 1 1 5

18Pabe1l6n

Altavista Alvaro Obreg6n 1996 42800 80 650 2 6

19Molieredos22

Miguel Hidalgo 1997 22000 51 1691

20Pabe1l6ndel

Valle Benito Juarez 2000 10000 60 1139 1 12

21PlazaNorte

Outlet Cuautitlan Izcalli 2005 21000 120 1400 1

22Metr6poli

Patriotismo Benito Juarez 2006 16000 60 1200 2 9



MiCROS

1990 353890 2382 8630 19 6 13

1Centro

Comercial

Plazadel

Angel Cuauhternoc 1975 3600 '82 179 2

2Multiplaza

Bosques Nezahualcoyotl 1977 13300 42 337 1 2

3MultiplazaSan

Juan Nezahualcoyotl 1978 10200 55 250

4PasajePolanco

Miguel Hidalgo 1978 6500 42

5Centro

Comercial

Pedregaldel

Lago TIalpan 1982 3700 123 75 3

6Centro

Comercial Tulyehualco lztapalapa 1984 5400 80 264 1

7PlazaComercial

Tecamachalco Naucalpan 1985 2500 50 90

8PlazaFiesta

Coapa Coyoacan 1986 15000 71 400 1

9Centro

Comercial Plaza

Bosques

Miguel Hidalgo 1987 30000 70 250 1

10Coaplaza

TIalpan 1989 3300 58 148

11Plaza

Centenario Alvaro Obregon 1989 12000 85 200 1

12Centro

Comercial Lomas

Verdes

Naucalpan 1990 15200 82 200 1 1

13Centro

Comercial Pedregal

SantaTeresa

Coyoacan 1990 5000 100 260

14PlazaEcatepec

Ecatepec 1990 13400 92 343 1

15PlazaNeza

Nezahualcoyotl 1990 17200 97 457 1

16LaPlaza

Zaragoza lztapalapa 1991 5700 62 189 1

17Multiplaza

Hacienda Atizapan de Zaragoza 1991 10900 96 594 1 3

18PlazaCantil

Coyoacan 1991 11600 61 400 1



Cuadro AE-XVI.2

(concluye)
Area construida Tiendas ancla

Nombre

Ubicaci6n Ario (m2) Locales Cajones Super Deptos. Espec. Cines

19CentroComercialPatioPedregal

Coyoacan 1992 4200 50 118 1

20CentroComercial

Plaza

Churubusco

Iztacalco 1992 10000 70 190

21Centrolimpus

Tlalnepantla 1992 11 000 60 264 1

22Comercial

Iztapalapa Iztapalapa 1992 23000 65 180

23PlazaCrystal

Atizapan de Zaragoza 1992 17500 111 470 1 3

24CondominiosComercial

Texcoco Texcoco 1994 9000 110 400 1 1

25Pericentro

Naucalpan 1994 12000 99 540

26PlazaObservatorio

Alvaro Obregon 1994 24300 70 400 1 1

27PlazaSantaMaria

Cuauhtemoc 1995 4000 67 90

28Condominio

Centro

Comercialdel

Puente Huixquilucan 1998 6140 46 211

29OutletLaViga

Iztacalco 2000 18250 60 240

30CentrodelReloj

Cuauhtemoc 2003 1500 40

31PlazaLosVolcanes

Chalco 2005 8000 117 300 1

32SuperPlazaLas

Haciendas Cuautitlan Izcalli 2006 20500 69 591 1

TOTAL

3366986 9737 97661 50 24 75 400

Fuente:

Mercametrica Ediciones (2007), Directorio de centros comerciales 2006, Mexico.



Cuadro AE-XVI.3
ZMCM: poblacion, 1960-2005

Anillo

Clave Unidad 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Mexico 34923129 48225238 66846833 81249645 97483412 103263388

ZMeM 5231643 8610 127 13734654 14836112 17968895 18777 929

ee

9014 Benito Juarez 537015 605962 544 882 407811 360478 355017

ee

9015 Cuauhtemoc 1072 530 927242 814983 595960 516255 521348

ee

9016 Miguel Hidalgo 650497 648236 543062 406868 352640 353534

ee

9017 Venustiano Carranza 572 091 721529 692896 519628 462806 447459

lc

9002 Azcapotzalco 370724 534554 601524 474688 441008 425298

Ie

9003 Coyoacan 169811 339446 597129 640066 640423 628063

Ie

9005 Gustavo A. Madero 579180 1186107 1513 360 1268068 1235542 1193161

Ie

9006 Iztacalco 198904 477331 570377 448322 411 321 395025

Ie

9007 Iztapalapa 254355 522095 1262354 1490499 1773343 1820888

Ie

9010 Alvaro Obreg6n 220011 456709 639213 642753 687020 706567

Ie

15057 Naucalpan de Juarez 85828 382184 730170 786551 858711 821442

Ie

15058 Nezahualc6yotl 580436 1341230 1256115 1225972 1140 528

Ie

15104 TJaJnepantia de Baz 105447 366935 778173 702807 721415 683808

2e

9004 Cuajimalpa de Morelos 19199 36200 91200 119669 151222 173625

2e

9008 La Magdalena Contreras 40724 75429 173105 195041 222050 228927

2e

9011 TJahuac 29880 62419 146923 206700 302790 344106

2e

9012 TIalpan 61195 130719 368974 484866 581781 607545



Cuadro AE-XVI.3
(concluye)

AnilloClave

Unidad 1960 1970 1980 1990 2000 2005

2c9013

Xochimilco 70381 116493 217481 271151 369787 404458

2c15013

Atizapan de Zaragoza 8069 44322 202248 315192 467886 472526

2c15020

Coacalco de Berriozabal 97353 152082 252555 285943

2c15024

Cuautitlan 20509 41156 39527 48858 75836 110345

2c15033

Ecatepec de Morelos 40815 216408 784507 1218135 1622 697 1688258

2c15037

Huixquilucan 78149 131926 193468 224042

2c15070

La Paz 7880 32258 99436 134 782 212694 232546

2c15109

Tultitlan 15479 52317 136829 246464 432141 472867

2c15121

Cuautirlan Izcalli 173754 326750 453298 498021

3c9009

MilpaAlta 24379 33694 53616 63654 96773 115895

3c13069

Tizayuca 46344 56573

3c15002

Acolman 43276 61250 77035

3c15011

Atenco 34435 42739

3c15022

Cocotitlan 10205 12120

3c15023

Coyotepec 35358 39341

3c15025

Chalco 78393 282940 217972 257403

3c15028

Chiautla 19620 22664



3c

15029 Chicoloapan 27354 57306 77579 170035

3c

15030 Chiconcuac 17972 19656

3c

15031 Chimalhuacan 76740 19946 61816 242317 490772 525389

3c

15035 Huehuetoca 38458 59721

3c

15038 Isidro Fabela 8168 8788

3c

15039 Ixtapaluca 77862 137357 297570 429033

3c

15044 Jaltenco 22803 31629 26359

3c

15046 Jilotzingo 9011 15086 13825

3c

15053 Melchor Ocampo 26154 37716 37706

3c

15059 Nextlalpan 10840 19532 22507

3C

15060 Nicolas Romero 112645 184134 269546 306516

3c

15069 Papalotla 3469 3766

3c

15075 San Martin de las Piramides 19694 21511

3c

15081 Tecamac 84129 123 218 172813 270574

3c

15083 Temamatla 8840 10135

3c

15091 Teoloyucan 41964 66556 73696

3c

15092 Teotihuacan 44653 46779

3c

15095 Tepotzotlan 39647 62280 67724

3c

15099 Texcoco 204102 209308

3c

15100 Tizoyuca 12416 18852 25372

3c

15108 Tultepec 47323 93277 110145

3c

15120 Zumpango 99774 127988

3c

15122 Valle de Chalco Solidaridad 323461 332279

Fuente: censos generales de poblacion y vivienda.
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XVII. ESTRUCTURA ESPACIAL

DEL EMPLEO TERCIARIO

EN EL AREA METROPOLITANA
DE TOLUCA, 1993-2003

Carlos Garrocho"

Juan Campos"

INTRODUCCI6N: AQui YACE LA CIUDAD MONOCENTRICA,
DESCANSE EN PAZ

Desde hace afios se ha dado un debate acerca de si la Ciudad de
Mexico es 0 no policentrica (Suarez y Delgado-Campos, 2007) y
este debate se ha extendido a otras areas metropolitanas del pais,
especialmente a aquellas que estan siendo investigadas de manera

cotidiana, por ejemplo, el Area Metropolitana de Toluca (Garrocho,
Alvarez y Chavez, 2006, 2007; Garrocho y Campos, 2006; 2007).
El debate parece ya decidido. Existen suficientes evidencias dispo
nibles para afirmar que la Ciudad de Mexico y, muy probablemen
te, las ciudades de mas de un mill6n de habitantes del pais son

claramente policentricas (evidencia que viene desde Garrocho,
1996, hasta mas recientemente Aguilar y Alvarado, 2004; Graizbord

y Acuna, 2004; Suarez y Delgado-Campos, 2007; Garrocho y Cam

pos, 2007), contra ninguna evidencia de que las ciudades mayores
a un mill6n de habitantes de Mexico sean monocentricas, La gran
ciudad monocentrica no existe en Mexico desde hace tiempo.

Esta tendencia policentrica de las grandes ciudades mexicanas
esta lejos de ser singular. Todo 10 contrario, hay numerosos repor-

• El Colegio Mexiquense, carlosgarrochorangel@yahoo.com.mx .

•• Universidad Aut6noma del Estado de Mexico, caaj7007@yahoo.com.
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tes de que 10 mismo esta ocurriendo en numerosas ciudades del
mundo (Annas, Amott y Small, 1997; Baumont et al., 2004). A es

cala intemacional, la imagen de la ciudad que concentra el empleo
en el tradicional distrito central de negocios es, salvo excepciones,
cosa del pasado (Bourdeau-Lepage y Huriot, 2002). La evidencia

empirica muestra que el empleo no se localiza en una sola zona de
la ciudad ni se distribuye homogeneamente en el espacio intraur
bane (Carlino, 1998; Muniz, Galindo y Garcia Lopez, 2005), sino

que se localiza en diversas zonas del area urbana que le ofrecen

mayores ventajas para nacer, evolucionar y multiplicarse (Garrocho
y Campos, 2007).

Las zonas que concentran empleos se convierten en nodos que
articulan la estructura urbana de la ciudad (McDonald, 1987; Giu
liano y Small, 1991).1 Estos nodos, llamados en la bibliografia es

pecializada subcentros de empleo, son una concentracion de empleos
de una magnitud suficiente para tener efectos significativos en el
funcionamiento de la ciudad, especialmente en 10 que se refiere al
sistema de transporte, precios del suelo y distribucion de la pobla
cion (McMillen, 2003).2

En este sentido, la discusion, especialmente en las grandes
ciudades de Mexico, deberia dejar de centrarse en si existe 0 no el

policentrismo urbano, para enfocarse en la explicacion y caracte

rizacion de la estructura policentrica de ciudades espedficas; es

decir, en explorar y explicar el rnimero, el tamafio, la densidad, la

jerarquia, la localizacion, la especializacion economica y la evolu
cion del sistema de subcentros urbanos que articulan el funciona
miento de la ciudad. En materia de estructura urbana ese debe ser

uno de los temas mas relevantes en Mexico, y no si existe 0 no el

policentrismo en las grandes ciudades del pais."

1 "Es el empleo, no la poblacion. la clave para entender la formacion de sub
centros al interior de las ciudades" (Giuliano y Small, 1990; 4).

2 Aunque en ocasiones tambien son llamados micleos 0 polos de empleo.
3 Si se acepta la amplia evidencia disponible del policentrismo de las grandes

ciudades mexicanas, entonces deberia dejarse de lade el viejo esquema analitico de
dividir la ciudad en circulos concentricos 0 coronas en torno al centro historico tradi
cional de la ciudad (usualmente el mas irnportante del sistema de subcentros ur

banos, pero que esta lejos de ser el unico). Primero, porque eso presupone la exis
tencia de una ciudad monocentrica (que ya no existe), y segundo, porque
usualmente la definicion de las coronas (de sus lfmites y de las unidades espaciales
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De am pueden derivarse otros temas muy importantes para
las ciudades mexicanas. Por ejemplo, si el sistema de subcentros
es eficiente en 10 que respecta a la accesibilidad al empleo (Suarez
y Delgado, 2007) 0 a servicios basicos fundamentales (Garrocho y
Campos, 2006);4 si los subcentros dominantes de poblacion y em

pleo se han movido en el tiempo, hacia donde y cuales son las

explicaciones y las implicaciones (Garrocho, 1996; Garrocho y
Campos, 2006, 2007); sobre como aprovechar la estructura polinu
clear para la planeacion del transporte y la expansion urbana

(Delgado et al., 1999; Graizbord y Acuna, 2004); de como el empleo
se concentra en el territorio y articula las economias metropolitanas
(Aguilar y Alvarado 2004; Sobrino, 2006; Garza, 2006); y muchos
otros temas de gran relevancia, tanto teorica como aplicada.

En terminos genericos, los analisis empiricos de las estructuras

policentricas permiten aclarar las consecuencias e implicaciones
del confiicto permanente entre las economias de aglomeracion y
los costos de congestion, elementos basicos que explican la exis
tencia de estructuras urbanas policentricas (McMillen, 2001).
Mientras las economias de aglomeracion son fuerzas centripetas
que favorecen la concentracion de las actividades en el espacio, los
costos de congestion son fuerzas centrifugas que impulsan su des
centralizacion territorial. La estructura espacial del empleo en la
ciudad es resultado de este juego de fuerzas opuestas (Fujita y
Mori, 2005).

Expresado de manera sencilla, si las economias de aglomera
cion son superiores a los costos de congestion, la ciudad seguira
un modelo monocentrico. Pero cuando los costos de congestion se

elevan y rebasan cierto nivel, las actividades tienden a descentra-

que las integran) carece de argumentos solidos 0 responde a criterios arbitrarios 0

demasiado simples. Mas util y cercano a la realidad, en todo caso, seria usar un

esquema analitico basado en los subcentros que articulan el funcionamiento de la
ciudad.

4 Por ejemplo, segun Fujita y Mori (2005), las ciudades policentricas son mas
eficientes que sus antecesoras (las ciudades monocentricas), ya que combinan las

ventajas de contar con un centro tradicional mas las que les reporta tener una

constelacion de polos de empleo descentralizados en la ciudad, que les generan a

las firmas economias de aglomeracion y que permiten reducir los costos de conges
tion (por ejemplo, los tiempos de viaje al trabajo 0 para adquirir bienes y servicios).
Sin embargo, esto no parece ser tan claro para algunas ciudades mexicanas (Suarez
y Delgado, 2007).
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lizarse (Garda y Mufiiz, 2005). Entonces, la solucion que alcanza
el sistema urbano es una estructura policentrica, Al generar sub
centros de empleo, esta estructura economico-espacial disminuye los
costos de congestion (porque, en teoria, reduce los costos de los tras

lados en el interior de la ciudad, por ejemplo)," y al mismo tiempo
logra capitalizar las economias que se derivan de la aglomeraci6n
espacial de las actividades (es decir, las ventajas que se generan en

los subcentros que aglomeran actividades y empleos). Sin embargo,
esta solucion policentrica general adquiere rasgos particulares en

cada ciudad. El proceso es general, el resultado es singular (Garro
cho y Campos, 2007).

Conocer la estructura de la ciudad a partir de la identificaci6n
de los subcentros de empleo terciario no s6lo facilita entender el
funcionamiento de la organizaci6n comercial y de servicios de la

ciudad, sino anticipar riesgos y oportunidades en materia de trans

porte, precios del suelo y distribuci6n del empleo y de la poblaci6n,
principalmente, 10 que puede apoyar la construcci6n de ciudades
mas eficaces y mas justas (Chatterjee, 2003). Mas eficaces, porque
se avanzaria en lograr mayor correspondencia entre la oferta y la
demanda de bienes y servicios en el territorio, y de estas con los
intereses colectivos en cuanto a la orientaci6n del desarrollo urba

no; y mas justas, porque, entre otras cosas, podria avanzarse en

incrementar la accesibilidad de los empleos disponibles en la ciudad

y de los servicios basicos a la poblacion con menores recursos de
movilidad.

Con tales precedentes, el prop6sito central de este trabajo es

identificar empiricamente la estructura policentrica del empleo ter

ciario en el Area Metropolitana de Toluca (AMT) y los principales
cambios que ha experimentado entre 1994 y 2004. Se utiliza una

metodologia recientemente disefiada y puesta a prueba en la mis
ma area de estudio para identificar subcentros de empleo total

(Garrocho y Campos, 2007), que ademas es facil de replicar en otras
ciudades mexicanas. Se precisa la jerarquia de los subcentros de

empleo terciario, se caracterizan segun sus principales rasgos fun
cionales y se identifican los factores que explican su localizaci6n
en el espacio intrametropolitano.

5 Vease otra perspectiva de este tema en el interesante trabajo de Suarez y Del

gado (2007) sobre la Ciudad de Mexico.
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Aparte de esta introduccion, el trabajo se divide en tres seccio
nes. En la primera se analiza la evolucion del empleo terciario en

el AMT de 1994 a 2006, espedficamente los cambios en la magnitud
del empleo, la dinamica locacional y los patrones de densidad y
descentralizacion." En la segunda seccion se identifican empirica
mente los subcentros de empleo terciario en el AMT y se analiza su

estructura policentrica en los terminos propuestos anteriormente.
Es decir, considerando el mimero, tamafio, densidad, jerarquia,
localizacion, especializacion economica y evolucion del sistema de
subcentros urbanos que articula el funcionamiento de la ciudad,
para tres puntos en el tiempo: 1994, 1999 Y 2004.7 Finalmente, en la
ultima seccion se presentan las principales conclusiones del traba

jo y se perfila una agenda de investigacion.
,

Para la elaboracion de este trabajo se utilize, fundamentalmen
te, informacion de los Censos Econ6micos 1994, 1999 Y 2004 del
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI).
La desagregacion espacial de la informacion que hemos adoptado
es a escala de Area Geoestadistica Basica (AGEB). Como no existia
un producto del INEGI que ofreciera la informacion sobre el empleo
con este nivel de desagregacion, se le solicitaron al Instituto los
tabulados de informacion para los afios mencionados para el AMT,
asi como su cartografia complernentaria." La informacion propor
cionada por el INEGI se sometio a un proceso de normalizacion por

6 La Zona Metropolitana de Toluca esta integrada por 12 municipios del Esta
do de Mexico, y con 1.6 millones de habitantes es una de las cinco ciudades mas

grandes del pais, El crecimiento demografico de la ZMT detona en la segunda mitad
de la decada de los aftos ochenta y desde entonces su ritrno de crecimiento ha sido

muy superior al promedio nacional (Garrocho, 1990), En 1990 la ZMT contaba con

1.04 millones de habitantes, que llegaron a 1.25 en 1999, a lAS en 2000 y a 1.61 en

2005. Esto significo un asombroso crecimiento porcentual de 53% de la poblacion
total de la ciudad en solo 15 anos, que equivale a 564 mil nuevos habitantes que
demandan satisfactores urbanos y empleo, entre otras muchas cosas. Este enorme

y acelerado crecimiento de la poblacion se ha traducido en una expansion anarqui
ca de la mancha urbana y en enormes presiones sobre los servicios publicos y el

ernpleo.
7 Para facilitar las comparaciones futuras, decidimos utilizar los afios de pu

blicacion de las fuentes estadisticas oficiales del Instituto Nacional de Estadistica,
Geografia e Informatica (INEGI), en lugar del afio en que el instituto levanto la infor
macion,

a Esta informacion se integro en un Sistema de Informacion GeogrMica (SIG) con

el software ArcView 3,2 y en hojas de calculo de Excel, para facilitar su analisis,



832 EVOLUCI6N DEL SECTOR SERVICIOS

dos razones fundamentales: la primera, porque el formato en que
aquella fue entregada dificultaba su integracion al SIC; y la segunda,
porque la informacion tiene problemas de comparabilidad entre

los afios utilizados, ya que, por ejemplo, los datos de los Censos
Econ6micos de 1994 fueron elaborados segun la Clasificacion Mexi
cana de Actividades y Productos (CMAP), mientras que los de 1999

y 2004 fueron elaborados segun el Sistema de Clasificacion Indus
trial de America del Norte (SCIAN). Los procedimientos a los que se

sometio la informacion permitieron comparar, desplegar y ana1izar
la informacion de manera satisfactoria.

EVOLUCI6N DEL EMPLEO TERCIARIO

EN EL AMT, 1993-2003

Magnitud y diruimica locacional

El empleo terciario en el AMT registro un acelerado crecimiento entre

1993 y 1998, al pasar de 112 175 empleos a 176959. Este crecimiento
de 57.7% del empleo terciario en solo cinco afios implico una tasa de
crecimiento medio anual (TCMA) de 9.55 que genero 64 784 nuevos

empleos en la ciudad. Estos datos muestran que la dinamica del em

pleo en la ZMT fue muy superior a la del crecimiento de la poblacion,
cuya TCMA desde 1990 hasta 2000 se mantuvo practicamente cons

tante en 3.47, por 10 que la proporcion de poblacion por cada empleo
terciario bajo de 11.2 en 1995 a 8.2 en el afio 2000.9

En el siguiente quinquenio, 1998-2003, la dinamica del empleo
terciario en e1 AMT cambio drasticamente. La TCMA del empleo ter

ciario se redujo a 1.18, por 10 que e1 empleo crecio solamente 6.0%
en los cinco afios. Es decir, en solo 10 662 plazas de trabajo, para
alcanzar un total de 187621 empleos terciarios en la ciudad (cua
dros XVII.l y XVII.2). Por su parte, la poblacion tarnbien registro
una fuerte reduccion en su ritmo de crecimiento y su TCMA para este

9 Los datos de empleo que se utilizan en este trabajo corresponden a los Censos
Econ6micos de 1994, 1999 Y 2004, Y los de poblaci6n al Con teo Nacional de Poblaci6n
de 1995 y 2005 Y al Censo de Poblaci6n y Vivienda 2000. Todos estos productos esta

disticos son elaborados y pubJicados por el Instituto Nacional de Estadistica,
Geograffa e Informatica (!NEGI).
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Cuadro XVIl.1
AMT: poblacion, 1990-2005

Ano
Poblaci6n Incremento

total absoluto

1046718

1254883 208165

1451801 196918

1610786 158985

564068

TCMAa

1990

1995

2000

2005

1990-2005

3.46

3.47

1.97

2.87

Fuentes: Censos Generales de Poblaci6n y Vivienda 1990 y 2000; Conteos de Poblaci6n

y Vivienda 1995 y 2005.
a Tasa de crecimiento media anual.

periodo fue de apenas 1.97. De estos datos se derivan al menos dos
conclusiones interesantes para el AMT: 1) la proporci6n de poblaci6n
por cada empleo terciario mas 0 menos se estabiliz6 luego del pe
riodo de maximo crecimiento poblacional y de empleo, ya que
apenas tuvo un muy ligero repunte, al pasar de 8.2 en 1998 a 8.6 en

2003, y 2) se identifica una relaci6n mas 0 menos constante entre las
TCMA de la poblaci6n y del empleo terciario en el AMT. Asf, mientras
la TCMA del empleo terciario entre 1993 y 1998 fue 2.75 veces mayor
ala TCMA de la poblaci6n, entre 1998 y 20031a relaci6n aument6li

geramente a 3.04 veces. El rango en el que han variado las propor
ciones detectadas entre poblaci6n y empleo terciario en los ultimos
cinco afios, y entre sus TCMA a 10 largo de diez afios, sugieren ciertas

regularidades empfricas que pueden ser muy utiles para la genera
ci6n de escenarios de planeaci6n para el AMT.

Hay cuando menos tres lfneas de explicaci6n para la recesi6n
del empleo terciario en el AMT entre 1998 y 2003. La primera se

relaciona con la fuerte cafda del crecimiento poblacional; la segun
da, con la desaceleracion del crecimiento economico del pais a

partir del afio 2000, y la tercera, con una drastica polftica de ajuste
del empleo en el sector publico estatal. En relacion con la primera
linea de explicacion, debe destacarse que el acelerado crecimiento

demografico del AMT comenz6 a declinar sistematicamente a partir
del an02000 (mientras que entre 1990 y 2000 la TCMA de la ciudad
se mantuvo constante en 3.47). Este fren6n demografico redujo en

43% la velocidad de crecimiento de la ciudad solo en los primeros



Cuadro XVII.2
AMT: empleo total y del sector terciario, 1993-2003

Empleo total Incremento absoluto TCMA

Rubro 1993 1998 2003 1993-1998 1998-2003 1993-1998 1998-2003

Empleo total 157284 243594 267603 86310 24009 9.14 1.90

Empleo terciario 112175 176959 187621 64784 10662 9.55 1.18

% respecto al empleo total 71.3 72.6 70.1 n.a. n.a. n.a. n.a.

Servicios al productor 24576 26069 34986 1493 8917 1.19 6.06

% respecto al sector terciario 21.9 14.7 18.6 -7.2 3.9 n.a. n.a.

Servicios al consumidor 40580 78005 105306 37425 27301 13.96 6.19

% respecto al sector terciario 36.2 44.1 56.1 7.9 12.0 n.a. n.a.

Servicios de gobierno, educaci6n y salud 47019 72885 47329 25866 -25556 9.16 -8.27

% respecto al sector terciario 41.9 41.2 25.2 -D.7 -16.0 n.a. n.a.

Fuentes: INEGI, Censos Econ6micos por AGEB 1994, 1999 Y 2005 Y calculos propios.
n.a.: no se aplica.
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cinco afios de la presente decada (la TCMA de la poblacion del AMT

entre 2000 y 2005 fue de 1.97), 10 que repercutio negativamente en

el empleo terciario, especialmente en el orientado al consumidor
(cuadro XVII.2). En cuanto a la segunda linea de explicacion, pue
de decirse que entre 1997 y 2000 las tasas de crecimiento economi
co del pais rondaban el 7% anual, 10 que impulse un crecimiento
acelerado del empleo en el AMT. Sin embargo, a partir de 2000 el
ritmo de crecimiento de la economfa nacional se redujo sistemati
camente hasta estabilizarse entre 3 y 4% anual, 10 que repercutio
severamente en la dinamica del empleo terciario del AMT. Final

mente, la tercera linea de explicacion es aun mas clara que las
anteriores: el gobierno del estado, enfrentado a una severa crisis
de liquidez, aplico una politica de ajuste de personal en practica
mente todas sus areas administrativas, 10 que significo una reduc
cion neta de 25 556 empleos, equivalentes a 35% del total del empleo
gubernamental en la entidad. Toluca, como capital estatal y sede
de las principales oficinas de gobierno, registro fuertes dafios en

su oferta de empleo en el sector publico, 10 que afecto seriamente
la economfa metropolitana (cuadro XVII.2).

Sin embargo, debe destacarse que el comportamiento del em

pleo en los servicios al productor y al consumidor del AMT no fue

igualmente afectado por la crisis economica del pais. Los servicios
al productor, que registraron un crecimiento de apenas 1 493 em

pleos entre 1993 y 1998 (que equivale a un modesto crecimiento de
6.1% en los cinco afios), repuntaron fuertemente en el siguiente
quinquenio y practicamente quintuplicaron la velocidad de su

crecimiento, al pasar de 26 069 empleos en 1998 a 34 986 en 2003

(cuadro XVII.2). Una parte de la explicacion de este crecimiento se

encuentra en el comportamiento positivo del sector industrial del

AMT, que incremento su empleo en 20% entre 1993 y 2003 (al pasar
de 51 690 empleos a 62 104, aunque tres cuartas partes de este

crecimiento se registraron en el primer quinquenio del periodo
mencionado).!? Esto impulso la oferta de servicios a la produccion

10 Es necesario notar que el crecimiento mas importante del empleo manufac
turero se registr6 en los primeros cinco afios de esa decada, 10 que indica que los

empleos en servicios al productor no reaccionan de manera inmediata, sino que
hay una brecha temporal (de varios afios) entre que se genera el estfmulo en el sector
manufacturero y el surgimiento de empleos orientados al productor.
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en una ciudad que tradicionalmente habfa contado con una muy
limitada oferta de este tipo de servicios, inhibida por la facilidad
de obtenerlos de la Ciudad de Mexico (localizada a media hora del

AMT). La otra parte de la explicacion del crecimiento del empleo en

servicios al productor esta vinculada al hecho de que entre 1985 y
2000 el AMT paso de ser un asentamiento de influencia regional
(restringida al valle de Toluca y a zonas muy reducidas de Guerre
ro y Michoacan) para consolidarse como un centro de influencia
subnacional (en 2005 era la quinta ciudad mas poblada de Mexico),
10 que le permite ampliar su espacio de influencia y ofrecer servicios
a productores localizados en otras partes del pafs."

Por su parte, los servicios al consumidor han sido el area clave
del crecimiento del empleo terciario en el AMT. Entre 1993 y 1998
los empleos en servicios al consumidor pasaron de 40580 a 78 005,
registrando una impresionante TCMA de 13.9% (cuatro veces mas
elevada que la TCMA de la poblacion), que gener6 un crecimiento
absoluto de 37 425 empleos en s610 cinco afios (cuadro XVII.2), es

decir, un incremento de 92.2% del empleo en servicios al consumi
dor en solo un quinquenio. Sin embargo, la desaceleracion tanto

del crecimiento poblacional del AMT como de la economfa nacional

que se registro a partir del afio 2000, redujo la dinamica de creci
miento de los empleos en servicios al consumidor en el AMT duran
te el periodo 1998-2003. Aunque su TCMA se redujo a menos de la
mitad (6.2, que aun resulta elevada si se compara con la TCMA de
la poblacion, que fue de 1.97), de cualquier manera, en terminos

absolutos, el empleo crecio de manera significativa (27 301 plazas),
llegando a 105 306 empleos al final del periodo.

Este crecimiento, que apenas compenso la perdida de 25 556

empleos que registro el sector publico estatal en esos mismos cinco

afios, se relaciona directamente con el incremento de la poblacion
de la ciudad, que credo 25% mas 0 menos entre 1993 y 2003, al

pasar de 1.2 millones a 1.5 millones de habitantes, y con el creci
miento de la poblacion en todo el valle de Toluca, region donde se

localiza alrededor de medio mill6n de habitantes en asentamientos

11 Una hip6tesis recurrente sobre el detonante de este acelerado crecimiento del
AMT y del consiguiente cambio de su papel funcional es la emigraci6n de poblaci6n
de la Ciudad de Mexico al AMT por las consecuencias de los sismos que asolaron
a diversas zonas de la Ciudad de Mexico en septiembre de 1985.
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que dependen funcionalmente del AMT. A la magnitud de la pobla
ci6n del AMT se debe en gran parte que la proporci6n de poblaci6n
por empleos en servicios al consumidor haya bajado sistematica
mente en el AMT durante los ultimos afios: de 29.6 habitantes por
cada empleo en servicios al consumidor en 1993 pas6 a una propor
ci6n de 17.9 en 1998 y descendi6 aun mas a 14.0 habitantes por cada

empleo en servicios al consumidor en 2003.12

Dinamica locacional

El crecimiento espacial del empleo no fue homogeneo en el AMT.

Los' empleos en servicios orientados al productor que estaban
concentrados en 1993 en el centro tradicional del AMT yen la zona

industrial mas antigua de la ciudad se han ido descentralizando

paulatinamente a 10 largo del tiempo. En 1998 es claro que diver
sifican su patr6n locacional y que han encontrado nuevas y venta

josas localizaciones en areas de la ciudad claramente vinculadas a

la actividad econ6mica: la zona industrial de Lerma, situada so

bre la carretera que va a la Ciudad de Mexico (una de las carreteras

mas transitadas del pais); la zona de la Central de Abastos al no

reste del AMT sobre la carretera que va a Naucalpan; una nueva

zona especializada en servicios gubemamentales y para el sector

agropecuario en el noroeste de la ciudad, sobre la carretera a Atla
comulco; y una zona de nuevo desarrollo al sureste de la ciudad,
sobre la via de seis carriles que une al municipio de Toluca con el

emergente y prestigioso municipio de Metepec.
Este patr6n de diversificaci6n espacial del empleo en servicios

al productor se consolida en 2003 y se amplfa ligeramente ados
zonas localizadas al sureste del AMT (entre Metepec y Lerma), sobre
una via rapida de seis carriles que conecta ambos municipios y les
da salida a la carretera que va a la Ciudad de Mexico (la avenida

Tecnologico) y al oeste del AMT (en el municipio de Zinacantepec)
sobre la importante avenida del Pacifico (vease al respecto la figu
ra XVII.l).

12 La magnitud de la poblaci6n implica que aunque su TCMA sea baja, su creci
miento en terminos absolutos puede seguir siendo muy importante.



Figura XVII.1
AMT: distribuci6n del empleo en servicios al productor, 1993, 1998 Y 2003
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Por su parte, los empleos de los servicios orientados al consu

midor muestran un patron locacional mucho mas diversificado

que los de los servicios al productor. En 1993 se concentraban en

el centro tradicional del AMT y en los centros tradicionales de los

pueblos mas dinamicos y mejor comunicados que se le fueron in

tegrando, notablemente el de Metepec (al sureste de la ciudad) y
el de San Mateo Atenco (al este de la ciudad); asf como en los alre
dedores de puntos importantes de salida de transporte de pasaje
ros (en la zona de Tablajeros, sobre la importante via de seis carri
les que circunda el centro tradicional del municipio de Toluca, y
en una zona de alta concentracion de trabajo gubemamental al este

de Metepec, el Ilarnado centro administrativo Sedagro, bien conec

tado por la avenida Estado de Mexico).
Para 1998 los empleos orientados al consumidor se consolidan en

los sitios donde ya estaban ubicados, pero encuentran nuevas locali
zaciones ventajosas: en la zona de la Central de Abastos (al noreste de
la ciudad), en la zona industrial de Lerma, a 10 largo de dos vias de seis
carriles que rodean el centro tradicional de Toluca (el paseo Tollocan

y la vialidad Las Torres-Solidaridad), a 10 largo de importantes y
transitadas vialidades tradicionales y emergentes (como Isidro Fabe
la y Alfredo del Mazo), que conectan al centro tradicional del AMT con

zonas de nuevos desarrollos habitacionales de clase media y media

baia y que ademas son salidas hacia municipios muy dinamicos del
norte de la entidad (Ixtlahuaca y Atlacomulco); y en los centros tradi
cionales de los pueblos que se han ido incorporando al AMT (como
ocurre con Xonacatlan, al norte del AMT).

En 2003 se consolida el patron locacional registrado cinco afios

antes y se expande a sitios que logran altos niveles de accesibilidad:
al oeste del AMT, sobre la via de seis carriles que va del municipio de
Toluca al de Zinacantepec (donde hay dos hipermercados: Wal-Mart

y Comercial Mexicana, y muchos comercios independientes), al nor

este, sobre una importante via de seis carriles (Ia Alfredo del Mazo)
y sobre la carretera que va a Naucalpan. Adernas, coninua manifes
tandose el fenomeno de integracion de centros tradicionales de algu
nas localidades que se siguen incorporando al AMT13 (figura XVTI.2).

13 Destacan en este periodo los casos de la cabecera municipal de Otzolotepec,
al norte del AMI y de Ocoyacac, al este del AMI, sobre la carretera a la Ciudad de
Mexico.



Figura XVII.2
AMT: distribucion del empleo en servicios al consumidor, 1993, 1998 Y 2003
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Finalmente, el empleo del sector publico registra un patron
espacial mas sencillo que los del empleo al productor y al consu

midor. En 1994 se concentraba de manera acentuada en el centro

tradicional del AMT y luego se fue descentralizando sistematica
mente hacia las cabeceras municipales de los municipios integra
dos al AMT y, notablemente, hacia el centro administrativo Sed"gro,
localizado en el municipio de Metepec, que se ha constituido en

un gran centro administrativo gubernamental (figura XVII.3). Por
su parte, hay indicios de que los empleos en servicios publicos
de educacion y salud han seguido un patron de localizacion si
milar al de la poblacion de ingresos mas bajos (Garrocho y Cam

pos,2006).
Un punto interesante es la diferencia entre las magnitudes de

las concentraciones espaciales del empleo (a escala de AGEB)14 de los
sectores orientados al productor, al consumidor y del sector guber
namental. En el AMT las AGEB con concentraciones maximas de

empleos orientados al productor llegan a un tope de 2 538 empleos;
las AGEB concentradoras de empleos al consumidor tienen un maxi
mo de 4 668 empleos, y las de empleo en el sector publico marcan

un tope de 15 662. Sin embargo, estas concentraciones maximas de

empleo indican mas si se relacionan con las dimensiones del terri
torio en forma de densidad de poblacion, que es, precisamente, 10

que se hace en la siguiente seccion.

Densidad

La densidad del empleo terciario en al AMT sigue, en 10 general, un

patron centro-periferia, es decir, las densidades de empleo mas
altas se registran en el centro tradicional de la ciudad" y van de
clinando conforme la distancia se incrementa en direccion a la

periferia. No obstante, este patron es mas claro en 1993 y se va

14 AGEB significa Area Geoestadistica Basica, que es el nivel minimo de desagre
gaci6n espacial de la informaci6n que procesa el Instituto Nacional de Geograffa,
Estadistica e Informatica (INEGI).

15 Tomando como centroide la plaza principal de la ciudad, que en el centro
norte del pais se Ie llama plaza de armas y en la regi6n centro del pais recibe el
nombre de z6cala.



Figura xvn.3
AMT: distribuci6n del empleo en gobiemo, educaci6n y salud, 1993, 1998 Y 2003
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haciendo mas complejo con el correr del tiempo. En ese afio la
densidad promedio del empleo terciario en el AMT era de 3.7 em

pleos por hectarea, aunque en el centro tradicional de la ciudad se

registraban algunos AGEB que rebasaban los 584 empleos/ha (don
de se localizan, por ejemplo, el Palacio de Gobierno Estatal y el del

Ayuntamiento y el Congreso del Estado), 10 que da una idea de la
centralizaci6n del empleo en la ciudad y de las grandes variaciones
de densidad del empleo terciario (figura XVII.4).

En 19981a densidad promedio se increment6 a 5.2 empleos/ha,
10 que equivale a un incremento de 40.5%, a pesar de que la super
ficie del AMT se expandi611%, al pasar de 30.3 mil ha en 1993 a 33.8 mil
ha en 1998. Esto se explica por el acelerado crecimiento del empleo
en esos afios. Durante este periodo se descentralizan diversas ofici
nas de gobierno del centro tradicional de Toluca al municipio de

Metepec (al centro administrativo Sedagro), 10 que redujo las den
sidades maximas de empleo terciario en los AGEB del centro tradicio
nal del AMT a 260 empleos/ha.

Para 2003 la densidad del empleo terciario se mantiene prac
ticamente estable (registra un incremento marginal de 2.3%) Y 10
mismo ocurre con la superficie de la ciudad, que apenas se incre
menta 3.7% (1 259 ha adicionales a las registradas en 1998, para
llegar a 35.1 mil ha totales). Esto se relaciona con las reducciones
en las TCMA tanto del empleo terciario como de la poblaci6n (figu
ra XVII.4). En 2003, como resultado de la perdida masiva de empleos
en el sector publico estatal, la densidad maxima de empleo tercia
rio en el centro tradicional del AMT a escala de AGEB, que era de 584
en 1998, se reduce a 165 empleos/ha (poco mas de tres veces y
media menos que en 1998). Estos datos indican un proceso de
densificaci6n general del empleo terciario entre 1993 y 1998 en el

AMT, que luego se estabiliza y permanece practicarnente invariable
hasta 2003, en un marco de fuerte reducci6n de las densidades maxi
mas del empleo terciario en el centro tradicional, por la descentra
lizaci6n del empleo gubernamental (figura XVII.4).

Del analisis del patr6n espacial de la densidad del empleo
terciario en el AMT puede deducirse que los empleos terciarios re

gistran sus maximas densidades en: 1) los centros tradicionales de
las localidades que integran el AMT, 2) a 10 largo de las mas impor
tantes vias de comunicaci6n (es decir, en zonas y corredores de



Figura XVlI.4
AMT: densidad del empleo terciario, 1993, 1998 Y 2003
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maxima accesibilidad), y 3) en centros gubemamentales planifica
dOS.16 La primera afirmaci6n encuentra un referente en el enfoque
teorico europeo del policentrismo urbane," mientras que las ulti
mas dos se pueden anclar en el marco te6rico desde el cual se ha
enfocado el policentrismo de las ciudades estadounidenses'" (Gar
da y Mufiiz, 2005).

Un punto que cabe destacar es que este proceso de densificaci6n
del empleo ha tendido a reducir las desigualdades de densidad
entre las AGEB que integran el AMT. Es decir, que la densidad del

empleo terciario tiende a ser mas homogenea en el territorio, segun
10 indican los valores del Coeficiente de Gini (CG),19 aunque esto

ocurre siempre en un entomo de alta desigualdad. Los valores del
CG para las variables empleo terciario y superficie (a escala de AGEB)
son: 0.67 para 1993, 0.58 para 1998 y 0.56 para 2003.

Aunque la tendencia hacia la homogeneizaci6n de las densi
dades de empleo se aplica para los servicios al productor y al

consumidor, los CG indican que los empleos en servicios al produc
tor estan mas concentrados que los empleos en servicios al consu

midor, 10 cual es coherente con 10 que postula la teoria, ya que los

16 Por planificados entendemos en este trabajo los centros creados de manera

deliberada, aunque puedan estar bien 0 mal planificados.
17 Veanse por ejemplo los trabajos de Camagni y Salone (1993) y Capello

(2000).
18 Desde, por ejemplo, Fujita y Ogawa (1982), pasando por Sullivan (1986), y

Annas et al. (1997), hasta McMillen (2003).
19 El Coeficiente de Gini (CG) se estim6 de la siguiente manera:

CG = YztlXi - Yil
;-1

Donde Xi Y Yi representan la frecuencia acumulada de los porcentajes de empleo
terciario y la superficie de las AGEB del AMT. El patr6n de distribuci6n del empleo ter
ciario puede explorarse con un indicador de desigualdad del tipo del Coeficiente
de Gini (CG). En este caso el CG se obtiene contrastando la distribuci6n del empleo
terciario respecto de la superficie del AMT (por AGEB). El valor del Coeficiente de Gini

puede variar de cero a uno, donde cero indica la maxima igualdad de la distribuci6n

y uno la maxima desigualdad (0 concentraci6n) de la distribuci6n. Por 10 tanto,
para los prop6sitos de este trabajo, los valores tendientes a cero significan que los

empleos estan proporcionalmente distribuidos entre la superficie de las AGEB en las
que se divide el AMT, mientras que los valores tendientes a uno significan que la
distribuci6n del empleo esta altamente concentrada en algunas AGEB. Ejemplos
detallados del calculo del Coeficiente de Gini pueden verse en numerosos textos,
pero vale la pena revisar la aplicaci6n que hace Smith (1975) para realizar analisis
de corte geografico.
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primeros siguen a firmas cuya naturaleza las impulsa a aprovechar
las ventajas de la aglomeracion, mientras que los segundos siguen
a la poblacion que normalmente tiene un patron de distribucion
mas disperso que las firmas. Por su parte, el empleo en el sector

publico, cuya localizaci6n sigue completamente las directrices de

planeaci6n gubernamental, muestra una gran concentracion en

1993 (CG = 0.85) que se reduce en 1998 (CG = 0.69) como consecuen

cia de las medidas de descentralizacion de oficinas gubernamen
tales en el AMT, y que se vuelve a concentrar en 2003 (CG = 0.79) por
el traslado de mas oficinas de gobierno a una misma zona de Ia
ciudad (el centro adrninistrativo Sedagro), con 10 que esta se con

vierte en la otra sede importante de empleo gubernamental, ademas
del centro hist6rico.

Un problema del CG es que se trata de un indicador de des

igualdad a-espacial, por 10 que sus resultados deben tomarse

desde una perspectiva estrictamente estadfstica." Por 10 tanto, en

terrninos espaciales, la informacion que ofrecen los CG para este

trabajo puede complementarse con la que se deriva de calcular
centroides geograficos ponderados de empleo."

Los resultados indican que en el AMT los centroides geograficos
del empleo terciario se han movido en promedio menos de un

kil6metro hacia el este (hacia la salida a la Ciudad de Mexico, que
es sin duda la via mas transitada del AMT y una de las mas transi
tadas del pais) en los ultimos diez afios (figura XVII.5).22

20 Aunque, como en este caso, este comparando unidades espaciales (las AGEB)
no considera variables de corte espacial.

21 Las coordenadas (X, Y) de estos centro ides se calculan de la siguiente
manera:

X=2:>w/I>
Y=L.yw/'E.w

Donde:

X, Y = Son los promedios ponderados de las coordenadas x, y del total
de las AGEB del AMT.

x, y = Coordenadas de las diferentes observaciones, en este caso del centroide
de cada AGEB que integra el AMT;

w = El empleo de cada observaci6n, es decir, de cada AGEB del AMT;
Ebdon (1985).

22 En los diez afios del periodo de estudio el centroide del empleo total se

movi6 900 metros hacia el este del AMT; el del empleo en servicios al productor,
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Las trayectorias tan cortas de los centroides de empleo tercia
rio ofrecen mas evidencias de 10 que ya se vislumbraba desde la
secci6n anterior: el centro tradicional del AMT mantiene un lugar
preeminente en la estructura metropolitana del empleo terciario a

10 largo del periodo analizado.
Por ello, no sorprende que las densidades mas altas de los

empleos en servicios al productor se hayan mantenido desde 1993
hasta 2003 en el centro tradicional de la ciudad. Sin embargo,
mientras que al inicio del periodo solamente el centro tradicional
era localizaci6n de las densidades maximas del empleo (con ex

cepci6n de una pequefta zona alrededor de la Cervecerfa Modelo,
que se localiza en el municipio de Metepec), al final del periodo
ya se identificaban varias AGEB con densidades maximas de hasta
29 empleos/ha sobre algunas de las vialidades mas importantes
de la ciudad: las salidas a Atlacomulco, a Zinacantepec y a la Ciu
dad de Mexico, sobre la avenida del Pacifico (que va de Toluca
a Zinacantepec) y sobre la avenida Estado de Mexico (que conecta a

Metepec con la salida a la Ciudad de Mexico). De cualquier mane

ra, es claro que la localizaci6n preferida de los empleos orientados
al productor es el centro tradicional del AMT (figura XVII.6).

Por su lado, el patr6n espacial de las densidades de los empleos
en servicios al consumidor sigui6, en 10 general, la misma pauta
que el de los empleos orientados al productor: en 1998 las densi
dades maximas se registran en el centro tradicional del AMT v diez
afios despues encuentran buenas oportunidades de localizaci6n en

AGEB de la periferia metropolitana que cuentan con altos niveles de
accesibilidad: sobre la vialidad a Zinacantepec, sobre la via Pino
Suarez en Metepec, en el centro tradicional de San Mateo Atenco

y en el centro tradicional de Ocoyoacac (figura XVII.7).
Finalmente, el empleo del sector gubernamental, que en 1998

registraba sus densidades maximas de 186 empleos/ha en un area
no mayor de 790 ha del centro tradicional, en edificios administra
tivos de varios pisos situados alrededor de la plaza principal.P para

1.1 km al noreste; el centroide del empleo de los servicios orientados al productor
se movi6 s610 650 metros hacia el este, y el empleo en servicios gubemamenta
les se movi6 800 metros, tambien hacia el este.

23 Por ejemplo, los palacios de gobiemo tanto estatal como municipal y el gran
centro administrativo de mas de 20 mil m2, que se localiza entre la plaza principal
y la calle de Morelos.



Figura xvn.S
AMT: centroides del empleo del sector terciario, 1993, 1998 Y 2003
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Figura XVII.6
AMT: densidad del empleo en servicios al productor, 1993, 1998 Y 2003
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_ De 1.22 a 4.39 empleos/ha (promedio mas 1 STO)
_ De 4.4 a 28.94 empleos Iha

Al¥9
Fuentes: INEGI, Censos Econ6micos por AGEB 1993,1998,2003, Y elaboraci6n propia.
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Empleo por hectares

o Sin dato 0 sin empleo
o Hasta 1.03 empleos/ha (promedio AMT)
_ De 1.03 a 4.23 empleos/ha (promedio mas 1 STO)
_ De 4.24 a 40.37 empleos Iha

..
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Figura XVII.7

AMT: densidad del empleo en servicios al consumidor, 1993, 1998 Y 2003
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Empleo
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DSin

dato 0 sin empleo

D

Hasta 2.12 empleoslha (promedio AMT)

_De

2.12 y 7.4 empleoslha (promedio mas 1 STD)
_De7.41 a 54.79 empleosiha

,
,..

f

Empleo por hectares

D Sin dato 0 sin em pi eo

D Hasta 4.51 empleoslha (promedio AMT)
_ De 4.52 a 15.26 empleos/ha (promedio mas 1 STO)
_ De 15.27 a 126.04 empleos Iha

...
"

Fuentes: !NEG!, Censos Econ6micos por AGEB 1993, 1998, 2003, Y elaboraci6n propia.
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Empleo por hectares

D Sin dato 0 sin empleo
D Hasta 3.92 empleosiha (promedio AMT)
_ De 3.93 a 14.45 empleos/ha (promedio mas 1 STD)
_ De 14.46 a 134.92 empleos Iha

..
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2003 muestra un perfil mucho mas disperso, destacando las oficinas

que se descentralizaron del centro tradicional del AMT hacia los
centros administrativos localizados en diversos puntos de la ciudad

(figura XVII.8).24

Descentralizaci6n del empleo

Si bien los centroides geograficos del empleo (estimados en la
secci6n anterior) dieron luz sobre la tendencia global de la loca
lizaci6n del empleo terciario en el AMT, no ofrecieron informaci6n
sobre la magnitud de la descentralizaci6n del empleo que se ha

registrado en la ciudad a 10 largo de los ultimos diez afios, Para

obtenerla, debe hacerse uso de un indicador de corte cuantitati

YO, como el indice de desceniralizacion del empleo, que mide la
variaci6n de la distancia media de cada AGEB25 respecto al centro

tradicional del AMT (en este caso el centroide del AGEB donde se

localiza la plaza principal de la ciudad) ponderada por el por
centaje de empleos de cada AGEB que conforma la ciudad (Garda
y Muniz, 2005).26

El Indice de descentralizaci6n (m) no tiene un rango generico
de variaci6n (como el Coeficiente de Gini, cuyo rango de variaci6n
va de cero a uno 0 de cero a cien), aunque sf esta claro que el valor
mfnimo que puede tomar el m es cero, cuando todos los empleos
se localizan en el centro tradicional de la ciudad. No obstante, es

facil estimar un tope maximo de variaci6n para cada area de estu-

24 Espedalmente en varios puntos de entradas y salidas del AMT hacia la Ciudad
de Mexico, Naucalpan y Atlacomulco; y, muy especialmente, en el gran centro
administrativo Sedagro en el municipio de Metepec.

25 Es decir, del centroide geografico de cada AGEB.
26 Esto es,

ID = l/n t(dc" * E, / EAMT)
i=1

Donde:

ID= fndice de descentralizaci6n del empleo
Numero de AGEB en el AMT

Empleo en el AGEB i

Empleo total en el AMT

Distancia al AGEB donde se localiza el centro de la ciudad

n =

Ei =

EAMT =

d .

c.v



Figura XVII.8

AMI: densidad del empleo en gobierno, educaci6n y salud, 1993, 1998 Y 2003
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Empleo

por hectarea k:i"

DSin

dato 0 sin empleo

D

Hasta 3,02 empleosiha (promedio AMT)

_De

22,52 a 109,15 empleosiha (promedio mas 1 STO)

_De

3,73 a 579,24 empleos Iha

,

..
If"

o

Empleo por hectarea
D Sin dato 0 sin empleo
D Hasta 1,93 empleosiha (promedio AMT)
_ De 1,94 a 9,74 empleoS/ha (promedio mas 1 STO)
_ De 9,75 a 81,26 empleos Iha
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t,er
�
"

Empleo por hectares

D Sin dato 0 sin empleo
D Hasta 3,6 empleos/ha (promedio AMT)
_ De 3,61 a 17,54 empleos/ha (promedio mas 1 STO)
_ De 17,55 a 185,75 empleos Iha

..

�

� 2003

Fuentes: INEGI, Censos Econ6micos por AGEB 1993, 1998, 2003, Y elaboraci6n propia.
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dio. En este caso el rango de variaci6n para el AMT se estim6 de cero

a cien para facilitar la interpretaci6n de los resultados y especial
mente para poder comparar los resultados en el tiempo, teniendo
en cuenta la variaci6n en el tamafio del area urbana por la expansi6n
de la ciudad." As}, los valores tendientes a cero significan concen

traci6n del empleo en el centro hist6rico del AMT, mientras que los
valores que se acercan a cien significan desconcentraci6n del empleo
en la ciudad.

Los valores del ID para el empleo terciario total entre 1993 y 2003
muestran un patr6n tendiente a la centralizaci6n (todos los valores
son mas cercanos a cero que a cien), 10 que es congruente con la
informaci6n aportada por los centroides geograficos, pero en un

contexte general que evoluciona muy lentamente hacia la descen
tralizaci6n (15.6 en 1993,17.1 en 1998 y 18.5 en 2003; cuadro XVII.3),
como ya 10 insinuaba el incremento en los niveles generales de
densidad del empleo en la ciudad.

Los empleos en servicios al productor siguen un patron similar
al del empleo terciario total, ya que tiende muy lentamente hacia
la descentralizaci6n, pero en un contexto en que el empleo esta
altamente concentrado (entre 1993 y 2003 elm aument6 muy lige
ramente, de 15.5 en 1993 a 16.1 en 1998 y a 16.8 al final del periodo).
Por su parte, los empleos en servicios orientados al consumidor
muestran un patr6n mas descentralizado que los orientados al

productor, pero sin una tendencia clara. Los cambios marginales
de su m indican que los empleos de este tipo se concentran muy
ligeramente entre 1993 y 1998 (los afi.os de maximo crecimiento del

empleo y de la poblaci6n en el AMT, pero que son afi.os de consoli
daci6n urbana), para volver a tender hacia la descentralizaci6n en

2003 (afios de bajo crecimiento econ6mico, poblacional y demogra
fico en el AMT). Finalmente, los empleos en el sector gubemamental
muestran una tendencia sistematica y mas pronunciada hacia la
descentralizaci6n que la que registran los otros tipos de empleo.
Mientras su m en 1993 era de 9.6 (sin duda la concentraci6n mas
alta entre los diferentes tipos de empleo terciario), para 2003 era

de 14.4, muy similar al valor delm del empleo en servicios orien
tados al productor de ese mismo afi.o.

27 La manera de hacer esto se explica en detalle en Garrocho y Campos, 2007.
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Cuadro XVII.3
AMT: indices de descentralizaci6n del empleo terciario, 1993-2003

Empleo 1993 1998 2003

Servicios al productor 15.5 16.1 16.8

Servicios al consumidor 22.6 20.0 21.0

Gobierno, educaci6n y salud 9.6 14.2 14.4

TOTAL 15.6 17.1 18.5

Fuente: calculos elaborados con informaci6n de los Censos Econ6micos de 1994,
1999 Y 2004.

SUBCENTROS DE EMPLEO TERCIARIO EN EL AMT

Las reglas del juego

Los metodos para identificar subcentros de empleo que se reportan
en la bibliograffa especializada pueden clasificarse de manera

general en cinco categorfas:"

1) Los de doble umbral, que utilizan dos umbrales de referencia,
uno vinculado a la magnitud del empleo y el otro ligado a la den
sidad del mismo. Asf, las concentraciones de empleo que superen
los dos umbrales establecidos son consideradas subcentros de

empleo."
2) El de movilidad, que se fundamenta en el analisis de datos

de flujos de trabajadores a ciertas areas de la ciudad 0 de la densi
dad de generaci6n de viajes. En este caso las areas de la ciudad que
se distingan como nodos atractores de flujos de trabajadores seran
consideradas subcentros de empleo."

28 Una excelente revisi6n de los metodos de identificaci6n de subcentros de

empleo puede verse en Garcia y Muniz (2005).
29 Ejernplos de trabajos orientados a la identificaci6n de subcentros basados en

la metodologia de doble umbral son: Giuliano y Small (1991), Song (1994), Cervero

y Wu (1997), McMillen y McDonald (1997, 1998), Bogart y Ferry (1999), Ander
son y Bogart (2001), McMillen (2003), y Garrocho y Campos (2007) para el caso de
una ciudad mexicana.

30 Buenos ejemplos de trabajos que utilizan esta metodologfa son: Bourne (1989)
y Gordon y Richardson (1996).
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3) El de picos, que identifica unidades espaciales que presentan
mayores densidades de empleo 0 razones de empleo par poblaci6n
residente, superiores a las de sus vecinas y que por tanto seran
consideradas subcentros de empleo."

4) Los metodos de residuos positivos, que consisten en identifi
car las areas de la ciudad que registran residuos positivos calcula
dos a partir de una funci6n de densidad de empleo (usualmente
de tipo exponencial), 0 bien, con una combinaci6n de rnetodos

parametricos y no parametricos."
5) Los metodos que utilizan tecnicas de econometria espacial, por

ejemplo el Indice de Moran de autocorrelaci6n espacial, para iden
tificar areas de la ciudad cuya concentraci6n de empleo es atipica
mente elevada, en cuyo caso seran consideradas subcentros de

empleo."

El metoda que se utiliza en este trabajo es del tipo de doble umbral

y se deriva especificamente del que proponen Giuliano y Small (1991),
ya que ofrece una interesante mezcla de sencillez y claridad, que ha
demostrado ser util para la identificaci6n y seguimiento de estruc

turas metropolitanas policentricas en ciudades norteamericanas

(McMillen, 2003) y mexicanas (Garrocho y Campos, 2007). Ademas,
de acuerdo con la bibliografia del tema, este metodo es el mas ade
cuado para comparar la estructura policentrica de una rnisma ciudad
a 10 largo del tiempo (Garda y Muiiiz, 2005; McMillen y Lester,
2003).34 Aquf se aprovechan las grandes ventajas del metodo de
Giuliano y Small (1991) y se incorporan las mejoras que le hacen
Garrocho y Campos (2007), con el fin de que el metodo original sea

mas objetivo, sencillo y aplicable a ciudades mexicanas."

Asf, se definen como subcentros de empleo terciario aquellas
areas= que registran: 1) una densidad de empleo terciario supe-

31 Por ejemplo, Gordon et al. (1986), Craig y Ng (2001), McDonald (1987), Me
Donald y McMillen (1990).

32 Ejemplos de trabajos que utilizan este tipo de metodos son: McDonald y
Prather (1994) y McMillen (2001).

33Veanse, por ejemplo, Baumont et al. (2004) y Guillain et al. (2004).
34 Vease una amplia discusion sobre este tema en McMillen y Lester (2003).
35 La justificaci6n y argumentaci6n de las mejoras y los detalles de aplicacion

pueden verse en Garrocho y Campos (2007).
36 Areas Geoestadfsticas Basicas (comunmente lIamadas AGES).
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rior a la media de la ciudad de estudio, y 2) una magnitud de

empleo terciario superior a la media de la ciudad de estudio mas
una desviaci6n estandar,"

De esta manera se garantiza que los subcentros identificados
cuenten con una densidad y una magnitud de empleos atipicamen
te elevados respecto al comportamiento del empleo en la ciudad
en estudio. Densidad y magnitud de empleo son variables clave para
el funcionamiento de la ciudad, y no pueden entenderse de mane

ra aislada cuando se intenta identificar la estructura espacial de los
subcentros de empleo en una ciudad.

Los umbrales para la identificaci6n de los subcentros de empleo
se instrumentan de la siguiente manera:

Di, s > De, s, t

Mi, s > (Ec, s, t) + (STD Ec, s, t)

Donde:

D Densidad del empleo (empleos/ha)
Area Geoestadistica Basica (AGEB)

s Agregaci6n sectorial
c Ciudad en estudio
t Afio para el que se realice el analisis

M Magnitud del empleo (ruimero de empleos)
E Magnitud promedio del empleo por AGEB

STD Desviaci6n estandar

Los valores de los umbrales de densidad de empleo terciario

para el AMT fueron 6.3,8.6 Y 7.6 empleos/ha para los afios 1993,
1998 Y 2003; Y los de magnitud de empleo fueron 1524; 1 587; y
1 339 empleos para los mismos afios, respectivamente.

37 Una amplia justificaci6n de estos umbrales se presenta en Garrocho y Cam

pos (2007).
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Subcentros en 1993

La metodologfa que se present6 en la secci6n anterior permiti6
identificar los subcentros de empleo terciario en el AMT y examinar

su estructura espacial, especfficamente su tamafio, jerarqufa, espe
cializaci6n econ6mica y localizaci6n espacial tanto absoluta como

relativa, 10 que se presenta a continuaci6n.
En 1993 se identifican claramente cinco subcentros metropoli

tanos a los que hemos llamado Toluca-Centro, Tablajeros-Tollotzin,
Terminal-Mercado Juarez, La Maquinita y Sedagro. La jerarqufa de estos

subcentros en cuanto a la magnitud de su empleo sigue el orden en

el que los hemos mencionado (cuadro XVII.4, figura XVII.9).
_ Sin duda, el centro tradicional del AMT, que hemos denomina

do Toluca-Centro, era el dominante en materia de empleo terciario
en 1993. En terminos relativos, sus 33 637 empleos representaban
30% del empleo terciario total del AMT y 61% del ernpleo de los
cinco subcentros identificados. Asf, en este afio practicamente uno

de cada tres empleos terciarios en la ciudad se localizaba en este

subcentro, a pesar de que su superficie, de 178 hectareas, represen
taba apenas 0.59% de la superficie total del AMT. De esta alta con

centraci6n del empleo en una superficie tan pequefia (que cubrfa
s610 cuatro AGEB) se deriva que el subcentro Toluca-Centro regis
trara una densidad de empleo de 189 empleos/ha, por mucho la
mas alta de todos los subcentros identificados. Su Indice de prima
cfa,38 igual a 1.6, indica que su empleo era equivalente a 1.6 veces

el empleo de los otros cuatro subcentros, 10 que confirma su im

portancia en relaci6n con los demas subcentros. EI perfil econ6mi
co de este subcentro estaba claramente inclinado hacia el sector

gubemamental, ya que en else concentraba 73% de su empleo
terciario total (24441 empleos), 10 que provocaba que su fndice de

38 Existen varias maneras de calcular el indice de primacia, pero el principio es

el mismo, tener una medida del tamafto relativo del subcentro de mayor tamafto

(0 de mayor rango) respecto de los dernas subcentros de la jerarquia. En este caso

comparamos el tamafto del subcentro mayor (medido en empleos) respecto del
tamafto acumulado de los cuatro subcentros siguientes en la jerarquia. Es decir, se

divide el empleo del subcentro de mayor rango (en este caso, del subcentro Toluca
Centro) entre la sumatoria del empleo de los siguientes cuatro subcentros en la

jerarquia: 'Iablajeros-Tollotzin, Terminal-Mercado Juarez, La Maquinita y Sedagro.
La mejor explicaci6n que conocemos sobre c6mo calcular el indice de primacfa se

encuentra en Unikel, Garza y Ruiz Chiappeto (1976).



Cuadro XVII.4
AMT: areas geoestadisticas basicas con caracteristicas de subcentros, 1993-2003

% lEE

Empleo % empleo superjicie gobierno,
Superjicie Densidad promedio respecto respecto lEE lEE educaci6n

Subcentro AGEB Empleo (ha) bruta por AGEB alAMT alAMT productor consumidor y salud

1993

Toluca Centro 4 33637 178.0 189.0 8409 30.0 0.6 0.60 0.91 1.12

Terminal-Mercado Juarez 1 4047 34.7 116.7 4047 3.6 0.1 3.89 1.88 0.04

Tablajeros-Tollotzin 2 13 066 117.8 110.9 6533 11.6 0.4 0.51 0.87 1.16

La Maquinita 1 2040 148.3 13.8 2040 1.8 0.5 5.91 0.35 0.01

Sedagro 1 1808 153.6 11.8 1808 1.6 0.5 0.00 2.30 0.84

Subtotal 9 54598 632.3 86.3 6066 48.7 2.1 0.71 0.55 1.54

Resto del Area Metropolitana 351 57577 29683.3 1.9 164 51.3 97.9 1.27 1.43 0.49

Total del Area Metropolitana 360 112175 30315.6 3.7 312 100.0 100.0 1.00 1.00 1.00

1998

Gran Toluca Centro 17 67005 853.4 78.5 3941 37.9 2.5 1.04 0.96 1.02

Tollocan 1 2117 141.8 14.9 2117 1.2 0.4 0.49 0.79 1.27

Las Torres 2 6349 129.8 48.9 3175 3.6 0.4 0.30 0.97 1.20

Metepec-Galerias 2 4771 371.1 12.9 2386 2.7 1.1 1.97 1.56 0.38

Sedagro 1 1649 154.8 10.6 1649 0.9 0.5 1.54 0.03 1.50

Lerma Centro 1 1788 122.6 14.6 1788 1.0 0.4 0.37 1.33 0.95

San Mateo Centro 1 1635 75.3 21.7 1635 0.9 0.2 0.13 2.13 0.48

Subtotal 25 85314 1848.9 46.1 3413 48.2 5.5 0.91 0.78 1.27

Resto del Area Metropolitana 365 91645 32028.0 2.9 251 51.8 94.5 1.08 1.20 0.75

Total del Area Metropolitana 390 176959 33876.8 5.2 454 100.0 100.0 1.00 1.00 1.00



2003GranToluca

Centro 22 70241 1414.5 49.7 3193 37.4 4.0 1.06 0.94 1.04

TolucaNorte

2 2863 123.8 23.1 1432 1.5 0.4 1.67 0.57 1.19

Juzgados-Hospital 1 1909 102.8 18.6 1909 1.0 0.3 0.37 0.35 2.11

Centralde

Abastos 1 2943 275.0 10.7 2943 1.6 0.8 1.09 1.78 0.01

Metepec-Galerias 2 8145 378.9 21.5 4073 4.3 1.1 0.89 1.49 0.46

Sedagro

1 2259 154.8 14.6 2259 1.2 0.4 0.65 0.04 2.35

SanMateo-

Centro 2 3325 136.6 24.3 1663 1.8 0.4 0.18 1.86 0.36

LermaCentro

1 1594 122.6 13.0 1594 0.8 0.3 0.36 0.86 1.50

Subtotal

32 93279 2708.9 34.4 2915 49.7 7.7 0.99 0.80 1.46

RestodelArea

Metropolitana 412 94342 32426.8 2.9 229 50.3 92.3 1.01 1.20 0.55

TotaldelArea

Metropolitana 444 187621 35135.6 5.3 423 100.0 100.0 1.00 1.00 1.00

Fuente:

calculos elaborados con informaci6n de los Censos Econ6micos de 1994, 1999 Y 2004.



Figura XVII.9
AMI': subcentros del empleo terciario, 1993, 1998 Y 2003
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Fuentes: INEGI, Censos Econ6micos por AGES 1993, 1998, 2003, Y elaboraci6n propia.
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especializacion llegara a 1.73 en este tipo de actividad en el ambi
to metropolitano)." Sin embargo, este subcentro no solo era la

principal sede del empleo gubemamental en la ciudad, sino que
tambien se constituia como el principal subcentro oferente de em

pleos en servicios al consumidor y al productor (cuadro XVII.4).
El centro Tablajeros-Tollotzin (localizado sobre la via Paseo

Tollocan en la salida a la Ciudad de Mexico, a 2.1 km del centro

tradicional de la ciudad) ocupaba, con 13 066 empleos terciarios,
el segundo lugar en la jerarquia, gracias a su importante oferta de

empleos en el sector publico (9 762 empleos, equivalentes a 75%
de la oferta total de empleos terciarios en el subcentro). Este sub
centro surge de una primera ola de descentralizaci6n de empleos
gubemamentales del centro tradicional de la ciudad (del subcentro

Toluca-Centro) y del hecho de que en el barrio de Tablajeros hacian
escala obligatoria para recoger pasajeros los cientos de autobuses

que durante las 24 horas del dia cubren el recorrido del AMT a la
Ciudad de Mexico y hacia el norte del estado. Esta funci6n de nodo
de transporte publico generaba intensos flujos peatonales (com
pradores potenciales) que provocaron la aparicion de numerosos

tipos de negocios orientados al consumidor en ese subcentro.v

39 EI indice de especializaci6n local (IE) para cada subcentro se obtuvo relacio
nando el porcentaje del empleo en cada sector respecto del empleo total del sub
centro, con el porcentaje del empleo en cada sector respecto del empleo total de los
subcentros del AMT. SU expresi6n aritmetica es la siguiente:

IEs = (Es, i / Es, t) / (EST, i / EST, t)
Donde:

IEs Indice de especializaci6n local del subcentro s

Es, i Empleo del subcentro s en el sector i
Es, t Empleo total del subcentro s

EST, i Empleo de los subcentros del AMT en el sector i
EST, t Empleo total de los subcentros del AMT

Los valores del IE superiores a uno corresponden a los sectores en los que se

registra especializaci6n respecto a los dernas subcentros. Por su parte, los decimales
del IE expresan la intensidad de la especiaJizaci6n local, porque representan la dife
rencia entre la proporci6n del empleo del sector i en el subcentro s (es decir, a esca

la local) respecto a la proporci6n del empleo en el mismo sector i a escala de los
subcentros metropolitanos.

4Q En este subcentro, que pareda muy prometedor a principios de los aftos

noventa, se localiz6 el primer McDonald's de la ciudad, 10 que da una idea de la

importancia que entonces tenia este subcentro.
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Ademas, sus ventajas de accesibilidad tambien provocaron la apa
ricion de diversos servicios para la producci6n. La superficie de
este subcentro alcanza las 118 hectareas, ya que muchos de los

negocios que ahf se localizan utilizan el suelo de manera extensiva

(hoteles, bodegas de construccion, negocios de autopartes usadas,
por ejemplo). No obstante, tambien registra una densidad de po
blaci6n importante (110 empleos/ha), por la presencia de nume

rosos negocios independientes orientados al consumidor.
En el tercer lugar de la jerarqufa, aunque muy atras de los sub

centros mencionados, se ubica el subcentro Terminal-Mercado Juarez
(sobre la avenida Paseo Tollocan, a menos de 1.3 km del subcentro

Tablajeros-Tollotzin y a 2.0 km del centro tradicional de la ciudad).
Este subcentro contaba con s6lo 4 047 empleos, pero altamente aglo
merado (116.7 empleos/ha) en una superficie de apenas 34.7 hecta
reas (este es el subcentro menos extenso identificado en 1993). Lo
interesante de este subcentro es que apenas 2% de su empleo esta
en el sector publico, y que registra indices de especializaci6n tanto en

los empleos orientados al productor (2.77) donde concentra la mayor
parte de su empleo (2 457 empleos) como en los orientados al con

sumidor (1.02). El subcentro Terminal-Mercado Juarez tenia gran
des ventajas de accesibilidad+' y dos poderosos generadores de

flujos de compradores potenciales: el Mercado Juarez (que era el mas

grande del AMI, tanto en su componente formal como en el informal)
y la Terminal de Autobuses. Estos son los factores clave que explican
la existencia y localizacion de este subcentro.

Los dos subcentros restantes identificados en 1993 son La Ma

quinita y Sedagro, cuarto y quinto lugar en la jerarqufa respectiva
mente. Ambos centros pueden calificarse de emergentes, ya que
sus montos de empleo no son muy importantes: La Maquinita
contaba con 2 040 empleos (pero era un importante punto de co

nexi6n entre diversas lfneas de transporte urbano) y Sedagro, que
apenas nacfa como centro administrativo gubemamental, con 1 808

empleos. Ambos centros ternan una gran extension (cuadro XVII.4),
por 10 que su densidad de empleo por hectarea era muy baja (me
nos de 14 empleos por hectarea).

41 Localizado alrededor de la unica terminal de autobuses de la ciudad que
vincula al AMT con todo el valle de Toluca, con la Ciudad de Mexico y con el resto

de la entidad y sobre vialidades muy importantes.
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El subcentro Sedagro es interesante porque se trata de un sub
centro planificado (0 creado de manera artificial) localizado en los
lfrnites del AMT, y en esos afios todavia no empezaba a recibir las
diferentes oficinas que se descentralizarian mas tarde del centro

tradicional de la ciudad. En 1993 tenia 987 empleos gubernamen
tales, 821 empleos al consumidor (generados en gran parte por la
demanda que significaban tanto los empleos gubernamentales
como los flujos de personas que acudfan aver asuntos 0 realizar
tramites en las oficinas que ahf se asentaban) y ningtin empleo
orientado al productor. El subcentro planificado Sedagro tendria
un desarrollo considerable en los siguientes afios, Por su parte,
La Maquinita resulta muy interesante por su alta especializacion
economica en servicios al productor (con un fndice de especializa
cion de 4.21), que se explica por su localizacion tan cercana a la
zona industrial mas tradicional del AMT.

En resumen, de los cinco subcentros de empleo terciario iden
tificados en 1993 en el AMT, tres (Toluca-Centro, Tablajeros-Tollocan
y Sedagro) son centros administrativos gubernamentales, aunque
el primero ofreda la oferta mas importante de empleos tanto en

servicios al productor como al consumidor, por razones de accesi

bilidad, de la existencia de importantes flujos de personas en la
zona y del prestigio que ofreda entonces el centro tradicional de
la ciudad como punto de localizacion: y los otros dos subcentros

(Terminal-Mercado Juarez y La Maquinita) se especializaban muy
claramente en servicios al productor. El primero ademas se espe
cializaba en servicios al consumidor, por razones de accesibilidad,
y el segundo era el mas especializado en servicios al productor
de todo el AMT, por su cercanfa a la zona industrial tradicional de
la ciudad.

Subcentros en 1998

Para este afio, en pleno crecimiento poblacional y del empleo en el
AMT, se identifican siete subcentros metropolitanos. El mas impor
tante es el Gran Toluca-Centro, que absorbe ados subcentros iden
tificados cinco afios antes: la Terminal-Mercado Juarez y la Tablaje
ros-Tollotzin. Le siguen el subcentro Las Torres (localizado sobre la
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vialidad de seis carriles del mismo nombre que rodea al centro

tradicional del AMT y 10 conecta por un lado con el municipio de

Zinacantepec y por el otro con la salida a la Ciudad de Mexico); el

Metepec-Galerfas, localizado en el dinamico municipio de Metepec;
el Tollocan, en la salida a la Ciudad de Mexico; el Lerma-Centro
en el centro historico del municipio de Lerma (sobre la carretera

que va a la Ciudad de Mexico), el centro administrativo Sedagro
(que es un subcentro sobreviviente del quinquenio anterior); y el
San Mateo-Centro, que surge en el centro tradicional del municipio
de San Mateo Atenco, y que al igual que el de Lerma, despunta
como subcentro al integrarse funcional y fisicamente al AMT.42

El Gran Toluca-Centro registra entre 1993 y 1998 una expansion
ffsica muy importante, al pasar de 177 a 853 hectareas. Esto es

producto del desbordamiento del empIeo terciario en las AGEB

centrales del AMT. En esos afios el crecimiento del empleo en el
centro historico fue sorprendente, al pasar de 33 637 empleos en

1993 a 67005 empleos en 1998. Esto es, un crecimiento de poco mas
de 100% de su empleo terciario, que ademas fue generalizado en

todos los sectores: los empleos orientados al productor casi se tri

plicaron (pasaron de 3140 en 1993 a 9 324 cinco afios despues), los
orientados al consumidor crecieron 3.6 veces (un incremento neto

de 16 mil empleos en cinco afios) y los del sector publico aumen

taron casi 50%. La importancia del subcentro Gran Toluca-Centro
aument6 claramente respecto de 1993, si se considera que en 1998
ahi se localizaban casi cuatro empleos de cada diez existentes en

el AMT. Esto es, que concentraba 35% de los empleos metropolitanos
en servicios al productor, 28% de los empleos en servicios al con

sumidor y 49% de los empleos del sector publico. Todo esto en una

superficie que equivalfa a 2.5% del total del AMT. La gran hegemo
rna del centro hist6rico en la jerarqufa de subcentros metropolitanos
queda clara al estimar su fndice de primacia, que pasa de 1.6 en

1993 a 4.5 en 1998. Cabe mencionar que la expansi6n fisica siste
matica de este subcentro redujo drasticamente la densidad de

empleos por hectarea de 189.0 en 1993 a 78.52 en 1998.

42 Para ilustrar la magnitud de las distancias que separan a los subcentros,
valga decir que la distancia del centro hist6rico tradicional (Gran Toluca-Centro) al
subcentro Tollocan era de 4.3 km; al Las Torres, 2.3 km; al Metepec-Galerfas, 6.0 km;
al Lerma-Centro, 14.9 km; Y al San Mateo-Centro, 13.1 kil6metros.
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Como ya 10 anticip6 el elevado valor de su indice de primacia,
los demas subcentros metropolitanos distan mucho de la magnitud
del empleo del Gran Toluca-Centro. El subcentro que le sigue en la

jerarquia, Las Torres, es diez veces mas pequeno, pero es importan
te porque pone de manifiesto dos temas relevantes: 1) la estrecha
relaci6n entre las vias de comunicaci6n importantes y la localizaci6n
de actividades econ6micas intrametropolitanas (la avenida Solida
ridad-Las Torres, que articula a este centro, se construy6 a principios
de los afios noventa como una de las arterias mas importantes del
AMT y pronto se convirti6 en localizacion ventajosa de empleos
terciarios), y 2) el acelerado proceso de expansion de la ciudad, que
desbordo el Paseo Tollocan, considerado una especie de anillo pe
riferico de la ciudad, y un limite urbano simb6lico en el imaginario
colectivo de esos afios.Asi, el surgimiento del subcentro Las 'Iorres"
radical sobre todo, en la accesibilidad que gana la zona con la cons

trucci6n de la entonces nueva vialidad Solidaridad-Las Torres y en

la consiguiente localizacion en esa zona de servicios educativos y
de salud (hospitales, especialmente) del sector gubernamental (el
indice de especializaci6n en actividades de gobierno, educaci6n y
salud en este subcentro es de 1.5), que provocaron grandes flujos
de usuarios hacia esa parte de la ciudad y, por 10 tanto, el surgi
miento de miles de empleos orientados al consumidor (cua
dro XVII.4). Estas decisiones locacionales del gobierno (conscientes
o no) impulsaron la expansion de la ciudad (de su empleo y de su

poblaci6n) a ritmos nunca antes vistos en el AMT.

El otro subcentro que vale la pena hacer notar es el Galerias

Metepec, que deton6 un crecimiento del empleo notable en la

parte sureste de la ciudad, con la importante caracteristica de que
se trataba de empleos de mayor calidad que los localizados en

cualquier otra parte del AMT. Es decir, de empleos en firmas de gran
lujo, en cadenas comerciales de cobertura nacional y en franquicias.
Si bien Galerias-Metepec es 14 veces menor que el Gran Toluca
Centro, se ha convertido en un serio contendiente en la competen
cia comercial metropolitana, por la calidad de los servicios al
consumidor que ofrece y por el prestigio que ha alcanzado como

43 Aunque tal vez este subcentro seria mejor descrito como corredor, puesto
que se localiza a 10 largo de mas de nueve kil6metros de la avenida Solidaridad-Las
Torres.
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localizacion de firmas orientadas al productor. Galerias-Metepec
se convertia desde 1998 en la zona de compras yentretenimiento
mas prestigiada de la ciudad y la mas utilizada por las clases de

ingreso medio y alto del AMT y de su region circundante. Esto que
da de manifiesto si se revisan rapidamente las firmas que ahi se

localizan: Liverpool, Zara, C&A, Sears, Suburbia, SAM'S, Cinepolis,
Starbuck's, Italianis, Nike, Marti, Mercedes Benz, Honda, aparte
de los hospitales y centros de servicios medicos mas reconocidos de
la ciudad (como el Centro Medico de Metepec), conglomerados
bancarios y de seguros, ademas de tres plazas comerciales+' y
25 salas de cine, que suman mas de 150 mil m2 de areas de venta=
en un area menor a 28 hectareas.

Los demas subcentros del AMT en 1998 (Tollocan, Sedagro,
Lerma-Centro y San Mateo-Centro) tienen menos de 2 200 empleos
cada uno. De e11os, cuando menos dos (los subcentros To11ocan y
Sedagro, que ocupan los lugares cuarto y sexto en la jerarquia ur

bana, respectivamente) se generan por la intervencion directa del

gobiemo del estado, que en esos afios descentraliza numerosas

oficinas publicas a esas partes de la ciudad. Es decir, que su surgi
miento como centros especializados en empleos del sector publico
(y su posterior consolidacion, en el caso del centro administrativo

Sedagro) no responde a la dinamica economica de la ciudad, sino
a criterios administrativos gubemamentales que tuvieron impor
tantes efectos colaterales (y probablemente no anticipados) en el
AMT (cuadro XVII.4).

Finalmente, los subcentros Lerma-Centro y San Mateo-Centro

corresponden a los centros historicos de las localidades de Lerma

y San Mateo Atenco, que se integran fisica y funcionalmente al AMT.

Estos centros historicos se especializan en servicios al consumidor,
y ya que normalmente se trata de cabeceras municipales (sedes de

ayuntamientos), tambien se especializan en empleo gubemamen
tal. Esto es muy claro en el caso del subcentro Lerma-Centro, y
menos claro en el de San Mateo-Centro, puesto que la oferta de

empleo en servicios al consumidor de este Ultimo es mucho mas

44 Una pista de patinaje de gran lujo, internet inalambrico en todas las areas y
mas de 130 tiendas. Esta plaza comercial es controlada por Liverpool y sigue su

modelo de centros comerciales al que llama Galerias.
45 En varios niveles.



ESTRUCTIJRA ESPACIAL DEL EMPLEO TEROARIO 867

diruimica por su especializacion en el comercio de productos de
cuero y calzado.

Asi, para 1998 ya es evidente que los subcentros de empleo
terciario en el AMT pueden clasificarse en cuatro tipos: 1) los econo

micos, que basan su fortaleza en la diruimica de sus empleos orien
tados al productor y al consumidor, es decir, en criterios puramen
te economicos (Galerias-Metepec); 2) los mixtos, que combinan

empleos orientados principalmente al productor y al consumidor,
apoyados en una fuerte dotacion de empleos del sector gubema
mental (Gran Toluca-Centro); 3) los administratioos, que se derivan

puramente de decisiones administrativas del sector gubemamen
tal, aunque luego como resultado de los flujos de personas que se

generan propicien el surgimiento de empleos orientados al consu

midor (Las Torres, Tollocan, Sedagro), y 4) los integrados, que nor

malmente son centros historicos de localidades que se han ido

integrando funcional y fisicamente al AMT, que se especializan en

empleos orientados al consumidor y, cuando son cabeceras muni

cipales, en empleos del sector gubemamental.

Subcentros en 2003

Para 2003la estructura de subcentros de empleo en el AMT es mucho
mas compleja que diez aftos antes. Mientras que en 1994 se iden
tificaban cinco subcentros, en 2003 es posible observar ocho (figu
ra XVIL9). Sigue destacando por su escala el Gran Toluca-Centro,
que incrementa su magnitud en 3 005 empleos respecto a 1998 (para
llegar a 70 241 empleos), 10 que sin duda resulta bajo en compara
ciOn con los 33 368 empleos que aument6 en el quinquenio anterior

(entre 1993 y 1998, que fue la epoca de maximo crecimiento pobla
cional y de empleo en el AMT).

El tamaiio re1ativo del Gran Toluca-Centro se mantiene estable

respecto de 1998, porque sigue representando alrededor de 37"10
del empleo terciario total de la ciudad. No obstante, la superficie
de este subcentro sigue expandiendose, especialmente sobre la via
Paseo 'Iollocan, en direcciOn a la salida a la Ciudad de Mexico, y
en 2003 ya representa 4% de la superficie total del AMT, en compa
racion con el 2.5% que representaba cinco anos antes. Como con-
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secuencia, la densidad del empleo en este subcentro baja aun mas
hasta llegar a 49.6 empleos/ha, es decir, 3.8 veces menos que diez
afios antes -su densidad de empleo terciario en 1993 era de 189

empleos/ha y en 1998 de 78.5 empleos/ha- (cuadro XVII.4). Esto
se explica en parte por la salida de oficinas publicas de este sub
centro, cuya densidad de empleo es mas alta que la de los empleos
orientados al consumidor 0 al productor.=

Dos datos muy importantes que definen el perfil y la evoluci6n
de este subcentro son que deja de concentrar la mayor parte de su

empleo terciario en el sector gubemamental (por una reducci6n
neta de 8 748 empleos entre 1998 y 2003), que representaba 72.6%
de su empleo terciario en 1993 y 53% en 1998, para llegar a repre
sentar 38% del empleo terciario total. Este porcentaje sigue siendo

muy importante, pero ya es superado por el empleo en servicios
orientados al consumidor, que en 2003 representa 42% del total.
Este cambio de perfil econ6mico es muy interesante, porque la
tendencia del empleo gubemamental en el futuro sera a decrecer
o a crecer a tasas cada vez mas bajas, mientras que el empleo en

los servicios al consumidor y al productor muestran una tendencia
creciente: entre 1993 y 2003 los empleos orientados al consumi
dor crecieron en 23 479 plazas (4.8 veces) y los orientados al con

sumidor en 10714 empleos (4.4 veces). Aunado a esto, el indice de

primada que se reduce a 4.0, cuando cinco afios antes era de 4.5,
indica que el subcentro Gran Toluca-Centro mantiene su hegemo
nia y se consolida en terminos economicos mas que administrativos,
en un contexto de mayor competencia entre los subcentros metro

politanos.
En el segundo lugar de la jerarquia de subcentros metropoli

tanos aparece muy consolidado Metepec-Galerias, que incrementa
su empleo terciario en 70% entre 1998 y 2003, que fueron afios de
lento crecimiento para el AMT en 10 general. La bujia del motor del
crecimiento del empleo terciario de este subcentro fueron los ser

vicios orientados al consumidor, que mas que duplicaron su mag
nitud de empleo, al pasar de 2 570 empleos en 1998 a 5 416 en 2003,

46 La densidad maxima registrada en el AMT desde 1994 del empleo del sector

gubemamental es de 579.2 empleos/ha, la del empleo orientado a servicios al
consumidor es de 54.8 empleos/ha, y la de los empleos orientados al productor es

de 70.9 empleos/ha, 10 que es congruente con 10 que postula la teoria.
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con un sorprendente crecimiento de 110% en solo un quinquenio.
Este crecirniento es mas espectacular si se considera que la mayo
ria de estos empleos son terciarios de calidad en firmas exclusivas,
franquicias, plazas comerciales, servicios financieros y de seguros,
por ejemplo. Sin duda, Metepec-Galerias es el subcentro terciario
emblematico del desarrollo del AMT en este inicio del siglo XXI.

Otros tres centros supervivientes del quinquenio previo son

San Mateo-Centro, Sedagro y Lerma Centro. Sin embargo, el que
mas se desarrollo en el quinquenio que va de 1998 a 2003 fue San

Mateo-Centro, que incremento su empleo terciario en 105% al

pasar de 1 635 empleos en 1998 a 3 325 en 2003: un incremento neto

de 1 690 empleos. Lo interesante de San Mateo-Centro es que 92%
de su crecimiento de empleo terciario 10 concentro en los servicios
orientados al consumidor (1 570 nuevos empleos, para llegar a

2771), mientras que el crecimiento de sus empleos orientados al

productor y en el sector gubernamental fueron marginales (81 em

pleos en servicios orientados al productor y solo 39 empleos nuevos

en el sector publico). Este impresionante desarrollo comercial de
San Mateo-Centro contrasta con el declive de Lerma-Centro, que
redujo su empleo terciario total en 194 plazas. Lo mas grave es

que estas plazas se redujeron en los servicios orientados al consu

midor (206 empleos menos que cinco anos antes), mientras que los

empleos en los servicios orientados al productor y en el sector

gubernamental registraron variaciones marginales. Por su parte,
el subcentro Sedagro continuo recibiendo oficinas que se descen
tralizaron del centro historico de la ciudad (del subcentro Gran

Toluca-Centro), por 10 que aumento su empleo gubernamental en

655 nuevas plazas (50% mas que el afio anterior). Este crecimiento
se vio acompafiado de reducciones en servicios al productor y al

consumidor, derivadas de nuevas regulaciones en la normatividad
de usos del suelo en esa zona.

Aparte de los cinco subcentros metropolitanos sobrevivientes
del quinquenio anterior (Gran Toluca-Centro, Galerias-Metepec,
San Mateo-Centro, Sedagro y Lerma-Centro), surgen tres centros
adicionales: Central de Abastos, Toluca Norte y Juzgados-Hospi
tales; mientras que, por el otro lado, desaparecen dos subcentros
identificados cinco afios antes: Tollocan y Las Torres. El primero
fue absorbido por la expansion sistematica del Gran Toluca-Centro
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y el segundo desaparecio como subcentro por la reduccion del
crecimiento del empleo gubemamental, que Ie resto dinamismo en

terminos relativos, £rente a los demas subcentros metropolitanos.
De estos nuevos subcentros, los mas importantes son el Central

de Abastos (cuarto lugar en la jerarquia, con 2943 empleos), segui
do muy de cerca por el Toluca Norte (con 2 863 empleos). Los dos
se localizan al norte del AMI, el primero al noreste, en la salida a

Naucalpan, y el segundo al noroeste, en la salida a Ixtlahuaca y
Atlacomulco (separados por una distancia de 2.8 kID). El subcentro
Central de Abastos es netamente economico, especializado en

empleos en servicios orientados tanto al productor como al consu

midor (indices de especializacion de 1.1 y 1.4 respectivamente), y
con una oferta minima de empleos gubemamentales (8010 diez

plazas, que equivalen a 0.01% del total del empleo terciario del

subcentro). Por su magnitud, en este subcentro destacan, eviden

temente, los empleos orientados al consumidor: 2 340 plazas, que
equivalen a 80% de su empleo terciario total. Por su parte, el sub
centro Toluca Norte es de tipo mixto especializado en empleos en

servicios orientados al productor y en el sector gubemamental
(indices de especializacion de 1.7 en ambos casos). Finalmente, el
tercer nuevo subcentro que aparece en 2003 es el Juzgados-Hospi
tales, que es de tipo administrativo y, por tanto, producto de deci
siones locacionales del gobiemo." En este subcentro, alrededor
de 80% del empleo esta en el sector publico, por 10 que su indice de

especiahzacion es muy alto (3.07).
Cabe terminar esta seccion mencionando que la proporci6n de

empleo terciario en los subcentros metropolitanos respecto al total
del AMI se ha mantenido mas 0 menos constante a 10 largo del

periodo de estudio: 48% en 1993,48% en 1998 y 50% en 2003. Esta
consistencia empirica tambien puede ser uti} en la generaci6n de
escenarios de planeacion del AMI.

47 En este subcentro se locaIizan tano los juzgados del poder judicial como

dos hospitales de gran formato (uno general y el otro de especialidades), entre
otros servicios.
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CONCLUSIONES

La gran ciudad monocentrica no existe en Mexico y probablemen
te nunca ha existido. Al menos no hay evidencias de su existencia

presente 0 pasada. En cambio, es abundante la informacion dispo
nible de la clara estructura policentrica de cuando menos dos

grandes ciudades mexicanas contemporaneas: la Ciudad de Mexi
co y el Area Metropolitana de Toluca. Si esto es cierto, entonces

olvidemos, por un lado, los esquemas analiticos basados en anillos

que se extienden alrededor del centro historico de las grandes
ciudades, por inconsistentes, forzados y simplistas; y pasemos a

esquemas polinucleares que, con todas sus deficiencias, reflejan
mejor la estructura urbana de las grandes ciudades del pais. Y, por
el otro, centremos nuestros esfuerzos de investigacion en materia
de estructura urbana en tratar de caracterizar y explicar la estruc

tura policentrica de ciudades especificas, con el fin de avanzar en

la construccion de razonamientos de aplicabilidad general.
Existen diversos metodos para identificar los subcentros in

traurbanos del empleo que articulan la estructura de las grandes
ciudades. Todos tienen ventajas y limitaciones. En este trabajo
hemos seleccionado el metoda de doble umbral por ser el que mas
se ajusta a los propositos de investigacion, y se le hicieron algunas
mejoras que 10 hacen mas objetivo y mas sencillo de aplicar al es

tudio de ciudades mexicanas.
Este metodo permitio identificar los subcentros de empleo

terciario que articulan la estructura de los comercios y los servicios
en el Area Metropolitana de Toluca y analizar el ruimero, el tama

no, la densidad, la jerarquia, la localizacion, la especializacion
economica y la evolucion del sistema de subcentros urbanos que
organiza el funcionamiento de la ciudad, e incluso permitio perfi
lar algunas lineas de explicacion.

Ademas, se delineo una clasificacion de los subcentros identi
ficados de acuerdo con su perfil economico y su origen, que per
mite caracterizarlos y examinarlos mas sistematicamente. Esta
clasificacion consta de cuatro tipos de subcentros: 1) econ6micos (los
que nacen y se desarrollan por criterios puramente economicos):
2) mixtos (los que nacen y se desarrollan por criterios economicos,
pero apoyados en una fuerte dotacion de empleos del sector gu-
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bemamental); 3) administrativos (los que nacen y se desarrollan por
decisiones puramente administrativas del sector gubemamental),
y 4) integrados (normalmente centros hist6ricos de localidades que
se han ido integrando funcional y ffsicamente al AMT).

Las propuestas metodo16gicas, analiticas, taxon6micas yex
plicativas que se hacen en este texto se aplican, en el mejor de los
casos, solo para el Area Metropolitana de Toluca. Habria que am

pliar la perspectiva de la investigaci6n sobre estructura urbana a

otras ciudades para afinarlas, reforzarlas y lograr un mayor nivel
de generalidad. Este es apenas el comienzo. Hay mucho trabajo
por realizar.
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