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RESUMEN

En la literatura especializada acerca de la dinamica econ6mica se han establecido para-
metros de analisis que escasamente han incorporado el papel de la expansi6n de la acti-
vidad economica en la escala geografica, ya sean ciudades de tamano poblacional me-
dio, grandes 0 metropolis. Se presenta evidencia e hipotesis sobre la naturaleza urbana
de la expansion economica que pudieran combinar el patron de estructuracion con-
centrico y policentrico en una ciudad con una poblacion mayor a los 300 mil habitan-
tes. El documento se divide en dos principales apartados de la expansion economica:
1)la naturaleza de los empleos que consolidan y estructuran el mercado laboral, y 2) la
organizacion del espacio intraurbano que dichas actividades impulsan.
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ABSTRACT
There are some parameters of economic analysis in specialized papers that barely have
incorporated the importance of the economic activity expansion over the geographi-
cal scale, no matter in medium, largest or metropolitan cities. We present evidence and
hypothesis on the urban nature of economic expansion that might be able to combine
the use of concentric and polycentric structure in a city with a population over 300
thousands people. The paper is developed in two main aspects of economic expan-
sion: 1) the nature of the employment that consolidates and structures the labor mar-
ket; and 2) the organization of intraurban space that is stimulated by those activities.
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EL CRECIMIENTO DELEMPLEO YSU RELEVANCIA URBANA
EN LAS CIUDADES FRONTERIZAS

Aunque las estrategias detonadoras del cambio urbano reciente en las ciudades
fronterizas partieron, en 1964, del paracligma maquilador derivado del Programa
de Industrializacion Fronteriza, fue hasta mediados de la decada de 1970 cuando
se consolida la ventaja de la region fronteriza como zona de ubicacion de la ma-
nufactura maquiladora, desplazando a un segundo termino las actividades eco-
nomicas de servicios y comercio de estas ciudades.

Durante las decadas de los anos ochenta y noventa del siglo xx, las tasas de
crecimiento poblacional y economico en ciudades como Tijuana, Tecate, Mexi-
cali, San Luis Rio Colorado, Nogales, Ciudad Juarez, Acuna, Piedras Negras,
Nuevo Laredo, Reynosa-Rio Bravo y Matamoros se elevaron de manera impor-
tante. Con algunas excepciones, en pricticamente todas las entidades de la fron-
tera norte han despegado las ciudades establecidas en los margenes internacio-
nales con Estados Unidos. Sin embargo, esa ha dejado de ser la principal
particularidad de la naturaleza del crecimiento economico y del crecimiento del
empleo en el ambito fronterizo. De hecho se han multiplicado los estuclios acer-
ca del empleo en la frontera en terminos de las concliciones y la relevancia que
tienen para la conformacion de mercados de trabajo; sin embargo, son pocos los
que proporcionan una perspectiva territorial en terminos de sus implicaciones
en el ambito urbano. Esto significa que la generacion de empleo en las ciudades
fronterizas no solo es un elemento relevante en terminos de diversificacion 0 es-
pecializacion en las escalas macro y microeconomica, tambien es igual de imp or-
tante averiguar cuales son las modificaciones espaciales e intraurbanas que gene-
ra la estructura de las actividades en las ciudades mexicanas, y en particular las de
la frontera norte. Los paracligmas productivos del forclismo y los catalogados co-
mo posforclistas 0 flexibles no solo se han limitado alas repercusiones del proce-
so en S1 mismo sino que han trascendido en la organizacion intraurbana de la ciu-
dad actual.

Esta claro que el incremento de actividades economicas en las ciudades fron-
terizas tiene dos efectos principales: a) el incremento en el empleo de operarios, u
obreros, contratados masivamente, y mandos meclios, relacionados con la vigi-
lancia tecnica, y b) por el incremento del empleo que impulsa la expansion urba-
na, es decir, el empleo que genera empleos aclicionales. Si bien esta circunstancia
esta bajo cliscusion y medicion en los modelos de insumo-producto, la herra-



mienta es fragil en estado desagregado; en principio por la falta de informacion,
pero fundamentalmente porque su poder analitico radica en la agregacion ma-
croeconomica. En la escala microeconomica, y de modo espedfico en la escala
urbana, el empleo urbano se entiende como el proceso en el cual se igualan la
oferta de empleo y la oferta de trabajo. Esta muy claro que la coincidencia cuanti-
tativa (igualdad de empleos ofrecidos con igualdad en fuerza de trabajo) entre
ambas condiciones es muy heterogenea. Pero ademas la coincidencia cualitativa
es aun mas dificil de 10grar, puesto que los requerimientos y cualidades demanda-
dos generalmente estan disociados de las cualidades que presentan los trabajado-
res potenciales de determinada localidad.

Si bien parece que estos fenomenos solo encajan en el marco del analisis eco-
nomico, su implicacion urbana es tan importante en igual 0 mayor magnitud
pues la organizacion intraurbana de la base economica, que origina 10que hemos
denominado actividades economicas de impulso local y actividades economicas centrales, no
solo es reflejo de la bonanza 0 la crisis, sino que se convierte en el imperativo ur-
bano de mayor importancia para el mejoramiento de la calidad del empleo en
oferta. La competencia por el espacio urbano se torna agente central de cambios,
debido al rechazo de la perspectiva progresista, que no reconoce la posibilidad de
la debilitacion y decaimiento de las ciudades, que en realidad repercute en el debi-
litamiento de la base economica.

El proceso de consolidacion urbana atraviesa por la fundacion de la localidad,
la promocion metaurbana (dentro del estado y la federacion), que Ie garantice con-
tar con las ventajas para generar excedentes urbanos susceptibles de integrarse a
un nodo regional que a su vez regionaliza su base economica mediante la identifi-
cacion de las actividades de impulso local centrales, culminando con la identifica-
cion de 10s imperativos territoriales asociados a la consolidacion de la base eco-
nomic a local. Se considera que el desden hacia este ultimo elemento es 10 que ha
provocado el debilitamiento de ciudades anteriormente identificadas con el pro-
greso y la tecnologia de punta. El manejo adecuado, derivado de la identificacion
pertinente de los imperativos territoriales en las ciudades, permitiria expandir las
expectativas economic as a mayor plazo, aumentando la reserva de recursos y
modificando la vision perversa del aprovechamiento lucrativo a expensas de la
poblacion que habitara predominantemente en areas urbanas.

Este trabajo es un anilisis que conjuga la descripcion y la interpretacion de la
dinamica economica con la organizacion intraurbana en una ciudad fronteriza



del norte de Mexico. En el siguiente apartado se analiza la estructura economica
en terminos de su dinamismo en los aiios recientes; de aqui se derivan las que de-
nominamos actividades economicas centrales y actividades economicas de im-
pulso local, que al establecerse en el territorio tienen implicaciones urbanas, las
cuales se describen en el tercer apartado, estableciendo areas 0 sectores de aglo-
meracion y saturacion que originan problematicas urbanas a considerar para una
eventual planeacion urbana futura de la ciudad. Por ultimo, en las conclusiones
se presenta una reflexion general del impacto urbano de las actividades economi-
cas, sobre todo cuando existen especializacion y crecimiento acelerado, situacio-
nes que han prevalecido en las ultimas decadas en las ciudades fronterizas del
norte de Mexico.

ESTRUCTURACION ECONOMlCA LOCAL EN NUEVO LAREDO,
TAMAUUPAS

La estructuracion de la economia --0 el modo en el cuallas actividades se articu-
Ian a los procesos de produccion, distribucion y consumo-, vista a traves de ac-
tividades centrales y del impulso sectorial de la produccion que se generan en el
espacio urbano, debe ser capaz de insertarse en los esquemas globales de produc-
cion y comercializacion, procurando generar amplios beneficios en el ambito lo-
cal que rebasen la sola creacion de puestos de trabajo. A su vez, debe responder a
los cambios en la demanda y la oferta de los mercados, a cambios en la naturaleza
del producto 0 en su nivel de precios, pero fundamentalmente debe responder a
las necesidades locales de desarrollo economico y urbano, equilibrado yarmoni-
co. Esta situacion implica ciertas necesidades y capacidades de organizacion pro-
ductiva por parte de los actores locales que toman decisiones de caracter econo-
mico, para enfrentar las condiciones de un esquema economico de competencia
escasamente equilibrado. Estas capacidades pueden ser promocionadas si se co-
nocen la dimension economica sectorial y la idoneidad de impulso regional que
puede ser capaz de ofrecer la base economica local.

El proceso de identificacion de la dimension economica involucra, en princi-
pio, dos ejercicios analiticos basicamente cuantitativos que denominamos dinci-
mica sectorial de la producci6n y especializaci6n local. En primer lugar, la realizacion de
un ejercicio que tiene como fin observar el crecimiento anual de las actividades
en varios indicadores de desempeiio economico (de crecimiento productivo y de



capitalizacion). Este ejercicio apoya la estimacion de un indice de especializacion
local de las actividades economicas en relacion con la dinamica de la entidad. En
segundo lugar se presenta una reflexion cualitativa que integra los ejercicios de
anwsis cuantitativo, para elaborar una matriz de impulso localque permita c1asificar
alas actividades centrales, e identificar en cuiles de ellas existen particularidades
que generan impulso local, asi como establecer con mayor precision la relevancia
del estatus de las actividades informales dentro de la misma.1

Si bien la actividad de mayor relevancia economica en Nuevo Laredo es la de ser-
vicios, y particularmente los servicios especializados, existen actividades manu-
factureras y de comercio que participan en un grado importante en la especializa-
cion productiva local. El panorama economico en las localidades fronterizas es
complejo, ya que en las ultimas decadas se sucedieron tasas de crecimiento po-
blacional y amplia expansion de actividades productivas. En alguna medida esta
situacion ha venido complicando el manejo adecuado del crecimiento urbano
por parte de las instancias locales de administracion gubernamental.

Desde la decada de 1950 las actividades comerciales, de transporte y cons-
truccion generalmente dependen de los cambios economicos que se presentan
en el empleo sectorial, donde la manufactura y los servicios empujan hacia las al-
teraciones de la estructura economica como resultado de las crisis ciclicas en la
economia de la localidad. Asi, los cambios en la estructuracion economica pue-
den ser detallados si se observa, por una parte, su dinamica de crecimiento eco-
nomico el cual se bas a en la expansion productiva y al grado de capitalizacion de
un periodo a otro e igualmente a traves del analisis de la especializacion por sub-
sector e inc1uso por rama.2

1 Para la realizacion de este objetivo se utilizo la informacion de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, de 1990
a 1998, con la que se analizan las condiciones economicas y se localiza en cuiles ramas y sectores especfficos existen acti-
vidades de informalidad. AI mismo tiempo se presenta un anilisis general de las condiciones de precariedad de quienes
desempeiian tales actividades. El debate en torno a la definicion puede consultarse en Roger Gerry yJanine R., EI traba)"
precario en la regulacidn del mmado laboral. Crecimien/o del empleo a/ipico en Europa Occidental, Madrid, Ministerio del Trabajo y
Prevision Social/Organizacion Internacional del Trabajo, 1989.

2 En la clasificacion de actividades con la que se levanta la informacion censal, los subsectores son reconocidos por
dos digitos y agrupan ramas de produccion reconocidas por cuatro digilOS.Por ejemplo, el subseclOr 95 corresponde al
subs ector que involucra servicios profesionales, ttcnicos, especializados y personales prestados alas empresas; y la rama
9530 se refiere a servicios de lavanderia y tintoreria.



Una primera aproximacion alas cambios economicos ocurridos en Nuevo Lare-
do se realiza a traves de la expansion productiva de las actividades considerando
tres indicadores basicos: las tasas de crecimiento anual de los establecimientos
(unidades economicas), del empleo y de la produccion (producto Interno Bruto,
PIB) par sector, subsector y ramas. En el cuadro 1 se observa que para 1993 las
mayores tasas de crecimiento sectorial de establecimientos se presentan en los
servicios (7.04%) y el comercio (4.81%), y la menor en la manufactura (1.4%),10
que refleja la naturaleza de su expansion territorial, es decir, es relativamente mas
facil establecer un local de servicios y comercio que uno para manufactura. Se
puede observar tambien que esta situacion se invierte para el crecimiento del em-
plea y el PIB en los mismos sectores: las tasas de crecimiento porcentual mas altas
se presentan en la manufactura (15.79 y 20.39, respectivamente), y las mas bajas
en el comercio (3.22 y 0.66). Esto significa que una vez establecida una unidad
economica, la expansion en el empleo sera mayor si se dedica a actividades ma-
nufactureras a menor si se dedica alas servicios a el comercio, siempre y cuando
se disponga de mana de obra en el mercado de trabajo suficientemente atraida
par los salarios pagados.

En relacion can los subsectores se observa que solo cinco aumentaron en los
tres indicadores de referencia: 1) productos de papel, imprentas y editoriales; 2)
sustancias quimicas y productos derivados del petroleo y el carbon; 3) productos
metalicos, maquinaria y equipo; 4) comercio al par mayor, y 5) servicios profesio-
nales. Si bien el subsector de productos alimenticios no se expandio en estableci-
mientos y empleos, su PIB crecio a un promedio anual de 20.94 par ciento, siendo
uno de los mas altos. En este ejercicio, los textiles e industria del cuero crecieron
significativamente en unidades economicas (mas de dos veces el promedio total
del sector), no asi en el indicador de empleo y menos aun en el PIB. Las indus trias
de la madera y los minerales no metalicos disminuyeron en establecimientos, pe-
ro en el empleo y PIB se mantiene relativamente cerca de la media del sector ma-
nufacturero.

El comercio al par menor se ubica par debajo de la tasa media de crecimiento
sectorial en unidades economic as y empleo, ademas de que disminuye en el PIB.

Par su parte, excepto los servicios profesionales y los servicios relacionados can
la agricultura, la ganaderia, la construccion y el transporte todos los subsectores



CUADRO 1. Tasas de crecimiento de fas unidades econ6micas,ef empfeoy ef Producto Interno Bm-
topor sectoresy subsectores en Nuevo Laredo, Tamaufipas, 1985-1993.

Actividades Unidades Empleo Producto
Economicas Intemo Bruto

Sector 03 Manufactura 1.40 15.79 20.39
Subsector 31 Productos alimenticios, bebidas y 0.18 -0.48 20.94

tabaco
Subsector 32 Textiles, prendas de vestir e industria 4.06 8.73 -5.70

del acero
Subsector 33 Industrias de la madera; incluye muebles -0.63 14.72 15.67
Subsector 34 Productos de papel, imprentas y edi- 4.38 9.70 4.38

toriales
Subsector 35 Sustancias qwmicas, productos deri- 2.54 14.20 34.17

vados del petroleo y el carbon
Subsector 36 Productos minerales no met:ilicos. 1.53 12.44 23.48

Excluye los derivados del petrol eo
Subsector 38 Productos mecilicos, maquinaria y equi- 2.37 24.78 28.01

po. Incluye instrumentos quirurgicos
Subsector 39 Otras indus trias manufactureras 3.66 42.78 29.53
Sector 06 Comercio 4.81 3.22 0.66
Subsector 61 Comercio aI por mayor 8.19 3.66 3.91
Subsector 62 Comercio aI por menor 4.70 3.15 -0.19
Sector 08 Servicios 7.04 8.89 -0.25
Subsector 82 Servicios de alquiler y administracion 8.42 6.09 -0.54

de bienes inmuebles
Subsector 92 Servicios educativos, de investigaci6n, 7.66 9.08 -0.32

medicos de asistencia social
Subsector 93 Restaurantes y hoteles 5.34 6.37 -2.00
Subsector 94 Servicios de esparcimiento, culrurales, 6.54 8.01 -5.00

recreativos y deportivos
Subsector 95 Servicios profesionales, tecnicos, 13.48 25.5 1.04

especializados y personales
Subsector 96 Servicios de reparacion y manteni- 6.58 7.79

miento
Subsector 97 Servicios relacionados con la agricu1ru- 22.53 30.94

ra, ganaderia, construccion y transportes

de servicios presentaron tasas alrededor del crecimiento promedio del sector, e
incluso negativas si nos referimos al PIB.

Los indicadores que evidencian la expansion productiva, son de gran utilidad
para entender la dinamica local de crecimiento economico. La complejidad con
la que se estructuran las actividades economicas, requiere del examen de ciertos



indicadores de capitalizacion sectorial, con el proposito de observar la expansion
de la inversion y sus probables efectos en el impulso ala productividad del traba-
jo. Los indicadores que se utilizan para tal efecto son el numero de empleados
promedio por establecimiento, la composici6n orgcinica del capital (cae) y la producti-
vidad laboral. La justificacion del uso de estos componentes es relevante para
observar la naturaleza de la acumulacion y capitalizacion de las actividades desa-
rrolladas en la economia local. La cae resulta de dividir el capital constante (Ios
activos fijos netos) entre el capital variable (remuneraciones al personal ocupado
e insumos adicionales); por su parte, laproductividad laboral resulta de dividir el va-
lor agregado total entre el personal ocupado promedio por sector.

En el cuadro 2 se observan los cambios que ocurrieron entre 1985 y 1993.
Respecto a los sectores, solo la industria manufacturera aumenta el numero pro-
medio de empleados por unidad economica, comportamiento que no se presen-
ta en el comercio y los servicios. Esta situacion es producto del periodo de auge
del sector manufacturero a 10 largo de los afios de la decada de 1980 y los prime-
ros de los noventa. Sin embargo, su comportamiento en cuanto ala composicion
organica de capital no se da en el mismo sentido; mientras que en 1985la indus-
tria manufacturera man tenia 2.4 unidades de capital por una unidad de trabajo,
en 1993la relacion era de 1.5 a 1, es decir, las actividades manufactureras se man-
tienen como empleadoras intensivas de mana de obra. En este ultimo indicador,
solo el sector comercio varia positivamente la relacion entre capital y fuerza de
trabajo, experimentando un proceso de capitalizacion en este periodo. Respecto
al indicador de productividad laboral, sobresale el hecho de que las actividades
de la estructura economica en general presentaron un aumento absoluto en el va-
lor agregado por trabajador; aunque en terminos proporcionales es el sector ser-
vicios quien encabeza este crecimiento, impulsado par el subsector de servicios
profesionales, especializados y personales.

En el area subsectorial ninguno aumento en los tres indicadores, y solo la in-
dustria de la madera triplico el promedio de empleados par establecimiento, au-
mentando casi en cuatro veces la cae y mas de treinta la productividad laboral.
Exceptuando este subsector, el conjunto de la industria manufacturera local de-
pende de la utilizacion extensiva de mana de obra y de su productividad laboral,
10 que situa a quienes toman decisiones, actores publicos y privados, ante la dis-
yuntiva de fomentar la calificacion de la mana de obra que se incorpora anual-
mente al mercado laboral, 0 permitir el establecimiento de manufactura cuya ne-



CUADRO 2. Indicadores de capitafizaci6n promedio por sectory subsectores de fa producci6n en
Nuevo Laredo, Tamaufipas, 1985-1993.

A B C
Actividades 1985 1993 1985 1993 1985 1993

Sector 03 Industrias Manufactureras 12.76 36.90 2.41 1.56 1.74 34.07
Subsector 31 Productos alimenticios, bebidas y 10.79 10.24 5.08 2.30 -0.49 52.63

tabaco
Subsector 32 Textiles, prendas de vestir e industria 31.28 44.43 0.06 2.32 1.17 10.14

del acero
Subsector 33 Industtias de la madera; incluye muebles 3.10 9.78 2.10 7.81 0.66 21.49
Subsector 34 Productos de papel, imprentas y edi- 6.50 9.68 2.01 1.23 2.00 42.10

toriales
Subsector 35 Sustancias quimicas, productos deri- 38.56 91.27 0.51 1.70 0.36 28.05

vados del petr6leo
Subsector 36 Productos minerales no metilicos 5.57 13.63 2.27 2.01 0.46 31.21
Subs ector 37 Industrias metilicas basicas 5.67 nd 0.95 nd 0.35 nd
Subsector 38 Productos met:ilicos,maquinaria y equi- 19.61 95.57 1.61 1.18 1.39 36.96

po
Subsecror 39 Otras industrias manufactureras 3.67 47.50 1.60 0.00 0.91 12.12
Sector 06 Comercio 3.37 2.98 1.97 2.46 1.75 25.78
Subsector 61 Comercio al por mayor 14.92 10.60 1.47 1.07 1.69 44.90
Subsector 62 Comercio al por menor 3.02 2.68 2.11 3.07 1076 22.75
Sector 08 Servicios 4.81 4.60 2.58 1.87 1.45 39.09
Subsector 82 Servicios de alquiler y administraci6n 3.40 2.80 27.44 29.90 3.66 72.92

de bienes inmuebles
Subsector 83 Servicio de alquiler de bienes inmuebles 5.17 2.49 3.71 4.70 6.52 18.07
Subsector 92 Servicios educativos, de investigaci6n, 4.99 4.10 5.23 2.78 1.26 24.22

de asistencia social
Subsector 93 Restaurantes y hoteles 5.98 5.04 2.71 2.41 1.02 14.24
Subsector 94 Servicios de esparcimiento, cuiturales, 4.50 6.37 2.30 1.89 1.85 37.04

recreativos y deportivos
Subsector 95 Servicios profesionales, 5.40 7.14 0.75 0.72 0.90 63.34

especializados y person ales
Subs ector 96 Servicios de reparaci6n y manteni- 2.23 2.23 2.42 2.75 0.58 13.55

mien to
Subsector 97 Servicios relacionados con la agricuitu- 11.14 8.29 1.49 11.27 4.30 141.53

ra, ganaderia,construcci6n y transportes

NOTAS: Las columnas A se refiere a empleados promedio pOt establecimiento; las columnas B es la com-
posicion org:inica del capital, que resulta de dividir el componente constante de la produccion Oos activos fi-
jos netos) entre el componente variable de la produccion (remuneraciones al personal ocupado e insumos
adicionales), es decir, la columna B indica cuantas unidades de capital por unidad de trabajo existen en pro-
medio en cada uno de los secrores y subsectores; columnas C es la productividad laboral que resulta de divi-
dir la produccion total (valor bruto 0 ingresos totales) entre el personal ocupado promedio por sector. La
productividad lab oral esta en miles de pesos por empleado a precios de 1993 ya que con fines comparativos
se deflacto la informacion de 1985 a precios de 1993.

FUENTE: Calculos propios, elaborados con base en elINEGI, Censo Economico, 1986 y 1994.



cesidad de trabajadores se cubre con 10s de menor calificacion, con el
consecuente uso intensivo del espacio urbano y 10s menores promedios de in-
greso.

Las actividades del sector comercial han crecido a tasas lentas en 10que se re-
fiere a empleados promedio por unidad economica, pero en contrapartida los es-
tablecirnientos tienden a combinar menores unidades de trabajo (empleados)
con mayores unidades de capital (activos fijos), particularmente el subsector de
comercio al por menor (que aumenta de 2.11 a 3.07 entre 1985 y 1993); si compa-
ramos este comportamiento con el observado en relacion con su expansion pro-
ductiva (vease cuadro 1) -a bajas tasas de crecimiento-, puede interpretarse
como parte de un proceso de consolidacion productiva.

Por otra parte, en el sector servicios se registra la mayor productividad laboral
promedio anual, con 39.09 miles de pesos constantes en 1993. En 10s subsecto-
res, las actividades de servicios relacionados con la agricultura, la ganaderia, la
construccion y el transporte produjeron 141.53 miles de pesos constantes por
trabajador; sin embargo, excepto este subsector y el de alquiler de bienes mue-
bles, el resto depende de mayores unidades de trabajo (empleados) y menores
unidades de capital (activos). Esta situacion se puede explicar por la naturaleza de
10s servicios en Nuevo Laredo: establecimientos cuya capitalizacion es inicial y
que, conforme se consolidan y multiplican, incorporan mana de obra especiali-
zada en tramites de comercio internacional y de aduanas, en asesoria y manteni-
mien to a empresas industriales, comerciales, de servicios e incluso a los hogares.

De esta manera, la mayoria de las actividades comerciales y de servicios en
Nuevo Laredo, dependen de mana de obra calificada, se desempeiian en unida-
des economicas relativamente homogeneas, contando para ello con cuatro em-
pleados en promedio, y proporcionan bienes y servicios tanto al productor como
al consumidor directo, 10 que les da un caracter de empuje hacia otras ramas,
principalmente del sector servicios (vease cuadro 3).

En un primer mom en to, el panorama presenta el sector manufacturero como el
de mayor expansion productiva y laboral, aunque ampliamente dependiente de
mana de obra de baja calificacion. Estas condiciones nos permiten definirlo co-
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cion)

De reparacion y man-
tenimiento automotriz

Inmobiliarios y alquiler
de equipo

De reparacion y mante-
nirniento de maquinaria

yequipo
Auxiliares de vigilancia,
mantenimiento

De transporte de personal
De transporte y almace-
naje de carga y mercan-
cias

De tcimites legales (al-

quiler de espacios para
el almacenaje 0 la pro-
due cion)

De transporte y almace-
naje (areas de extension

Para los servicios de
mantenimiento auto-

motriz, la comerciali-

zacion y la produccion)
de vigilancia y mante-
nimiento (servicios de
limpieza y vigilancia)

Profesionales y especia-
lizados (trirnites adua-
nales 0 de intermedia-
cion comercial)

De investigacion cien-
tifica

De conocirnientos a-
vanzados

De computacion e infor-
matica (mstalaciony ma-
nejo de equipo altamen-
te sofisticado)

De consulta al productor
De diseno de producto
De ingenieria industrial
De construcci6n

De transformacion (esta-
blecimiento de nuevas
manufacruras)

De nuevos servicios (de-
bido a proyectos de in-
genieria e investigacion)

De capacitacion (esta-
blecirniento de nuevos
centros de ensenanza
y capacitacion)

NOTAS: a De baja elasticidad ingreso, es decir, servicios para los cuales su demanda no varia considerable-
mente por cambios en el ingreso disponible de los consumidores. b Servicios que mostraran variaciones en
funcion de la disponibilidad de ingreso de sus demandantes. c Poca intensidad en conocimiento: servicios a
la produccion que no requieren de elevada especializacion en 10s conocimientos necesarios para prestarlos.
d Servicios aI productor que requieren del uso de conocirnientos especializados y una elevada capacitacion.

FUENTE: Elaboracion propia considerando informacion de Zepeda y Felix (1995).



mo un sector maquilador primordialmente de primera generaci6n en terminos
del proceso productivo. Por otra parte, los sectores comercio y servicios mues-
tran un desempeiio econ6mico que a primera vista puede interpretarse como de
estancamiento econ6mico; si bien no han alcanzado los crecimientos espectacu-
lares de la industria maquiladora de exportaci6n (IME) en el empleo y del PIB, son
sectores consolidados que combinan, en gran medida, la capitalizaci6n y el em-
plea de mana de obra con las mayores habilidades y calificaciones para el trabajo.
En este sentido, los subsectores de mayor relevancia son el de alquiler de bienes
inmuebles, el de servicios especializados y el de servicios relacionados con la
agricultura, la ganaderia, la construcci6n y el transporte.

Este panorama macroecon6mico de la localidad puede ser descompuesto de
acuerdo con las ramas de la producci6n. Un ejercicio de especializaci6n es perti-
nente para ubicar concretamente la importancia local de las actividades econ6-
micas en referencia al ambito estatal; para este ejercicio analitico se considera una
desagregaci6n a cuatro digitos, es decir, por ramas econ6micas.3 El indice de es-
pecializaci6n local (IEL) es un indicador inicial de competitividad ya que sirve de
base para evaluar el potencial del sistema productivo.4

Un primer comentario resulta de observar los sectores, subsectores 0 ramas
de la producci6n que entre 1985 y 1993 mantienen la especializaci6n en la mayo-
ria de los indicadores econ6micos: establecimientos, empleo, salario, activos fi-
jos, producci6n y valor agregado.5 En el cuadro 4 se observa que, de 1985 a 1993,

3 EI numero de establecimientos, personal ocupado y valor agregado de la produccion son algunos de los indica-
dores que pueden ayudar a observar como y en donde se ha manifiestado eI crecimiento espacial y productivo. A traves
de reglas matematicas se logra diferenciar eI comportamiento espacial y competitivo de las actividades, es decir,los sitios
con mayores grados de especializacion, con relacion al comportamiento del ambito nacional. En sintesis, con su aplica-
cion se justifica la localizacion de ventajas competitivas y cambios sectoriales experimentados en un periodo de tiempo.
La organizacion de la informacion es sectorial (un digito), subsectorial (dos digitos) y por rama (cuatro digitos). Un
ejemplo es: sector 3 (manufactura), subsector 31 (productos alimenticios, bebidas y tabaco) y rama 3130 (industria de las
bebidas).

4 La notacion matematica del JEL es, donde

IEL = indice de Especializacidn Local

eij = I ndicador de la rama i en la localidadj

eTj = I ndicador lolal del seclor 0 subseclor k en fa localidadj

Eli = Indicador de la rama i en fa enlidad m

EIN = Indicador lolal del seclor 0 subseclor k en la enlidad m
La logica del ejercicio indica que si eI cociente resultante es mayor a I, entonces en la rama, subsector 0 sector de

la entidad en la que se presente, en Nuevo Laredo se cuenta con cantidades relativamente mayores de establecimientos,
empleos, salarios, activos, produccion y valor agregado. La especializaci6n en eI indicador de establecimientos indica que
es po sible que el sector tienda a utilizar mas los procesos de produccion divididos; un valor menor a 1 puede ser indicati-
vo de concentracion de los procesos productivos en pocas unidades economicas 0 fibricas.
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CUADRO 4. Cambios en fa especializaci6n en Nuevo Laredo en relaci6n con la entidad. 1985y
1993.

1985 1993
Especializacion Indieadores principalu Especializacion Inc/jeadores principalu

Sector 3 Baja Establecimientos Baja Empleados
Subsector 31 Media Empleados, salario, activos Baja Ingreso
Rama 3111
Rama 3112 Baja Establecirnientos Baja Establecirnientos
Rama 3115 Baja Activos Establecimientos yacti-

vos
Rama 3116 Media Establecimientos, emplea- Alta Empleados, salario, acti-

dosysalario vos y valor agregado
Rama 3117 Alta Empleados, salario, acti-

vos, ingresos y valor a-
gregado

Rama 3121 Media Establecimientos y empleados Alta Empleados, salario, acti-
vos, ingresos y valor a-
gregado

Rama 3130 Media Activos y valor agregado Empleados, salario, acti-
vos, ingresos y valor a-
gregado

Subsector 32 Alta Establecimientos, empleados, Alta Empleados, salario, acti-
salario, activos, ingresos y va- vos e ingresos
lor agregado

Rama 3212 Alta Empleados, salario, in-
gresos y valor agregado

Rama 3213 Baja Establecimientos
Rama 3214 Baja Establecirnientos
Rama 3220 Baja Establecimientos
Rama 3230 Alta Establecimientos, empleados, Alta Empleado, salario, in-

salario, activos, ingresos y va- gresos y valor agregado
lor agregado

Rama 3240 Alta Establecirnientos, empleados, Alta Empleados, salario, activos,
salaria, activos, ingresos y va- ingresos y valor agregado
lor agregado

Subsector 33 Alta Establecimientos, empleados, Alta Establecimientos, emplea-
salaria, activos, ingresos y va- dos, salario, activos, in-
lor agregado gresos y valor agregado

Rama3311 Alta Empleados, salario, ingre-
sos y valor agregado

Rama 3312 A1ta Establecimientos, empleados, Media Establecimientos, em-
activos e ingresos pleados y salarios

Rama 3320 A1ta Establecimientos, empleados, Media Empleados y activos
salario e ingresos

Subsector 34 A1ta Establecimientos, empleados, Alta Establecimientos, salario,
salario e ingresos ingresos y valor agregado

Rama 3410 Media Establecirnientos yempleados Baja Establecimientos
Rama 3420 A1ta Establecimientos, empleados, Alta Empleados, salario, activos

salario, activos e ingresos ingresos y valor agregado
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1985 1993
Especializaci6n I ndicadores principales Especializaci6n Indicadom principales

Subsector 35 Baja Establecimientos Baja Establecimientos
Rama 3521 Alta Empleados, salario, activos,

ingresos y valor agregado
Rama 3522 Alta Establecimientos, empleados, sa- Baja Activos

lario e ingreso
Rama 3560 Alta Establecimientos, emplaedos, sa- Alta Empleados, salario, activos,

Iario e ingresos ingresos y valor agregado
Subsector 36 Alta Establecimientos, empleados, Alta Establecimientos, empleados

salario, activos, ingresos y valor activos, ingresos y valor
Agregado agregad~

Rama 3611
Alta Empleados, salario, activos,

ingresos y valor agregado
Rama 3612 Alta Establecimientos, empleados, sa- Media Establecimientos, activos y

lario, activos, ingresos y valor valor agregado
agregado

Rama3620 Alta Establecimientos, empleados, sa- Baja Activos
Iario, activos e ingresos

Rama 3691 Alta Empleados, salario, ingresos
y valor agregado

Subsector 37 Alta Establecimientos, emplead os, sa-
lario, activos y valor agregado

Rama 3720 Alta Establecimientos, empleados, sa-
laria y activos

Subsector 38 Media Activos, ingresos y valor agregado Alta Establecimientos, emplea-
dos, salario, activos, ingre-
sos y valor agregado

Rama 3811 Baja Ingresos
Rama 3812 Media Establecimientos y empleo
Rama 3813 Alta Establecimientos, empleados, ac- Alta Empleados, salario, ingresos

tivos e ingresos y valor agregado
Rama 3814 Alta Establecimientos, emplea-

dos, salario, ingresos y valor
agregado

Rama 3821 Alta Empleados, salario, ingre-
sos y valor agregado

Rama 3822 Alta Establecimientos, emplea-
dos, salario, activos. ingre·
sos y nlor agregado

Rama 3823 Alta Establecimientos, empleados, sa-
laria, activos e ingresos

Rama 3831 Alta Establecimientos, empleados, sa- Media Establecimientos y valor
lario, activos e ingresos agregado

Rama 3833 Alta Establecimientos, empleados, sa-
lario e ingresos

Rama 3841 Media Establecimientos y empleados Alta Establecimientos, emplea-
dos, salaria, activos, ingre
50S y valor agregado

Rama 3850 Baja Ingresos
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1985 1993
Especializacion Indieadores prineipales Espeeializacion Indieadores prineipales

Subs ector 39A1taEstablecimientos, empleados, sa-
lario, activos, ingresos y valor
agregado

Rama 3900 Alta Establecimiemos, emplea-
dos, salario, activos, ingre-
sos y valor agregado

Sector 6 A1ta Establecimiemos, empleados, sa-
lario, activos, ingresos y valor
agregado

Subsector 61
Rama 6110 A1ta Establecimientos, empleados, sa- A1ta Establecimientos, emplea-

lario y activos dos, salario, activos, ingresos
y valor agregado

Rama 6120 Media Activos y valor agregado
Rama 6140 Media Establecimientos y empleados Media Empleados, salario e ingre-

sos
Subsector 62 Alta Empleados, salario, activos, in- Alta Establecimiemos, emplea-

gresos y valor agregado dos, salafia, activQS, ingresos
y valor agregado

Rama 6210 Media Establecimientos, empleados y sa- A1ta Establecimiemos, emplea-
lario dos, salario, ingresos y valor

agregado
Rama 6220 A1ta Empleados, Salario, activos,

ingresos y valor agregado
Rama 6230 Media Establecimientos, empleados y Baja Salarios

activos
Rama 6250 Baja Establecimientos Media Establecimiemos y emplea-

dos
Rama 6260 Media Empleados y salarios Media Empleados e ingreso
Sector 8 Alta Establecimiemos, empleados, sa- A1ta Establecimiemos, emplea-

lario, activos, ingresos y valor dos, salafia, activQs, ingre-
agregado sos y valor agregado

Subs ector 82 Alra Establecimientos, empleados, sa- Baja Empleados
lario, activos, ingresos y valor
agregado

Rama 8311 A1ta Establecimiemos, empleados, sa- A1ta Salario, activos, ingresos y
lario y activos valor agregado

Rama 8312 Alta Establecimientos, empleados, sa- Baja Establecimientos
lario, activos e ingreso

Subs ector 83 Baja Establecimientos
Rama 8500 Baja Salarios A1ta Establecimiemos, emplkea-

dos, salario, activos, in-
gresos y valor agregado

Rama 9321 Alta Establecimientos, emplea-
Dos, salario, ingresos y valor
Agregado

Rama 933 A1ta Establecimiemos empleados, sa-
lario e ingresos

Rama 9341 A1ta Salario, activos, ingresos y
valor agregado
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1985 1993
Especializaci6n Indicadom principales Especializaci6n Indicadom principales

Rama 9350 Aha Empleados, salario, activos e Media Salario e ingresos
ingresos

Rama 9290 Aha Establecimientos, emplea-
dos, salario, activos, ingre-
sos y valor agregado

Subsector 93 Aha Empleados, salario, activos e Baja Establecimientos
ingresos

Rama 6310 Aha Establecimientos, empleados, sa- Aha Salario, activos, ingresos y
laria, activos e ingresos valor agregado

Rama 6320 Aha Establecimientos, empleados, sa- Media Establecimiento yemplea-
lario e ingresos dos

Subsector 94 Baja Establecimientos
Rama 9411 Aha Establecimientos, empleados, sa- Media Establecimientos yemplea-

lario e ingresos dos
Rama 9491 Media Establecimientos, empleados y sa- Media Salario, ingresos y valor

lario agregado
Subsector 95 Media Empleados y salarios Baja Establecimientos
Rama 8400 Media Establecimientos, empleados y sa-

lario
Rama 9520 Aha Establecimientos, empleados, sa-

lario y activos
Rama 9590 Nta Establecimientos, empleados, sa-

lario e ingresos
Subsector 96 Baja Establecimientos Baja Activos
Rama 9511 Media Establecimientos, empleados y Nta Establecimientos, emplea-

salario dos, salario, activos, ingresos
y valor agregado

Rama 9512 Nta Establecimientos, empleados, sa- Baja Salarios
lario, activos e ingresos

Subsector 97 Nta Establecimientos, empleados, sa-
lario, ingresos y valor agregado

Rama 1120 Media Salarios y valor agregado
Rama 9720 Nta Establecimientos, emplea-

dos, salario, activos, ingre-
sos y valor agregado

Rama 7114 Nta Establecimientos, empleados, sa- Nta Empleados, salario, activos,
lario, activos e ingresos ingresos y valor agregado

Rama 7190 Nta Establecimientos, empleados, sa- Baja salario
lario e ingresos

Rama 8120 Nta Establecimientos, empleados, sa- Nta Establecimientos, emplea-
lario y activos dos, salario, activos, ingre-

sos y valor agregado

NOTA: El grado de especializaci6n se define considerando cinco variables: el indice de especializaci6n
por sector, subsector y rama en establecimientos econ6micos, en empleo; en salarios pagados, en capital
constante (activos), en nivel de producci6n e ingresos totales obtenidos, y en valor agregado. Un grado de es-
pecializaci6n baja corresponde a un ni'vel de especializaci6n en uno 0 dos indicadores, un grado medio co-
rresponde a un nivel de especializaci6n en tres indicadores; y un grado alto a especializaci6n en mas de cua-
tro indicadores.

FUENTE: Elaboraci6n con base en calculos del Indice de Especializaci6n Local.



s610 el sector servicios mantuvo alta su especializaci6n local respecto de la enti-
dad, en contraste con la baja especializaci6n de la manufactura y el cambio de alta
a nula especializaci6n del sector comercio. S610 algunos subsectores de la manu-
factura, como el de textiles, prendas de vestir, industria del cuero, industria de la
madera, productos de papel y minerales no metilicos, mantuvieron alta su espe-
cializaci6n en un ano y otro; 10 mismo sucedi6 en el subs ector comercio al por
menor.

En relaci6n con las ramas de la producci6n, las de alta especializaci6n en la
manufactura son la industria del cuero, industria del calzado, imprentas y edito-
riales, elaboraci6n de productos de pIastico y fabricaci6n y reparaci6n de mue-
bles metalicos; de entre las ramas comerciales sobresale el comercio de produc-
tos alimenticios al por menor; en las ramas de servicios destaca el alquiler de
equipo, maquinaria y mobiliario, los restaurantes, bares y centros nocturnos, el
transporte terrestre, y los financieros de seguros y fianzas. Esto significa que
existe en la localidad una importante diversificaci6n de actividades especializa-
das por sectores, donde los servicios en general se convierten en el principal pi-
vote de especializaci6n econ6mica.

Por otra parte, y de manera complementaria, se observa que en el sector ma-
nufacturero s610 dos ramas presentaron comportamientos a la alza en empleo,
salario, activos fijos y producci6n, estas son: la industria del cuero, pieles y sus
productos, y la de fabricaci6n, reparaci6n y/0 ens amble de maquinaria y equipo
para usos generales. Ademas, en terminos generales, s610 en cinco ramas se pre-
sentan altas tasas de crecimiento en los indicadores de salarios, activos fijos y
producci6n: la elaboraci6n de productos de plastico; la industria automotriz; el
comercio de productos alimenticios al por menor, y la prestaci6n de servicios
profesionales, tecnicos y especializados.

Es importante considerar que la informaci6n de 1985 capt610s resultados de
la crisis de deuda iniciada en 1982, por 10que la mayoria de las ramas presentaron
perdidas considerables. En este sentido, puede suponerse que las ramas antes
mencionadas sortearon los anos de crisis y se mantuvieron con tasas de creci-
miento positivas. En la mayoria de las ramas se presentaron comportamientos
heterogeneos en sus crecimientos, y s610 una mostr6 crecimientos moderados
en los cuatro indicadores: la de los servicios de alquiler de equipo, maquinaria y
mobiliario, que en Nuevo Laredo esta fuertemente ligada alas actividades de
transporte.



Antes de ofrecer los resultados del ejercicio para la clasificacion de actividades de
impulso local y actividades centrales, conviene definir en que consisten. Se deno-
mina actividades centrales a aquellas que cumplen con dos condiciones: 1) pre-
sentan altos estandares de crecimiento economico en unidades economicas, em-
plea, salario, activos fijos y produccion y 2) mantienen alta especializacion
economica respecto ala entidad. Estas actividades son parte de la expansion ur-
bana en la ciudad, es decir, son actividades que resultan de otras ramas 0 sectores
de la produccion, y se convierten en basicas para el funcionamiento de las consi-
deradas de impulso local.

La sola observarcion de los indicadores de especializacion economica y del
crecimiento anual en las ramas de la produccion, no permite aproximarnos al
analisis de la importancia urbano-territorial de las actividades economic as. La
combinacion de la dinamica economica (crecimiento yespecializacion) con la 0

las implicaciones urbanas de dichas actividades, conduce ala construccion de un
indicador que considere la naturaleza economica y territorial de las actividades
establecidas en esta localidad, con el fin de diferenciar las actividades de naturale-
za central y cuales son susceptibles de considerarse como de impulso local.

Las actividades de impulso local son ram as, subsectores y sectores que se convier-
ten en pivotes de la expansion agregada del empleo, salarios y valor agregado.
Son actividades que empujan hacia la propagacion de otras ramas, subsectores y
sectores centrales y requieren de las ventajas que ofrece la infraestructura urbana
y la aglomeracion, e incorporan un alto componente de insumos nacionales a sus
procesos productivos de comercializacion, servicios 0 manufactureros.6

El hecho de que estas actividades se clasifiquen as!, no significa que con el pa-
so del tiempo el estatus de las ramas, los subsectores y los sectores permanezca
igual; de hecho, el imperativo territorial se convierte en condicionante de cambio
en su naturaleza urbana. Las actividades centrales pueden, bajo ciertas circuns-
tancias Oa generacion de procesos de encadenamiento productivo y aglomera-

6 Uno de los supuestos de la localizacion industrial es que las economias de aglomeracion se producen por un efec-
to de disminucion de costos, que conducen a la creciente localizacion de ramas de la produccion relocionodos en un espa-
cio determinado. Las economias de aglomeracion, por su parte, presionan hacia un proceso de urbanizacion que
soporte el uso intensivo del suelo y los recursos. Este supuesto, aplicado alas actividades manufactureras, es un ejemplo
de como se presentan los efeetos de las actividades sobre eI ambito urbano. De esta manera, las actividades centrales son
aqueUas que, en terminos estrictamente econ6micos, Ie clan dinamica a la estructura economica local; mientras que las
actividades de impulso local transforman esa dinamica en empuje, estimulo para eI desarrollo de mayor actividad (otras
mas).



cion urbana en el ambito local, por ejemplo), encaminarse hacia una condicion
de impulsoras y estas ultimas pueden dejar de serlo. En este sentido, es necesaria
la observacion detallada del comportamiento economico, para prever cuales ac-
tividades requieren de mayores espacios e infraestructura urbana para desempe-
narse, que tipo de insumos (bienes y servicios) les son indispensables y como se
integraran en cadenas productivas locales.

En el cuadro 5 se muestran las actividades consideradas como de impulso lo-
cal, y en el cuadro 6 las denominadas actividades centrales. Como sector, solo el
de servicios se incorporo alas actividades de impulso local; y dentro de estas el
subsector de servicios profesionales, especializados y personales mantiene esta
condicion. En la manufactura, solo los subsectores de la industria de la madera,
los textiles, prendas de vestir e industria del cuero; los productos metalicos, ma-
quinaria y equipo, y los productos de papel han resultado de impulso local. De
acuerdo con las ramas de la produccion, sobresale la industria del cuero, la elabo-
racion de productos de plistico, los productos minerales no metalicos, la fabrica-
cion y ensamble de maquinaria y equipo, la fabricacion de muebles metalicos, el
comercio al por menor, la prestacion de servicios profesionales, los servicios re-
lacionados con el transporte terrestre y los servicios relacionados con las institu-
ciones financieras. Por su desempeno economico y caracteristica de expansion
urbana, estas ramas tienden a incrementar el empleo, los ingresos y la produccion
en variados servicios y actividades relacionadas (vease cuadro 7).

En el renglon de actividades centrales destacan los subsectores relacionados
con el comercio y los servicios. Llama la atencion, en este ejercicio, que ciertas ra-
mas de la manufactura son susceptibles de convertirse en actividades de impulso
local debido ala combinacion de indicadores de dinamica productiva y a la espe-
cializacion local derivada del comportamiento de su expansion urbana y de su
encadenamiento productivo (incorporacion de insumos locales, regionales y/0
nacionales). Algunas de ellas son la fabricacion de envases de madera y corcho, la
fabricacion de productos de vidrio y la fabricacion de maquinaria y equipo elec-
trico, que eventualmente pueden convertirse en pivote para el establecimiento de
la IME de segunda generacion, con probables niveles de remuneracion que co-
rrespondan con mayores habilidades y capacitacion, con una logica de calidad y
competitividad en el ambito mundial. En este contexto es po sible que las activi-
dades de servicios (con su caracteristica de especializacion y habilidades en su



CUADRO 5. Clasificaci6n de actividades consideradas de impulso local. Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, 1985-1993.

SUBSEGOR
SUBSEGOR
SUBSEGOR

SUBSEGOR
SUBSEGOR

SUBSEGOR
SUBSEGOR
RAMA
RAMA
RAMA

RAMA
RAMA
RAMA

RAMA
RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

RA..\1A

Industrias de la madera. Incluye muebles
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
Productos metdlicos, maquinaria y equipo. Incluye instrumentos quirnrgicosy de
precision
Comercio al por menor
Servicios proJesionales, especializadosy personales. Incluye losprestados alas
empresas
Productos depapel, imprentas y editoriales
Otras industntJS manufactureras
Industria del cuero, pieles y sus productos
Elaboracion de productos de plistico
Productos minerales no metilicos. Excluye los derivados del petrol eo y del
carbon
Fabricacion, reparacion y/0 ensamble de maquinaria y equipo para usos
generales
Fabricacion y reparacion de muebles metilicos
Industria automotriz
Comercio de productos alimenticios al por menor en supermercados
Restaurantes, bares y centros nocturnos
Servicios de esparcimiento relacionados con la cinematografia, teatro, radio y
television
Prestacion de servicios profesionales, tecnicos y especializados (excluye los
agropecuarios)
Servicios relacionados con el trans porte terrestre
Servicios relacionados con las instituciones financieras, de seguros y fianzas
Industria de las bebidas
Industria del calzado (excluye de hule y/o plistico)
Imprenta, editoriales e industrias conexas
Fabricacion de otros productos metilicos (excluye maquinaria yequipo)
Compra-venta de material de desecho
Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por menor
Servicio de alquiler de bienes inmuebles

NOTA: Son consideradas actividades de impulso local segun su comportamiento economico, su integra-
cion a esquemas nacionales de suministro de insumos y su caracteristica de dispersion 0 aglomeracion en el
espacio urbano, 1985 y 1993.

FUENTE: Elaboracion con base en el cuadro 7. El orden muestra una importancia jerarquica.



CUADRO 6. C/asificaci6n de actividades consideradas centra/es. Nuevo Laredo, Tamau/ipas,
1985-1993.

SECTOR
SECTOR
SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

SUBSECTOR

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

RAMA

Industria manufacturera
Comercio
Restaurantes y hoteles
5 ervicios de alquiler y administracion de bienes inmuebles
Productos alimenticios, bebidasy tabaco
5 ustancias qui micas, productos derivados del petrdleo, del carbon, de huley de
pJdstico
Comercio al por mayor
5 ervicio de alquiler de bienes mueb1es
5 ervicios educativos, de investigacion, de asistencia socialy de asociaciones
civiles
5 ervicios de esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos
5 ervicios de reparacion y mantenimiento
5 ervicios relacionados con fa agricultura, ganaderia, construccion, transportes y

financieros
Molienda de nixtamal y fabricaci6n de tortillas
Elaboraci6n de otros productos alimenticios para el consumo humano
Fabricaci6n de envases y otros productos de madera y corcho (excluye

muebles)
Fabricaci6n de materiales de arcilla para la construcci6n
Fabricaci6n de vidrio y productos de vidrio
Fabricaci6n y/ 0 ensamble de maquinaria, equipo y accesorios electricos
Comercio de productos no alimenticios al por mayor (incluye alimentos para

animales)
Comercio de productos no alimenticios (bebidas y tabaco) al por menor
Comercio al por menor de autom6viles, incluye llantas y refacciones
Servicios de asociaciones comerciales, profesionales y laborales
Hoteles y otros servicios de alojamiento temporal
Servicios personales diversos
Fabricaci6n y reparaci6n de muebles, principalmente de madera (incluye

colchones)
Fabricaci6n de estructuras metalicas, tanques y calderas industriales
Fabricaci6n y/ 0 ensamble de aparatos y accesorios de usa domestico
Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco al por mayor
Estaciones de gasolina (gasolineras)
Otros servicios inmobiliarios
Servicio de alquiler de equipo, maquinaria y mobiliario
Servicios medicos, odonto16gicos y veterinarios prestados por el sector pri-

vado
Servicios de organizaciones politicas, civiles y religiosas
Servicios de centros recreativos y deportivos, y otros servicios de diversion

privada
Servicios de tintoreria y lavanderia



RAMA

RAMA
RAMA
Rfu\1A
Rfu\1A
Rfu\1A
Rfu\1A
Rfu\1A

atros servicios de reparacion, principalmente a los hogares
Elaboracion de productos lacteos
Elaboracion de productos de panaderfa
Manufactura de celulosa, papel y sus productos
atras indus trias manufactureras
Servicios educativos prestados por el sector privado
Confeccion de prendas de vestir
Fabricacion y /0 ensamble de maquinas de oficina, c:ilculo y procesamiento
informatico

Nota: Son consideradas actividades centrales segtin su comportamiento economico. En este aspecto se
considero su dinamica de crecimiento en variables clave, su capacidad de capitalizacion economica y su ni-
vel de especializacion, por sectores, subsectores y ramas, respecto al ambito estatal.

Fuente: Elaboracion con base en el cuadro 7. El orden muestra una importancia jerarquica.

CUADRa 7. Matriz agregada de valoracion para la clasificacion de actividades Centrales y de
Impulso Economico Local. Nuevo Laredo, Tamaulipas, 1985-1993.

ACTIVIDADES A B C D E

Industria manufacturera 1 2 0 7 10
Productos alimenticios, bebidasy tabaco 1 1 0 6 8
Industria de la carne 1 1 1 0 3
Elaboracion de productos licteos 1 1 0 6 8
Elaboracion de productos de panaderia 1 1 0 6 8
Molienda de nixtamal y fabricacion de tortillas 1 1 2 6 10
Elaboracion de otros productos alimenticios para el consumo humano 1 1 2 6 10
Industria de las bebidas 1 2 2 6 11
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 1 1 3 7 12
Hilado, tejido y acabado de fibras blandas (excluye de punto) 0 1 1 0 2
Confeccion de prendas de vestir 0 1 0 6 7
Industria del cuero, pieles y sus productos 1 1 3 8 13
Industria del calzado (excluye de hule y/o plistico) 1 1 3 6 11
Industrias de la madera. Incluye muebles 1 1 3 8 13
Fabricacion de productos de aserradero y carpinteria 1 1 1 0 3

(excluye muebles)
Fabricacion de envases y otros productos de madera y corcho 2 6 10

(excluye muebles)
Fabricacion y reparacion de muebles, principalmente de madera 2 5 9

(incluye colchones)
Productos depapel, imprentas y editoriales 1 1 3 6 11
Manufactura de celulosa, papel y sus productos 1 2 0 5 8
Imprenta, editoriales e industrias conexas 1 1 3 6 11
5 ustancias qui micas, productos derivados del petroleo, del carbOnde hule 0 1 0 7 8

Y depldstico
Industria farmaceutica 0 1 1 0 2
Fabricacion de otras substancias y productos guimicos 0 2 1 0 3
Elaboracion de productos de plistico 0 2 3 8 13
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ACTIVIDADES A B C D E

Productos minerales no metilicos. Excluye los derivados del petroleo 3 8 13
Y del carbon

Alfareria y cer:imica (excluye materiales de construccion) 1 1 0 3
Fabricacion de materiales de arcilla para la construccion) 1 2 6 10
Fabricacion de vidrio y productos de vidrio 2 1 6 10
Fabricacion de cemento, cal, yeso y otros prod. a base de minerales 1 1 0 3

no metilicos
Illdustrias meldlieas bdsieas 1 1 1 0 3
Produe/os meldlieos, maquillaria y equipo. Illcluye ills/rumen/os 0 2 2 8 12

quinirgieos y de precisioll
Fabricacion de estructuras metilicas, tangues y calderas industriales 0 2 1 6 9
Fabricacion y reparacion de muebles metilicos 0 2 3 7 12
Fabricacion de otros productos metilicos (excluye maguinaria yeguipo) 0 2 1 8 11
Fabricacion, reparacion y/ 0 ensamble de maguinaria y eguipo para fines 0 2 1 0 3

especificos
Fabricacion, reparacion y/ 0 ensamble de maguinaria y eguipo para usos 0 2 10 13

generales
Fabricaci6n y/ 0 ens amble de maguinas de oficina, c:ilculo y procesamiento 0 2 3 6
infor matico
Fabricaci6n y/ 0 ensamble de maguinaria y eguipo y accesorios electricos 0 2 2 6 10
Fabricacion y/ 0 ensamble de aparatos y accesorios de uso domestico 0 2 1 6 9
Industria automotriz 0 2 2 8 12
Glras illdustrias mallufae/ureras 1 1 1 8 11
Otras industrias manufactureras 1 1 1 5 8
Comercio 1 2 1 6 10
Comercio al por mayor 1 1 0 6 8
Compra-venta de material de des echo 1 1 3 6 11
Comercio de productos no alimenticios aI por mayor (incluye alimentos 1 2 1 6 10

para animales)
Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco aI per mayor 1 1 6 9
Comercio al por menor 2 3 6 12
Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco aI por menor 2 2 6 11
Comercio de productos alimenticios aI por menor en supermercados 2 1 8 12
Comercio de productos no alimenticios (bebidas y tabaco) aI por menor 2 1 6 10
Comercio aI por menor de autom6viles, incluye lIantas y refacciones 2 1 6 10
Estaciones de gasolina (gasolinerias) 1 1 6 9
Servicios 2 3 6 12
Servieios de alquiler y admillis/racioll de bienes illmuebles 1 1 6 9
Servicio de alguiler de bienes inmuebles 1 3 6 11
Otros servicios inmobiliarios 1 1 6 9
Servieio de alquiler de bienes muebles 1 0 6 8
Servieio de alquiler de bienes muebles 1 1 6 9
5 ervicios eduea/ivos, de illves/igaeioll, de asis/eneia socialy 1 0 6 8
de asociaciones civiles
Servicios educativos prestados por el sector privado 1 1 0 6 8
Servicios de investigaci6n cientifica, prestados por el sector privado 1 1 1 0 3
Servicios medicos, odontologicos y veterinarios prestados por el 0 2 1 6 9
sector privado
Servicios de asistencia social prestados por el sector privado 1 0 3
Servicios de asociaciones comerciales, profesionales y laborales 2 6 10
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ACTIVIDADES A B C 0 E

Servicios de organizaciones politicas, civiles y religiosas 1 1 6 9
Reslauranles y hoMes 2 1 6 10
Restaurantes, bares y centros nocturnos 2 3 6 12
Hoteles y otros servicios de a1ojamiento temporal 1 2 6 10
Seroicios de esparci",ienlo, cullurales, recrealivosy deporlivos 1 0 6 8
Servicios de esparcimiento relacionados can la cinematografia, teatro, 2 2 7 12

radio y televisi6n
Servicios de centros recreativos y deportivos y otros servicios de 6 9

diversi6n privada
5 eroieiosprofesionales, espeeializados y pmonales. I ncluye los 2 8 12

preslados a fas e",presas
Prestaci6n de servicios profesionales, tecnicos y especializados 2 8 12

(exduye los agropecuarios)
Servicios personales diversos 2 1 6 10
Servicios de tintoreria y lavanderia 1 1 6 9
5 eroicios de reparacion y 1I1ontenimiento 10 6 8
Servicios de reparaci6n y mantenimiento de maquinaria yequipo 0 3 5
Servicios de reparacion y mantenimiento automotriz 2 0 4
Otros servicios de reparaci6n, principalmente alas hogares 1 6 9
5ervicios relacionados con 10 agricultura) ganaderio) 1 5 8
construcdon, transportes flnancieros

Servicios para la agricultura y la ganaderia, induye distribuci6n de 0 3
agua en obras de riego

Servicios relacionados con la construcci6n 1 1 0 3
Servicios relacionados con el transporte terrestre 2 3 6 12
Servicios relacionados con el transporte aereo 1 1 0 3
Servicios relacionados con las instituciones financieras, de 2 3 6 12

seguros y fianzas

NOTAS: Valoraci6n dada a cada indicador:

(A) (Incorporacion de insumos nacionales para la produccion: 0= poca a nula; 1= alta.
(B) (Requerirniento actual de infraestructura: 1= actividades principalmente en dispersion urba-

na; 2= actividades principalmente en aglomeracion.
(C) (Especializacion: 1= media y/ a alta en 1985 a 1993; 2= media yalta de 1985 a 1993 a vice-

versa; 3=alta en ambos arias.
(D) (Indicadores de crecirniento: 1= tasas de crecirniento positivas en dos indicadores; 2= en 3

y hasta 5 indicadores; 3= tasas de crecimiento de hasta 10 % en dos indicadores; 4= tasas de creci-
miento hasta de 10% en 3 a 5 indicadores; 5= crecirniento de mas de 10 hasta 50 % en dos indica-
dares; 6= crecimiento de mas de 10 hasta 50 % de 3 a 5 indicadores; 7= crecirniento de mas de 50
hasta 100 % en dos indicadores; 8= crecirniento de mas de 50 hasta 100 % de 3 a 5 indicadores;
9= crecirniento positivo de mas de 100 % en dos indicadores; 10= crecirniento positivo de mas
de 100 % en 3 y hasta 5 indicadores. .

fuerza de trabajo) puedan soportar una expansion de actividades extensivas e in-
tensivas en conocimiento (vease cuadro 3).

Finalmente, este ejercicio tambien permite establecer que ciertas actividades



de la estructura economica local siempre senin centrales en el apoyo a las de im-
pulso local, como es el caso de los servicios especializados al consumidor y al
productor, los servicios personales diversos, los servicios educativos, los servi-
cios de alquiler de equipo, los hoteles y restaurantes, y el comercio al por mayor.

El anilisis de la estructura economica local revela que los servicios han sido el pi-
vote de la expansion economica y usuarios intensivos del espacio urbano (suelo,
recursos e infraestructura). Sin embargo, una caracterfstica peculiar de este sec-
tor, y el del comercio, es que, a pesar de la dinamica economica observada, la pre-
sencia de actividades informales es significativa porque incorpora un numero
importante de empleos -no solamente ambulantes- que hacen po sible tam-
bien aumentar el numero de unidades economicas del sector'? Cabe mencionar
que este dualismo sectorial existe en todas las ciudades mexicanas, y no se sabe
aun si su expansion se debe a los resultados de la crisis productiva 0 a que se rela-
cione con los periodos de auge economico.

En principio puede decirse que las actividades informales dependen en gran
medida de la aglomeracion de actividades del mismo sector, las cuales, en prime-
ra instancia, se localizan en areas centrales de la zona urbana. Sin embargo, la im-
portancia de la informalidad urbana no depende solo de la visibilidad. Segun los
calculos realizados con base en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU)
de 1990, 1994, 1996 Y1998 para Nuevo Laredo (veanse cuadros 8 y 9), el porcen-
taje de la poblacion ocupada que declaro emplearse de modo informal, se ha
mantenido en alrededor del 11 por ciento en ese periodo. Esto significa que al
menos uno de cada diez ocupados 10 hacen bajo esta condicion.

Como parte de la poblacion que se declaro informal se encuentran quienes
mantienen condiciones precarias en su empleo, cuya proporcion ha aumentado
de 4 a 7 por ciento del total de la poblacion economicamente activa ocupada

7 Existen, en la literatura sobre el tema, varias posiciones en relaci6n con Ia definici6n de condici6n informal. En
este caso particular, delimitamos el termino con base en nuestro prop6sito de analisis. Por informalidad se entiende la
no existencia de registro y nombre formal del empleador, considerando tambien la condici6n dellugar de trabajo (en
puestos improvisados en la via publica, fijos y semifijos, en vehiculos 0 caminando por las calles). De esta manera, los
vendedores ambulantes no constituyen exclusivamente el grupo de trabajadores informales, tam bien se considera a los
ofertores de bienes y servicios por la calle, de puena en puena, a los que cuentan con un establecimiento de servicios,
aun sin estar registrados, y a quienes prestan su servicio en domicilios particulares (trabajadoras domesticas, jardineros,
plomeros, fontaneros, albaniles, etc.).



Variable 1990 1994 TC90·94 1996 TC94·96 1998 TC96·98

Poblaci6n total mayor de 12 160766 163437 0.4 155786 -2.4 215839 17.7
anos

Poblaci6n que trabaj6 al 75 178 75504 0.1 76153 0.4 109536 19.9
menDs una hora 0 un dfa

PEA ocupada 80037 83659 1.1 81320 -1.4 116554 19.7
PEA desocupada 1763
PEl 78966 79778 0.3 74466 -3.4 99285 15.5
Poblaci6n ocupada por 18365 16086 -3.3 17 375 3.9 23781 17.0

cmpleador informal

PO en conclici6n no precaria 11560 7455 -10.4 5750 -12.2 8528 21.8
de empleo informal

PO en condicion precaria 6805 8503 5.7 11270 15.1 15253 16.3
de empleo informal

NOTA: TC es la tasa de crecimiento anual en el pcriodo considerado. Informalidad se refiere a la no existencia de registro y nombre for-

mal del empleador, considerando tambien las caracteristicas dellugar de trabajo (en puestQs irnprovisados en fa via publica, fijos y semifi-

jos, en vehiculo 0 caminando en la calle; precariedad se refiere a una condici6n del trabajador empleado (por el empleador), asociada a ca-

racteristicas de no disponibilidad de servicios de seguridad social como derecho laboral, ingreso percibido mensualmente menor a tres sala-

rios minimos, horas de trabajo en la seman a de referencia menor a 48 horas y posicion en el trabajo asociado con empleo por cuenta propia,

peon asalariado y jornalero.

FUENTE: Cilculos propios con base en e1INEGl, Encuesta Nacional de Empleo Urbana, 1990, 1994,
1996 Y 1998. Registros muestrales expanclidos del segundo trimestre en cada ano.

CUADRO 9. Caracterfsticas ocupaciona/es de /a pob/acion ocupada, participacion porcentua/ respec-
to a/ total Nuevo Laredo, Tamau/ipas, 1990, 1994, 1996 Y 1998. Segundo trimestre de cada

alto.

Variable 1990 1994 1996 1998

Poblaci6n total mayor de 12 aiios 100.00 100.0 100.0 100.0
Poblaci6n que trabaj6 al menos 46.8 46.2 48.9 50.7
una hora 0 un dia
PEA ocupada 49.8 51.2 52.2 54.0
PEA desocupada 1.1
PEl 49.1 48.8 47.8 46.0
Poblaci6n ocupada por empleador 114 98 11.2 11.0
informal
PO en condici6n no precaria 7.2 4.6 3.7 4.0
de empleo informal
PO en condici6n precaria 4.2 5.2 7.2 7.1
de empleo informal

FUENTE: Cilculos propios con base en el INEGI, Encuesta Nacional de Empleo Urbana, 1990, 1994,
1996 Y 1998. Registros muestrales del segundo trimestre.



(PEAO) en la localidad. Esto significa que trabajar en la informalidad no implica
condiciones precarias y de bajo ingreso. El trabajo informal, en todo caso, es una
alternativa para quienes eligen empleos no estandarizados, como los que ofrecen
la IME 0 algunas ramas relacionadas con el comercio y los servicios formales.

La expansion de la muestra tomada por la ENEU para Nuevo Laredo, arroja
que la poblacion ocupada en actividades informales se incremento de 18 mil 365
en 1990 a 23 mil 781 en 1998. Para este ultimo ano, 15 mil 253 personas mantu-
vieron condiciones precarias en el desarrollo de su trabajo, a cuyo estatus se aso-
cian habilidades de baja 0 nula calificacion para el empleo formal e incluso el in-
formal. Las cifras de empleo informal precari08 llaman la atencion por su alta
proporcion respecto al empleo total y sectorial. Este comportamiento puede ex-
plicarse por la reproduccion de nucleos familiares con escasa instruccion basica9

y pocas posibilidades de movilidad social en un contexto donde se amplia el mer-
cado de trabajo.

Aunque es posible encontrar poblacion ocupada en estatus informal dentro
de los tres sectores principales de la economia (manufactura, comercio y servi-
cios), del conjunto de empleados que estan en esa categoria el grueso de ellos se
ocupa en cuatro subsectores: 38 por ciento en los servicios de reparacion y man-
tenimiento, 27 por ciento en la construccion (albaiiileria), 17 por ciento en el co-
mercio y 7 por ciento en restaurantes y hoteles, que de modo espedfico se refiere
ala venta de comida rapida en establecimientos sin registro y en la via publica. Si
bien las actividades informales de comercio y restaurantes (comida rapida) son
mas visibles por su caracterfstica de aglomeracion en determinado espacio,
"quienes engrosan la informalidad son los empleados en actividades de cons-
truccion, reparacion y mantenimiento"; estos no dependen de la aglomeracion
para atraer a sus demandantes y, sin embargo, su presencia es importante: aproxi-
madamente siete de cada diez trabajadores informales desarrollan estas tres acti-
vidades (vease el cuadro 10).

8 La precariedad se identific6 con base en cuatro indicadores: la no disponibilidad, como derecho laboral, de servi-
cios de seguridad social, cantidad de ingreso percibido mensualmente menor a tres salarios minimos (se establecieron
105 rangos de acuerdo con el salario minimo (SM) vigente en el periodo de referencia), horas laboradas en la semana de
referencia menor a 48 horas y posici6n en el trabajo con caracterfsticas de empleo por cuenta propia, pe6n asalariado y
jornalero. La condici6n de precariedad en el trabajo desempenado se identifica luego de clasificar como informal al em-
pleador por no contar con el registro oficial de la actividad. La conveniencia de definir de esta manera alas actividades
informales y al empleo precario, deriva de las caractedsticas de la informaci6n proporcionada por las Encuestas Nacio-
nales de Empleo Urbano delINEGJ.

9 Capital humano visto como cualidades colectivas e individuales adecuadas para una estructura econ6mica local,
donde la especializaci6n se convierte en un recurso y ventaja cualitativa en el ambito agregado.



CUADRO 10. Proporcion depoblacion ocupada en condicionesdeprecariedad segunprincipales ra-
mas de actividades donde se registran empleadores informales. Nuevo Laredo, Tamaulipas,

1990 1994
S'c/or/&ma %no %pre- S,,'or/&ma %no %pre-

prttan'oJ canos preranOJ CanOl

Alquiler de bienes muebles 39.3 46.5 Reparacion y mantenimiento 47.2 49.4
Seccor construcci6n 24.4 20.8 Sector construccion 24.8 17.7
Comercio 15.6 13.8 Comercio 11.3 16.0
Industria de la madera 4.3 6.2 Restaurantcs y horeles 5.3 7.8
Restaurantes y horeles 4.7 5.8

1996 1998
Sec'or/&ma %no % pre- S'c/ar/&ma % no %pn-

preran'oJ canos preton'oJ con'OJ

Reparacion y mantenimiento 43.5 47.1 Reparaci6n y mantenimiento 39.2 38.0
Sector construccion 23.2 26.6 Sector construccion 23.0 32.6
Comercio 19.8 10.6 Comercio 19.8 15.8
Restaurantes y hordes 4.8 4.6 Restaurantes y hoteles 8.6 5.6

NOTA: Informalidad se refiere a la no existencia de registro y nombre formal del empleador, consideran-
do tam bien las caracteristicas dellugar de trabajo (en puestos improvisados en la via publica, fijos y semifi-
jos, en vehiculo 0 caminando; precariedad se refiere a una condicion del trabajador empleado (por el em-
pleador) asociada a caracteristicas de no disponibilidad de servicios de seguridad social como derecho labo-
ral, ingreso percibido mensualmente menor a tres salarios rninimos, horas de trabajo en la semana de refe-
rencia menor a 48 horas y posicion en el trabajo asociado con empleo por cuenta propia, peon asalariado y
jomalero.
FUENTE: Cilculos propios con base en el INEGI, Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 1990,

1994, 1996, 1998.

En el contexto de los subsectores y ramas centrales y de impulso local, es po-
sible asegurar que el comercio y los servicios informales son una minima parte de
las actividades centrales de restaurantes, hoteles y del comercio al por menor; sin
embargo, la condici6n de informalidad en actividades de construcci6n y de ser-
vicios de reparaci6n y mantenimiento, es muy significativa y poco notoria en la
estructura urbana debido a que no se evidencian en la aglomeraci6n. Esta nul a
atenci6n hacia esas actividades informales agrava su condici6n de precariedad ya
que la mayorfa se desempena en un estatus alejado de los beneficios sociales deri-
vados del registro, es decir, la posibilidad de contar con servicios medicos y el fi-
nanciamiento para el patrimonio familiar.



ORGANIZACION INTRA URBANA COMO RESULTADO DE LA.
DINAMICA ECONOMICA

El proposito de este apartado es mostrar algunos elementos relevantes para las
implicaciones de la estructura y el desempefio de las accividades economicas ur-
banas. Estas implicaciones se manifiestan basicamente por el uso de los factores
locales, principalmente los de la fuerza de trabajo, de infraestructura disponible
(publica y privada) y de recursos locales (suelo y agua). Se pretende destacar los
mecanismos mediante los cuales se aprovechan los recursos locales en el desa-
rrollo de las accividades economicas y su efecto urbano.

El uso de recursos humanos ciene diversos efectos en la infraestructura urbana.
El traslado 0 movilidad de la poblacion ocupada, desde su lugar de residencia
hasta su lugar de trabajo, se traduce en condiciones de accesibilidad (en terminos
de vialidades disponibles) necesarias para el desempefio de las accividades eco-
nomic as y de la poblacion en general. En Nuevo Laredo es posible inferir esque-
mas de movilidad de la poblacion trabajadora, con base en la idencificacion de

CUADRO 11. Areas de concentracion de poblacion y actividades economicas en Nuevo Laredo,
1999, 1993 Y 1995. Datos relativos (en par ciento).

A'na Pob!. PEL- PO po. 55 PO·5T PO POAt POC POJ Pob. Ha' Pob95/
1990 1990 1990 1990 1990 1993 1993 1993 1993 1995 1999 Ha,·99

Centro 15.69 15.85 16.42 9.79 20.86 28.78 7.20 36.16 4655 979 12.96 57.93
Sector Aduana 4.22 4.22 4.62 2.09 6.32 15.18 1.53 11.12 32.67 2.51 5.72 33.66
C. L6pez de Lara 12.13 12.79 12.65 8.48 15.56 17.47 21.23 21.50 1055 8.59 13.81 47.70
Antigua Panteon 14.78 15.00 15.07 15.98 13.76 3.07 1.44 6.72 2.19 9.90 8.65 87.76
Torres-Mirador 19.68 19.65 19.20 25.64 14.90 22.71 49.59 8.32 4.29 16.64 16.01 79.69
Inf. Fundadores 17.89 17.70 18.41 19.25 18.61 1.68 0.27 4.38 1.24 15.85 8.37 145.17
Oriente Suroeste 3.40 305 293 3.97 2.17 9.56 18.42 7.23 1.75 19.11 17.38 84.35
Oriente Norte 12.20 11.73 10.67 14.78 7.82 1.56 0.31 4.56 075 9.73 10.39 71.83
Carr. Piedras 0.02 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89 6.71 90.14

Negras

NOTA5: AGEB5, Area Geoestadistica Bisica, PEL, Poblacion en edad laboral (de 12 a 64 arios). PO, pobla-
cion ocupada; 55, sector secundario (manufacturero); 5T, sector terciario (comercio y servicios).

FUENTE: Cilculos propios con base en el INEGI, Censo General de Poblacion y Vivienda, 1990; INEGI,
Conteo General de Poblacion, 1995; INEGI. Censo Econ6mico, 1994.



zonas donde se ubican los centros de trabajo, las areas de mayor concentracion
demografica y la infraestructura vial primaria y secundaria.

En 1990, el45 por ciento de la poblacion local estaba asentada en siete areas
especificas (veanse cuadro 11 y plano 1) que equivalen a una cuarta parte de la su-
perficie urbana total del municipio.

De la PEAO que habita en estas areas mas del 50 por ciento estaba empleada en
actividades de comercio y servicios (concentradas en el area comprendida entre
los dos puentes internacionales en direccion norte a sur hasta la calle Maclovio
Herrera, sector 1); el resto de la poblacion se ocupaba en actividades manufactu-
reras, principalmente de la IME, que concentra la mayor parte de los empleos en el
sector.

A partir del esquema de distribucion de las areas altamente pobladas y de los
lugares de concentracion economic as se tiene que la mayor movilidad de la po-
blacion ocupada en actividades de comercio y servicios se dirige hacia el centro
de la ciudad por tres vias de acceso principal: la vialidad conocida como carretera
hacia el Carrizo, que conecta el poniente y norponiente con el centro de la locali-
dad; las calles Peru, Venezuela y Anahuac, que permiten la movilidad del ponien-
te sur (sectores 8 y 9) hacia vialidades secundarias que llevan al centro (sector 1), Y
la carretera nacional Mexico-Nuevo Laredo, que se convierte en el Boulevard
Reforma para desembocar en la Avenida Guerrero. Es preciso asentar, sin em-
bargo, que un numero importante de los ocupados en actividades de servicio y
comercio viven en el centro y zonas circunvecinas (sectores 1,2 Y3), por 10 que
su movilidad es mas corta. Por su parte, para asistir alas actividades manufactu-
reras maquiladoras, sus empleados se movilizan des de el sector poniente (secto-
res 6, 8 Y9), donde vive la gran mayoria, hacia ellugar de localizacion de la planta.
No es fortuito que la ubicacion de los seis parques industriales se localice proxi-
ma a zonas de concentracion poblacional.lO

El mismo ejercicio para 1995 muestra que los esquemas de desplazamiento de
los lugares de vivienda hacia los lugares de trabajo no han variado, de tal manera
que es posible identificar areas de atraccion de poblacion y areas dormitorio Oa
relacion entre la poblacion habitante y la empleada en actividades economicas

10 Para 1990, 10s seis parques industriales mencionados ya existian; entre 1989 y 1990 se crearon los dos ultimos:
FINSAy el Modulo Industrial de America. Entre 1990 y 1998 no se crearon nuevos espacios para las actividades manu-
facturaras, sino que en la medida en que fueron estableciendose nuevas empresas, estas ocuparon areas dentro de 10s
parques industriales ya existentes. Actualmente, un area ubicada al poniente de la ciudad (parque Industrial Oradell, en la
salida antigua hacia Anahuac, esta destinada a un parque industrial; sin embargo, aun no alberga a ninguna empresa.



dentro del mismo espacio) .11 La distribucion espacial y el uso del suelo que las ac-
tividades economicas ocupan en 1995 evidencian que el comercio y 10s servicios
permanecen concentrados en el centro de la ciudad, con algunos lugares de gran
especializacion, como el sector 2 (donde se encuentran las instalaciones de la
aduana), que concentra una parte importante de los establecimientos del ramo,
por 10 que la movilizacion de la poblacion ocupada en estos sectores es igual ala
de 1990.

El caso de la manufactura maquiladora es relevante ya que dentro de los seis
parques industriales se encuentra el50 por ciento de ellas y el75 por ciento de los
empleados totales ocupados en la IME. En otras palabras, 19 mil 109 personas se
movilizan diariamente hacia seis puntos especificos de la ciudad por vialidades
primarias y secundarias; tres de estos parques colindan entre si, atrayendo a mas
de 11 mil personas para trabajar. En vista de que esta actividad esta consolidada
en la parte central poniente de la ciudad, la mayor movilizacion se efectua por la
carretera con direccion hacia el aeropuerto y por vialidades secundarias que co-
nectan al norponiente con el surponiente para cruzar las vias del ferrocarril.

En este sentido, las areas de mayor atraccion por la concentracion de activida-
des economitas, son el centro de la ciudad (sector 1), el sector aduana (sector 2),
el eje sobre la avenida Cesar Lopez de Lara (sector 3) y el area ubicada entre los
parques industriales (Rio Grande y Dos Laredos: sector 9); mientras que las areas
dormitorio comprenden alas colonias Infonavit Fundadores (sector 4), Pala-
cios-Hipodromo-Matamoros y parte de la Mirador (sector 8), asi como las colo-
nias La Sandia, La Joya, Hector Rendon, Ricardo Sandoval, Sistema Merlin,
Alianza para la Produccion y parte de la Buenavista (sector 6). Cabe mencionar
que el proceso de reubicacion de la poblacion que genera nuevas colonias en el
poniente de la ciudad entre 1990 y 1995, creo areas de concentracion muy impor-
tantes: laNuevaEra, 20 de Noviembre, Voluntad yTrabajo No. 1, America No.9

II Un area dormitorio se define aqui como un espacio de con centra cion demografica, donde la presencia de acuvi-
dades economicas (y por ende de poblacion economicamente acuva ocupada, PEAO) es minima 0 nula. Es decir, en un
area dormitorio, la gran mayona de su poblacion trabajadora debe saJir de eUapara realizar su acuvidad economica y reo
tornar aJ concluirla; esta situacion Ie da una caractensuca de area dormitorio. Para su idenuficacion se comparan dos ele·
mentos: 1)]a poblacion toral que declaro vivir regularmente en viviendas ubicadas denrro de los AGEBs (areas
geoesradisucas basicas) que componen dicho sector y 2) la PEAOque declaro emplear los establecimientos economicos
ubicados en los AGEBsque componen el mismo secror. La informacion se obtuvo del Censo General de Poblacion y Vi·
vienda de 1990 y del Censo Economico de 1993; el cruce de estos dos elementos nos indica que entre los habitantes de
un sector y los trabajadores ocupados del mismo se generan desplazamientos dellugar de residencia hacia e1lugar de tra·
bajo; si ademas anadimos a este contexto los espacios de concentracion donde se ubican las acuvidades economicas
dentro de la localidad, es posible hablar de areas dormitorio. A pesar de que la informacion difiere temporalmente por
tres anos, con todas sus reservas y limitaciones, es un indicador de dependencia y movilidad de la fuerza de trabajo.



y Voluntad y Trabajo, nums. 2 y 3, areas dormitorio que proporcionan principal-
mente fuerza de trabajo para actividades manufactureras, un espacio de 460 hec-
tareas aproximadamente donde habitan cerca de 38 mil personas, segun datos de
1995.

De esta manera, el analisis 1990-1995 muestra que los desplazamientos de la
poblacion desde su residencia hasta su lugar de trabajo, se vienen realizando por
las mismas vialidades. Actualmente, los puentes que cruzan las vias de ferrocarril
por las calles Dr. Mier, Peru, Venezuela y Anahuac son cuatro puntos de cruce
que conectan el sector poniente de la ciudad con su contraparte; mientras que el
Boulevard Reforma permanece como una via de acceso fundamental. Ademas,
el Boulevard Colosio y la carretera al aeropuerto son vialidades muy importantes
para desahogar las vias que se dirigen hacia el centro y el poniente en direccion
sur a norte. En este sentido, los problemas de aglomeracion en horas pico en las
vialidades principales que se derivan de la movilidad de la poblacion y el resto de
los agentes economicos, indica la necesidad de con tar con una mayor infraes-
tructura vial acorde con los esquemas de movilizacion de la poblacion de trabaja-
dores. Nos referimos al hecho de que las actuales vialidades, considerando su ca-
pacidad de trafico, resultan ser insuficientes para los flujos de poblacion en su
transito hacia su lugar de trabajo y residencia, principalmente por la concentra-
cion de actividades economic as en determinadas zonas de la ciudad.

Ademas de estimar la distribucion de las actividades en la superficie urbana, es
importante evaluar el grado en que empujan hacia la dispersion 0 hacia la con-
centracion y como se ha dado este proceso de distribucion que puede condicio-
nar, hasta cierto pun to, la extension de la ciudad y la orientacion de la zona urba-
na.

Las actividades comerciales y de servicios se caracterizan por su diseminacion re-
lativa en superficies amplias de la ciudad, 10 que genera un efecto de expansion en
la zona urbana, pese a que solo ocupan el6.83 por ciento del suelo total. El caso



de los servicios de transporte presenta simultaneamente caracteristicas de dis-
persion y concentracion; su ubicacion en grandes areas a 10 largo de vias de acce-
so ala ciudad, le da el caracter de actividad dispersa ya que la mayoria de los pa-
tios (asi se les conoce a los encierros de los vehiculos de carga) se localiza en el
boulevard con direccion hacia el aeropuerto y la salida que lleva hacia Monterrey,
donde se ubica mas del 90 por ciento. Estas areas configuran los limites y la
orientacion del crecimiento de la ciudad ademas de establecer ciertas directrices
de crecimiento urbano; sin embargo, todavia quedan algunas areas para trans-
porte de carga por la Avenida Lopez de Lara (sector 1, plano 1), que hasta hace
pocos anos fue el acceso principal hacia los puentes internacionales (vease plano
2).

La actividad de servicios de transporte hac en un uso intensivo de la infraes-
tructura. El efecto de ser parte del pivote local de expansion de las actividades de
comercio internacional se manifiesta por el rebasamiento del area del suelo que
ocupan, pues requiere usar intensivamente las principales vialidades de acceso a
los cruces internacionales, generando, en muchas ocasiones, aglomeraciones y
congestionamiento en estos puntas. Esta actividad usa intensivamente suelo,
vialidades, infraestructura y almacenaje.

A partir de 1988, el cruce de vehiculos de carga por el puerto de Laredo, Te-
xas, se ha incrementado notoriamente.J2 En 1990, el promedio diario de cruces
en direccion de norte a sur fue de 715 y de 523 en sentido opuesto; en 1997 fue-
ron 1 783 Y 1 580, respectivameme. En los dos ultimos anos, el registro de los
movimientos se incremento abruptamente ya que el puerto fronterizo de Laredo
agrego, en un solo comeo, los vehiculos cargados mas los vados; asi pues, en
1998 se registraron en promedio 3 mil 256 cruces diarios (con carga 0 sin ella) en
direccion de norte a sur, mientras que en direccion de sur a norte fueron 1 783
(solo vehiculos con carga). No hay que olvidar que el trafico de carga no solo es
de paso, existe un movimienta constante de vehiculos que limitan su area de in-
fluencia a la franja fronteriza.13

12 EI puerto de Laredo, Texas, comprende cuatro puentes internacionales. Sin embargo, la informacion disponible
para reaJizar eI ejercicio fue la del puente Colombia, en Anahuac, Nuevo Leon; del puente Puetta de las Americas y del
puente Juarez-Lincoln, por 10que sus registros comprendieron solo tres puntos. Es un hecho que, hasta ahora, la mayor
parte del trafico de carga se registra por el puente Juarez-Lincoln; el puente Puerta de las Americas esta cerrado al trans-
porte de carga en direccion de sur a norte (de Mexico hacia Estados Unidos), mientras que eI puente de Colombia recibe
una minima parte de 10svehiculos de trans porte. Los datos manejados son proporcionados por eI puerto fronterizo de
Laredo, Texas, por 10que no es po sible disponer de informacion detaJlada respecto a cada uno de los tres puentes inter-
nacionaJes.

13 Es necesario tener presente que los movimientos de vehiculos de carga Uegan del interior del pais hasta la franja



El desarrollo de actividades de uso extensivo de mana de obra, aunado a su con-
centracion en lugares espedficos, implica condiciones de aglomeracion y uso in-
tensivo de suelo y recursos viales, de infraestructura (pavimento, drenaje, alum-
brado publico) y de recursos naturales (agua y energia), 10 que repercute
finalmente en la organizacion urbana imerna de la ciudad, su imagen 0 paisaje ur-
bano y efectos ambientales derivados. En este sentido, la actividad economica
que tiene mayor repercusion en la estructura urbana, es la industria manufacture-
ra maquiladora. Esquematizar la movilidad de 19 mil 109 trabajadores14 dentro
de la ciudad resulta dificil; sin embargo, la existencia de espacios (que en conjun-
to suman 5 por ciento del suelo urbano) donde esta actividad se concentra, per-
mite visualizar posibles puntos de aglomeracion, asi como el uso de recursos en
dichos espacios.

Dentro de los seis parques industriales creados entre 1981 y 1990, actualmen-
te se encuentran establecidas el 50 por ciento de las empresas maquiladoras re-
gistradas en la ciudad. En su momento, la ubicacion de estos espacios se planeD
con base en dos elementos: la disponibilidad de vias de acceso y la cercania a cen-
tros de poblacion, que se convertiria en su mercado de trabajo. Estas condicio-
nes, agregadas alas caracteristicas propias de los parques industriales Oadotacion
de infraestructura interna que ofrecen a los inversionistas), han dado como re-
sultado la concentracion de un numero importante de trabajadores en pocos es-
pacios; la existencia de grandes empresas empleadoras 0 la concentracion de un
numero importante de ellas genera esta aglomeracion: 19 mil 109 trabajadores
concentrados en un espacio de 158 hectareas.

Por una parte, la actividad manufacturera maquiladora ocupa poco mas del 5
por ciento del suelo urbano, y su efecto concreto, en terminos de oriemacion y
expansion urbana, es la atraccion de un gran numero de poblacion hacia su area
de influencia. Por otra, el uso en grandes cantidades (intensivo) de recursos, co-
mo agua, energia electrica e infraestructura, es otra de las caracteristicas de esta
actividad. El uso de recursos proximos es indispensable para que la actividad
economic a se lleve a cabo y es innegable que al esquema gubernamental, como
promotor del crecimiento economico y del desarrollo social, Ie corresponde ge-

fronteriza, para cruzar la linea internacional )' desembarcar en la zona comercial del pais vecino, 0 simplemenre trans·
bordar aqui la carga para que cruce)' posteriormenre sea Uevada hasta su destino final.

14 21 mil 700 empleados de la IME para marzo de 1999, datos del Banco de Mexico.



nerar las condiciones para su logro. En otras palabras, ante una calidad y cantidad
limitada de recursos disponibles, es necesaria una administraci6n adecuada de
los mismos.

Asi, por ejemplo, la disponibilidad de grandes volumenes de agua necesarios
para la actividad econ6mica, debe ser una de las principales preocupaciones para
los sectores en expansi6n econ6mica, sobre todo porque las expectativas a me-
diano plazo en relaci6n con el suministro del recurso para la ciudad son de limita-
ci6n; mas aun porque, segun cifras estimadas por la Comisi6n Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (Comapa), el aporte de agua residual de las actividades
econ6micas en su conjunto es del 75 por ciento respecto a su demanda. Esta si-
tuaci6n se complica tambien porque no existe obligatoriedad legal que favorezca
el tratamiento y reciclaje del recurso. Hasta 1997, por ejemplo, la Secretaria del
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) instrumenta la Licen-
cia Ambiental Unica (LAD) para establecimientos industriales nuevos, la cual es-
pecifica las diversas obligaciones ambientales que deben cumplirse de acuerdo
con el sistema normativo mexicano en la materia; sin embargo, este instrumento
no tiene obligatoriedad retroactiva para empresas establecidas anos atras, recu-
rriendo en estos casos al sistema voluntario de cumplimiento de la ley am bien-
tal.1S

Ante este panorama, la infraestructura de drenaje sanitario, y en ocasiones la
pluvial, se utiliza como desague de residuos liquidos derivados de las actividades
econ6micas que resultan muy peligrosos, sobre todo porque contienen sustan-
cias quimicas y solventes, por ejemplo. El uso del recurso agua significa, en este
contexto, la utilizaci6n de enormes volumenes como parte de los procesos pro-
ductivos, pero igualmente significa grandes descargas de agua de uso industrial a
la red de colectores y subcolectores que llegan finalmente a la planta de trata-
miento en el sur oriente de la ciudad.

Por otra parte, es importante destacar que debido ala falta de obligaci6n juri-
dica de leyes y reglamentos, s610 un parque industrial cuenta internamente con
planta de tratamiento, mientras que el resto deja este proceso al servicio munici-
pal. El uso y manejo extensivo de recursos en y para los procesos productivos de

15 La LAU integra los tramites relacionados con el aprovechamiento de aguas nacionales, descarga de aguas residua-
les a cuerpos receptores nacionales y la ocupacion de zonas federales, asi como emisiones hacia la atmosfera, la genera-
cion de residuos peligrosos y/ 0 manejo de esros, la evaluacion del impacto ambiental y el estudio de riesgos. Este
instrumento se emite por unica vez para establecimientos nuevos, aunque pueden registrarse quienes soliciten un proce-
so de relicenciamiento. Sistema de Informacion Ambiental: http://www.cce.org.mx/.

http://www.cce.org.mx/.


actividades concentradas, comprende efectos y riesgos intensivos en esas areas,
maxime cuando no se cuenta con infraestructura adecuada que, por 10 demas,
origina un uso excesivo de la infraestructura existente y, por tanto, su acelerado
desgaste. Es necesario que los agentes economicos, en conjunto con las autori-
dades, cuenten con una planeacion adecuada del uso y construccion de infraes-
tructura, de tal forma que los efectos de las actividades economicas sobre la es-
tructura urbana se contemplen y los riesgos y problematicas urbanas derivadas se
prevean en un horizonte de analisis mas amplio e integral.

CONCLUSIONES. LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA DINAMICA
ECONOMICA FRONIERIZA: SUBURBANIZACION, ESPECL4UDAD
Y CONCENTRACION

La necesidad de entender las implicaciones urbanas del desempefio economico
se convierte en imperativo para el fomento de la expansion del empleo y para
ampliar los margenes de manejo institucional de los problemas que de dicho de-
sempefio se derivan. Resulta cada vez mas claro que la naturaleza del empleo ur-
bano depende de la organizacion intraurbana que se teje meticulosamente en in-
teraccion con el uso de los recursos y de modo particular con los
desplazamientos hacia el interior de la ciudad y en relacion con los vinculos re-
gionales. Contrario a 10 que se piensa de que el espacio es cada vez mas homoge-
neo con la globalizacion, algunos estudios meticulosos pueden ofrecernos argu-
mentos que apoyan la idea de que 10 local adquiere mayor relevancia.

Es un hecho que las ciudades pueden convertirse en botines de los intereses
cortoplazistas y especuladores. El problema no es que las ciudades compitan por
recursos de inversion. El problema radica en entender como se dirime la compe-
tencia por el espacio urbano y como se pueden incrementar los margenes de re-
gulacion de las instancias publicas de poder local. Hasta hoy el manejo y uso de
los recursos en las ciudades fronterizas se han convertido en rehenes de las exi-
gencias economic as de las actividades, y han determinado, en buena medida, la
estructuracion intraurbana cuyo saldo ha sido, para la mayoria de la poblacion, la
disminucion en la calidad de la vida urbana.

La accesibilidad intraurbana, interregional y global, entendida como el acceso
y el manejo adecuado de los recursos proximos, se perfila como el componente
de mayor importancia en el ambito economico. La consolidacion urbana de las
ciudades fronterizas combina esquemas suburbanos, centrales y especializados
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