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Resumen: El trabajo estima el efecto de los niveles de ingreso per cápita
de las ciudades fronterizas de México en el empleo de las actividades eco-
nómicas de sus pares estadounidenses. Durante la década de 1990, las
ciudades fronterizas de México han tenido un crecimiento acelerado de
las actividades manufactureras y de servicios, así como de la población. Se
construyó un modelo econométrico de mínimos cuadrados generalizados
para estimar el impacto del ingreso de las actividades económicas de las
ciudades fronterizas de México en el empleo del sector servicios y del
sector manufacturero de Estados Unidos. Los resultados muestran que
las variables de ingreso local y estatal y los cruces fronterizos afectan po-
sitivamente el nivel de empleo en los sectores de servicios y de manufac-
turas.

Palabras clave: economía regional, análisis del crecimiento y desarro-
llo, estudios industriales, industrialización.

Abstract: This paper estimates the impact of per capita income levels of
Mexican border cities on labor employment of the US border city pairs.
During the 90’s, the northern border cities of Mexico experienced rapid
growth in their population and in their manufacturing and services sec-
tors. A generalized least squares econometric model was constructed in
order to estimate the impact of the Mexican cities per capita income on
the employment of services and manufacturing sectors of the US border
cities. The results showed that the coefficients of the variables of income
and border crossings positively affected the employment of the manufac-
turing and services sectors of the US border cities.
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I. Cambios en la estructura económica
de la región fronteriza México-Estados Unidos

urante la década de 1990, las ciudades de la frontera norte de
México experimentaron un acelerado crecimiento económico y

de población (cuadros 1 y 6). Este fenómeno se relaciona con la aper-
tura comercial y la cercanía al mercado de Estados Unidos, lo que ha
impulsado la localización de las empresas en las ciudades fronterizas
de la región norte de México.

Cabe destacar que las condiciones existentes de ventajas asociadas
a factores urbanos, demográficos, y disponibilidad de fuerza de trabajo
permitieron, conjuntamente con la cercanía geográfica, que el efecto del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la frontera
norte se relacionara con la expansión de la producción de manufacturas
orientadas a la exportación (Gutiérrez, 1994). Lo anterior ha derivado en
una reestructuración territorial resultante de un reordenamiento eco-
nómico tanto al nivel internacional y nacional, como al nivel regional y
local (Guillermo y Graizbord, 1995). Este proceso ha tenido implica-
ciones para la economía mexicana en lo relativo a la localización manu-
facturera, la dinámica económica de la frontera norte, los mercados de
trabajo y la integración económica con Estados Unidos.

Los fenómenos económicos derivados de la integración al nivel de la
región fronteriza se han extendido a diferentes facetas, lo que ha im-
plicado la necesidad de abordar dichas actividades desde diferentes
ángulos y perspectivas teóricas. Lo anterior ha significado también un
desafío para consolidar los esfuerzos analíticos de lo que sería el cam-
po de análisis de la economía fronteriza (Fullerton, 2003). En esta
perspectiva, existe una cantidad de temas económicos que atañen a la
región transfronteriza y que deben ser profundizados y sistematizados,
a fin de comprender las tendencias de estos procesos económicos al
nivel binacional. Éste es el caso de las interacciones en los procesos de
trabajo, la migración y las remesas, el crecimiento del comercio
intraindustrial, la sincronización de los ciclos económicos de ambas
economías y el manejo de los recursos naturales y del medio ambiente.

Respecto a las características de la transformación de la dinámica
económica regional en México, cabe señalar que Graizboard y Ruiz
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Cuadro 1. Frontera norte: población total en 2000 y tasas
de crecimiento 1990-2000 por entidad federativa y ciudad

Tasa de crecimiento
Ciudades Población total 2000 1990-2000

Total urbano 53 686 185 2.26
Resto urbano* 49 378 900 2.14
Entidades fronterizas 4 307 285 2.70
Baja California 1 824 113 4.24
ZM Tijuana 1 274 240 5.52
Mexicali 549 873 2.31
Coahuila 282 123 1.84
Piedras Negras 126 386 2.79
Ciudad Acuña 108 159 7.45
Sabinas 47 578 1.13
Chihuahua 1 187 275 3.05
Juárez 1 187 275 4.19
Nuevo León 15 976 2.36
Anáhuac 15 976 1.59
Sonora 285 252 2.42
San Luis Río Colorado 126 645 2.89
Navojoa 98 187 1.75
Agua Prieta 60 420 4.88
Tamaulipas 712 546 2.70
Reynosa 403 718 4.31
Nuevo Laredo 308 828 3.55

Fuente: Estimaciones de la Coordinación de Asesores de la SDUyOT de Sedesol con base en
INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990 y 2000.

* Se refiere a las ciudades de las 26 entidades federativas restantes.

(1999) apuntaron que desde la década de 1950, el crecimiento de las
ciudades de México se caracterizó por una creciente inmigración rural
y una mayor participación de la producción manufacturera en el total
de actividades económicas. Asimismo, en este periodo tanto la Ciudad de
México como Monterrey experimentaron una creciente participación
del empleo manufacturero, siendo beneficiadas por una gran capta-
ción de inversión privada y pública que permitió el desarrollo de in-
fraestructura física. Así pues, se considera que la economía mexicana
se caracterizó por tener un patrón de crecimiento urbano concentra-
do, que generó una demanda interna predominantemente urbana y
que derivó en una rápida industrialización basada en una política de
sustitución de importaciones.



34 Mendoza Cota: Ingresos, integración económica y empleo en las ciudades fronterizas

No obstante, la geografía de la economía mexicana experimentó
transformaciones que dieron origen a una zona central en relativa de-
cadencia y una zona fronteriza en expansión (Chamboux, 2001;
Hiernaux, 1995). Los cambios en la región de la frontera norte de Mé-
xico fueron impulsados en gran medida por el establecimiento de la
estrategia de liberalización económica iniciada en la década de 1980,
la cual modificó los factores determinantes de la dinámica regional
manufacturera del país. En efecto, Dávila (2004) estima indicadores
de medición de la concentración industrial regional mediante el uso de
una variante del índice de Gini y técnicas estadísticas de agrupamiento,
y se encontró con una tendencia hacia la desconcentración relativa del
empleo manufacturero en los centros industriales tradicionales del Es-
tado de México, el Distrito Federal y Monterrey, mientras que los esta-
dos de la frontera norte y Aguascalientes mostraron un crecimiento y
especialización del empleo manufacturero en ramas de productos me-
tálicos y maquinaria y equipo.

De acuerdo con Krugman y Livas (1992), este desplazamiento de la
actividad manufacturera se originó por cambios de condiciones para
la localización de empresas. Inicialmente, el mercado interno de las
grandes ciudades del centro de México permitió una concentración de
insumos y demanda final, lo que otorgó un papel central a las econo-
mías de escala ligadas al tamaño del mercado interno, dando pauta
para que esta región desarrollara encadenamientos hacia atrás y hacia
adelante. No obstante, la apertura económica de México determinó que
los costos de transporte, las economías externas, las economías de esca-
la y el tamaño de mercado (Estados Unidos) dieran un mayor peso a la
región fronteriza en la formación de aglomeraciones manufactureras.

De esta manera, la relocalización industrial parece estar relacio-
nada con economías de aglomeración generadas por la diversidad de
las actividades manufactureras, el tamaño de la plantas industriales
y por las economías pecunarias que resultan de la cercanía al mercado
de Estados Unidos (Mendoza y Martínez, 1999, 2003). En particular,
es importante subrayar la relación entre el proceso de apertura e inte-
gración económica experimentada por la economía mexicana con el
crecimiento del comercio intraindustrial. Cabe destacar que este fenó-
meno se ha presentado al nivel internacional en otras regiones (Hanson,
1996). Este aspecto económico ha sido un determinante en la expan-
sión de los vínculos comerciales y de inversión entre México y Estados
Unidos, y ha sido observado con mayor intensidad en la región de la
frontera norte (Clark, Fullerton y Burdorf, 2001).
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Es importante considerar que el eje central de la dinámica expor-
tadora de México en la década de 1990 fue la expansión de las manu-
facturas y, en particular, de la llamada industria maquiladora de ex-
portación (IME). Diversos trabajos han analizado el impacto que el
mercado de la economía estadounidense ha tenido en el crecimiento
de este sector en la frontera norte (Gerber, 1999; Mendoza, 2002a). De
acuerdo con estos estudios, aunque se presentan factores locales para
la ubicación de la IME en la frontera norte, se observa que existe evi-
dencia de una correlación entre el crecimiento de la demanda, medido
por la producción industrial o manufacturera, y el PIB de Estados
Unidos y el crecimiento de la producción maquiladora de México.

Adicionalmente, el crecimiento acelerado de la IME durante la dé-
cada de 1990 implicó importantes cambios para los mercados de tra-
bajo de la región fronteriza del norte de México. Calderón y Mendoza
(2000) estimaron un modelo de demanda de empleo regional de la IME
en el que se destaca que el crecimiento del empleo de la industria ma-
quiladora ha sido el principal factor explicativo de la expansión del
empleo manufacturero en el norte de México. Además, la mayor integra-
ción de los mercados laborales regionales de esta actividad se ha tra-
ducido en una mayor calificación del trabajo.

Así, se observan efectos positivos relacionados con la educación y
experiencia y su impacto en las habilidades de los trabajadores (Men-
doza, 2002b) de las industrias con mayores niveles de concentración de
capital y tecnología (químicos y metálicas) en las principales ciudades
del norte de México (Tijuana y Ciudad Juárez). Por tanto, como resul-
tado de las aglomeraciones manufactureras localizadas tanto en la Ciu-
dad de México y el área conurbada, como en las ciudades de la frontera
norte, se aprecian cambios en las diferencias salariales regionales,
pues los grandes centros manufactureros de estas regiones exhiben
salarios nominales superiores, que son consistentes con rendimientos
de escala crecientes (Hanson, 1997).

Además, se ha señalado que las relaciones comerciales han afectado
la localización industrial no sólo en México sino también en Estados
Unidos (Hanson, 1995). En este trabajo, el autor ha presentado evi-
dencia del impacto que ha tenido el establecimiento de la industria
maquiladora de exportación en las ciudades fronterizas. Así, el esta-
blecimiento y la expansión de la IME a lo largo de la frontera norte de
México ha resultado en el crecimiento de actividades manufactureras
complementarias en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Lo
anterior se apoya en resultados econométricos que muestran que el



36 Mendoza Cota: Ingresos, integración económica y empleo en las ciudades fronterizas

crecimiento de la IME tiene el efecto de elevar la demanda de produc-
tos manufacturados en las ciudades fronterizas.

En particular, los resultados del trabajo de Hanson muestran que
el crecimiento de la industria maquiladora ha incrementado la de-
manda de bienes manufacturados en las industrias de bienes durables,
tales como la de equipo eléctrico y electrónico y la de automóviles y
autopartes. Con base en esta evidencia, el autor sugiere que la actividad
maquiladora ha impulsado el establecimiento de industrias manufactu-
reras complementarias en las ciudades fronterizas de Estados Unidos
(Hanson, 2001).

Cabe destacar que la región fronteriza de México y Estados Unidos
se ha caracterizado por un acelerado crecimiento relativo de la pobla-
ción, que fue resultado de la migración no sólo hacia Estados Unidos,
sino también a las mismas ciudades fronterizas mexicanas (Anderson,
2003). Este fenómeno ha estimulado la integración económica trans-
fronteriza, en lo relativo a la demanda de consumo final, en particular
de los residentes de México que realizan sus compras en las ciudades
estadounidenses ubicadas en la frontera con México. Gerber y Patrick
(2001) estimaron una función de demanda transfronteriza que estima
el efecto de los ingresos reales de México y Estados Unidos, así como
de los movimientos del tipo de cambio entre ambos países. Los resul-
tados del estudio muestran una alta sensibilidad de los mercados bi-
nacionales respecto al tipo de cambio y una elevada respuesta y parti-
cipación de la demanda de los consumidores mexicanos, en particular
en las comunidades relativamente más pequeñas.

Por su parte, Gerber (2003) considera que la creciente integración
económica, política y social experimentada en los municipios y conda-
dos fronterizos de México y Estados Unidos es el marco en que se
observa un proceso de convergencia del ingreso per cápita, en térmi-
nos del poder de paridad de compra de los municipios y condados fron-
terizos de ambos países.

En este contexto de integración económica transfronteriza entre
México y Estados Unidos, el presente estudio busca estimar el efecto
de la dinámica económica de las ciudades de la región de la frontera
norte de México en el crecimiento económico de las ciudades fronteri-
zas de Estados Unidos. La importancia que tiene este estudio en par-
ticular se deriva de la relevancia que tiene el evaluar el impacto del
nivel de la actividad económica de la frontera de México, medida por
el ingreso de las ciudades fronterizas de México, en la actividad eco-
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nómica de las ciudades fronterizas de Estados Unidos. La hipótesis
del trabajo es que el crecimiento del comercio intraindustrial y el cre-
cimiento de la población y de las actividades económicas en las ciuda-
des de la frontera entre México y Estados Unidos han generado una
mayor interdependencia económica en la región.

A fin de corroborar los planteamientos sobre la integración econó-
mica fronteriza, se establece un modelo de demanda derivada de em-
pleo en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, que incluye como
variables no sólo al crecimiento del ingreso per cápita de las ciudades
de ese país, sino también de las ciudades de México. Lo anterior supo-
ne realizar estimaciones con respecto a esta variable para el caso de
México, a fin de compatibilizar estas variables con sus contrapartes
en Estados Unidos. Es en esta perspectiva que los alcances del estu-
dio pueden presentar evidencia empírica del probable vínculo econó-
mico transfronterizo.

El trabajo se compone de cinco apartados. En el I se presentan la
motivación y el marco teórico conceptual. En el apartado II se analizan
los hechos estilizados de la creciente vinculación económica fronteriza
entre México y Estados Unidos. En el inciso III, se desarrolla el mode-
lo de análisis empírico. En el inciso IV se presentan los resultados del
modelo de mínimos cuadrados generalizados y, finalmente, en el in-
ciso V se presentan las conclusiones.

II. Integración económica de las ciudades fronterizas
de México-Estados Unidos

Es importante resaltar que más allá de los conceptos tradicionales
sobre la integración económica, que se relacionan fundamentalmente
con los acuerdos institucionales para generar mercados y políticas
económicas conjuntas (acuerdos preferenciales regionales, merca-
dos económicos integrados, etc.), el término “integración económica”
puede ser concebido también para analizar la vinculación económica
en la frontera de México y Estados Unidos. En esta perspectiva, la
integración se entiende como un fenómeno económico donde las varia-
bles de dos países o regiones tienden a seguir el mismo patrón de
comportamiento (Shatz y López-Calva, 2004). En esta perspectiva,
algunas actividades económicas de la región de la frontera entre am-
bos países cumplen con esta característica, al estar vinculadas, ya sea
a través de la producción conjunta de manufacturas, como es el caso
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de la producción maquiladora, o mediante el efecto de los ingresos en
el empleo en la frontera.

La integración institucional, aunada a los determinantes de la
apertura económica, ha determinado un aceleramiento del proceso de
integración económica regional en la frontera norte de México y el sur
de Estados Unidos. Debido a la interacción económica y la proximidad
geográfica existente entre las comunidades fronterizas de México y
Estados Unidos, la apertura comercial y de inversión que se estableció
como resultado de la instrumentación del TLCAN ha tenido una in-
fluencia mayor en el proceso de integración entre ambos países. De
esta forma, el impacto del acuerdo de libre comercio ha influido en la
localización de las actividades económicas y ha expandido los mercados
nacionales y locales de ambos países. En particular, se ha destacado
previamente el efecto más pronunciado del acuerdo de comercio e in-
versión en la producción, el empleo y las exportaciones en los estados
de la frontera norte de México (Dávila, 2000).

La inversión extranjera directa orientada a producir manufactu-
ras para la exportación tuvo un importante impacto en la estructura y
dinámica del empleo de las ciudades de la frontera norte. Así, la tenden-
cia de crecimiento del empleo en la industria maquiladora se aceleró
considerablemente a partir de 1994, en particular para los casos de
Mexicali, Tijuana, Matamoros y Nogales (cuadro 2). El crecimiento
de la industria manufacturera en la frontera norte refleja el desplaza-
miento de la dinámica económica de los centros manufactureros tra-
dicionales hacia los nuevos centros industriales en la frontera norte
(Mendoza y Martínez, 1999).

La localización de la IME en las ciudades fronterizas del norte de
México ha tenido el efecto de generar ingresos en el sector manufactu-
rero y en el conjunto de los sectores económicos de las ciudades fronte-
rizas mexicanas y, como resultado, el de incrementar el comercio
intraindustrial y al menudeo, lo que ha impulsado el crecimiento eco-
nómico de algunas ciudades fronterizas de Estados Unidos.

Adicionalmente, el crecimiento económico y poblacional de las ciu-
dades fronterizas de México ha sido un aspecto relevante que ha im-
pulsado la integración económica. En este sentido, cabe destacar el
acelerado crecimiento de la migración interna de los estados del centro
y sur de México hacia las principales ciudades fronterizas de los estados
del norte del país, en particular al estado de Baja California (cuadro 3).

Otra importante actividad económica, en adición a las manufactu-
ras, se relaciona con el sector de comercio, restaurantes y hoteles, que
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llegó a mostrar porcentajes de participación de hasta 25 y 32% en
Baja California y Chihuahua respectivamente (cuadro 4). Lo anterior
se reflejó en un incremento importante de las actividades del conjunto de
los estados fronterizos, lo que elevó los porcentajes de participación
del producto interno bruto de dichos estados en el total nacional en el
periodo que abarca los años de 1994 a 2001 (cuadro 5).

Es importante resaltar que en el presente estudio, y con el fin de
analizar el impacto que ha tenido el nivel de ingresos de los estados en
las ciudades localizadas en la frontera norte de México, se realizaron
estimaciones del ingreso per cápita de estas ciudades para los años
1990-2000 (véase el anexo). Con base en las estadísticas estimadas, se
calcularon tasas medias de crecimiento promedio anual que mues-
tran crecimientos importantes del PIB per cápita en Ciudad Juárez,
Nogales, Piedras Negras y Matamoros. Para el caso de Tijuana, debido
al peso de la intensa migración en el rápido crecimiento de la pobla-
ción, este indicador mostró un signo negativo (cuadro 6).

Por su parte, durante la década de 1990 se aprecia un importante
crecimiento del ingreso per cápita para las ciudades fronterizas de
Estados Unidos (cuadro 7).1 En ese sentido, cabe resaltar que el creci-

1 Para determinar la información estadística sobre las ciudades de la zona fronteriza de
Estados Unidos se utilizó información sobre los condados en los que se localizaron dichas ciudades:
para la ciudad de Calexico es el condado Imperial, para San Diego el de San Diego, para Browns-
ville es Cameron, para Laredo el de Webb, para Eagle Pass el condado de Maverick, para McAllen
el de Hidalgo, para El Paso es el condado de El Paso y, finalmente, para Nogales es el de Santa Cruz.

Cuadro 3. Movimientos migratorios por lugar de residencia.
Residencia en 2000 y en 1995

Migración

Estado Poblacióna Totalb Otro estado Otro país b/a

País 84 794 454 3 928 747 3 584 957 343 790 4.63%
Frontera norte 14 425 930 898 596 811 815 80 781 6.23%
Baja California 2 010 869 257 078 229 547 27 531 12.78%
Coahuila 2 018 053 79 587 72 981 606 3.94%
Chihuahua 2 621 057 158 872 138 616 20 256 6.06%
Nuevo León 3 392 025 140 621 128 902 11 719 4.15%
Sonora 1 956 617 86 120 77 072 9 048 4.40%
Tamaulipas 2 427 309 176 318 164 697 11 621 7.26%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Censo de Población 2000.
a Total de residentes año 2000.
b Residentes que en 1995 vivían fuera de la región.
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Cuadro 7. Ingreso per cápita de condados fronterizos de Estados
Unidos (dólares corrientes y tasas promedio de crecimiento)
Arizona 1990 2000 TCPA (%)

Arizona total 17 187 25 361 3.90
Cochise 14 015 19 362 3.20
Pima 16 217 24 048 3.90
Santa Cruz 12 143 17 357 3.60
Yuma 13 446 15 819 1.60
California total 21 882 32363 3.9
Imperial 16 069 17 548 0.90
San Diego 21 145 32 910 4.40
Nuevo México total 14 944 21 788 3.80
Dona Ana 12 660 17 090 3.00
Hidalgo 12 837 15 940 2.20
Luna 11 219 14 501 2.60
Texas total 17 446 27 992 4.70
Brewster 13 204 22 112 5.20
Cameron 9 946 14 954 4.10
Culberson 9 311 14 914 4.70
Dimmit 8 366 13 958 5.10
El Paso 12 404 18 398 3.90
Hidalgo 9 325 13 238 3.50
Hudspeth 9 158 15 320 5.10
Jeff Davis 13 146 16 564 2.30
Kinney 9 229 15 732 5.30
Presidio 9 078 13 838 4.20
Starr 5 496 9 535 5.50
Terrell 15 676 25 720 5.00
Val Verde 11 252 16 804 4.00
Webb 9 443 15 011 4.60
Zapata 8 049 12 604 4.50
Media 11 785 17 220 3.79
Desviación estándar 3 377 4 873

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Information System.
Nota: La ciudad de Calexico corresponde al condado Imperial, San Diego el de San Diego,

Brownsville al de Cameron, Laredo a Webb, para Eagle Pass el condado de Maverick, McAllen
el de Hidalgo, El Paso es El Paso y Nogales es el de Santa Cruz.
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miento promedio anual del ingreso per cápita de los condados fronte-
rizos en el periodo 1994-2000 fue superior al del periodo 1990-1994, en
las ciudades de San Diego y Calexico en California y Nogales en Ari-
zona. Por su parte, aunque con menores tasas de crecimiento, en el pe-
riodo 1990-2000, las áreas urbanas de McCallen y Brownsville en Texas
mostraron tasas de crecimiento muy rápidas (cuadro 7). Lo anterior
se relaciona tanto con el impacto de la demanda de mexicanos por
bienes finales de consumo, como con el efecto de los flujos comerciales
de las exportaciones, reflejado en el aumento de los cruces fronterizos de
camiones de carga.

La distribución del ingreso de los condados que constituyen las
ciudades fronterizas de Estados Unidos se caracteriza por un nivel
importante de dispersión tanto en el ritmo de crecimiento como en el ni-
vel de ingreso per cápita. En particular, se destacan los altos niveles de
ingreso del condado de San Diego en el estado de California de $32 910
en 2000 (cuadro 7). Lo anterior se refleja en las elevadas desviaciones
estándar exhibidas en dichos años, lo que demuestra una relativa di-
versidad en la dinámica económica de las ciudades fronterizas de Es-
tados Unidos.

Al analizar la estructura económica de los condados fronterizos de
Estados Unidos medida por el crecimiento del empleo, se destacan la
dinámica del comercio al menudeo, el transporte y la actividad de los
gobiernos estatales y locales. Es importante mencionar que el comer-
cio al menudeo es una fuente importante de empleo en las ciudades de
Nogales, San Diego, McAllen e Eagle Pass (cuadro 8). Por su parte,
el sector manufacturero tiene un peso importante en los condados de
El Paso, San Diego y Brownsville. No obstante, cabe destacar que su
participación no es la más importante dentro de la estructura de em-
pleo (alcanzando entre 5 y 9% del total).

La profundización de las relaciones económicas y sociales en las
ciudades de la frontera norte se aprecia, de manera indirecta, en el cre-
cimiento de la afluencia de cruces fronterizos, tanto de peatones como
de camiones de carga. La tasa de crecimiento promedio anual de cruce de
peatones fue de 3% entre 1994 y 2002, y los puertos de mayor nivel
de cruces fueron El Paso, San Isidro, Calexico, Nogales y Laredo (cua-
dro 9).

Por lo que toca a los cruces de camiones de carga en la frontera de
ambos países, éstos se incrementaron a una tasa promedio de 5.9%.
En particular, se destaca el acelerado crecimiento del transporte de
carga en la ciudad de Laredo, que exhibió una tasa de crecimiento
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Cuadro 9. Entrada de peatones de México a Estados Unidos
Puerto de entrada 1994 2002 TCPA (%)

Arizona total 7 779 089 9 682 233 1.82
Douglas 554 333 648 989 1.31
Lukeville 68 228 78 336 1.15
Naco 66 088 72 628 0.79
Nogales 4 948 152 5 911 866 1.48
Sasabe 4 405 2 136 –6.03
San Luis 2 137 883 2 968 278 2.73
California total 8 244 261 18 628 200 6.79
Andrade 1 076 367 1 703 862 3.83
Calexico 6 469 371 6 894 820 0.53
Calexico East ND 2 398
Otay Mesa 361 159 1 684 117 12.83
San Ysidro ND 7 903 483
Tecate 337 364 439 520 2.20
Nuevo México total 102 216 264 165 7.91
Columbus 102 216 250 968 7.49
Santa Teresa NA 13 197
Texas total 18 822 178 21 703 683 1.19
Brownsville 3 769 738 3 204 848 –1.35
Del Rio 226 397 167 153 –2.53
Eagle Pass 398 354 691 904 4.60
El Paso 5 672 036 9 301 395 4.12
Fabens 38 703 33 723 –1.15
Hidalgo 3 057 580 1 958 914 –3.71
Laredo 4 257 086 4 648 046 0.73
Presidio 16 300 34 065 6.14
Progreso 866 836 1 288 506 3.30
Rio Grande City 30 126 129 752 12.17
Roma 489 022 245 377 –5.75
Frontera México-

Estados Unidos
total 34 947 744 50 278 281 3.03

Fuente: Departamento de Transporte de Estados Unidos, BTS con base en datos del Servicio
de Aduanas de Estados Unidos, Mission Support Services, Office of Field Operations, Operations
Management Database.

NA: Los datos no son aplicables o no hay disponibles.
ND: Datos no disponibles.
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promedio de 9.6% en el periodo 1994 a 2002 (cuadro 10). Lo anterior se
hace más relevante debido a que la garita de Nuevo Laredo-Laredo tuvo
los mayores cruces de transporte de carga de todos los puertos fronte-
rizos entre ambos países, seguido de Ciudad Juárez-El Paso y Tijuana-
Otay. Por esto, estas ciudades pares se caracterizan por ser los principa-
les puertos de entrada y salida de flujos comerciales, vía terrestre, entre
ambos países.

La estructura del empleo en los condados de Estados Unidos y la
dinámica del flujo de cruces fronterizos nos muestra que, a lo largo de
la frontera norte, el impacto del crecimiento manufacturero en las ciu-
dades fronterizas de México probablemente se relaciona con el creci-
miento de los servicios de transporte y de almacenamiento en las ciu-
dades de Estados Unidos, lo que ha estimulado la actividad económica
en el sector servicios. No obstante, la localización de la industria ma-
nufacturera en los condados fronterizos de Estados Unidos parece no
estar relacionada de manera importante, por la dinámica de relocaliza-
ción de la industria en México.

Así, la evidencia empírica sobre el proceso de integración económica
de la región fronteriza permite asumir, entre los determinantes de
la demanda del empleo en las ciudades estodounidenses que se locali-
zan en la frontera, a las variables relacionadas con el nivel de ingresos
al nivel local y estatal, y con factores que reflejan la integración co-
mercial y económica de las ciudades fronterizas, como es el caso de los
cruces fronterizos.

III. Ingreso y empleo en un contexto fronterizo

La evidencia empírica sugiere que la proximidad geográfica con la fron-
tera tiene implicaciones importantes para el crecimiento de las econo-
mías urbanas ubicadas en la región. Lo anterior parece relacionarse
con las ventajas de la reducción de las barreras económicas institucio-
nales en la frontera, los menores costos relativos y con la capacidad de
ampliar los mercados de insumos y bienes finales.

Con el fin de establecer una metodología de análisis, se estima el
impacto en el crecimiento del ingreso per cápita de dos países con
frontera común, en un contexto de apertura económica y de integración
política. De acuerdo con Spolaore y Wacziarg (2002), el ingreso per
cápita es función positiva del tamaño de la economía y función negativa
de las barreras al comercio del otro país. El modelo empírico estima los
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Cuadro 10. Cruce de camiones de carga en la frontera
México-Estados Unidos
Puerto de entrada 1994 1998 2002 TPCA (%)

Arizona total 282 482 349 194 311 907 1.2
Douglas 37 140 35 656 24 362 –5.3
Lukeville 2 498 3 769 1 552 –5.9
Naco 5 240 8 197 4 078 –3.1
Nogales 191 902 258 828 242 237 2.9
Sasabe 1 230 2 131 2 007 6.1
San Luis 44 472 40 613 37 671 –2.1
California total 657 457 865 569 1 067 411 6.1
Andrade 3 678 2 160 2 075 –7.2
Calexico 178 428 2 ND NA
Calexico East ND 206 218 276 390 NA
Otay Mesa/

San Ysidro 439 654 606 384 731 291 6.4
Tecate 35 697 50 805 57 655 6.0
Nuevo México total 1 229 30 974 32 603 41.0
Columbus 1 229 3 886 4 652 16.6
Santa Teresa NA 27 088 27 951 NA
Texas total 1 821 952 2 700 806 3 014 672 6.3
Brownsville 267 316 276 779 248 869 –0.9
Del Rio 33 462 53 623 72 039 9.6
Eagle Pass 57 012 90 822 89 856 5.7
El Paso 573 933 605 980 705 199 2.6
Fabens 525 165 NA NA
Hidalgo 164 900 266 547 390 282 10.8
Laredo 667 907 1 352 198 1 441 653 9.6
Presidio 4 744 7 417 6 605 4.1
Progreso 23 423 15 503 23 886 0.2
Rio Grande City 16 720 17 872 26 330 5.7
Roma 12 010 13 900 9 953 –2.3
Frontera México-

Estados Unidos
total 2 763 120 3 946 543 4 426 593 5.9

Fuente: U.S. DOT, BTS based on data from U.S. Customs Service, Mission Support Services,
Office of Field Operations, Operations Management Database.

TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual de 1994 a 2002.
NA: Datos no aplicables o no disponibles.
ND: Datos no disponibles.
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determinantes del crecimiento del ingreso con base en el tamaño del
mercado y los vectores de variables de apertura y de control.

Para lograr el propósito de estimación de la interacción de la diná-
mica económica de los centros urbanos fronterizos de México y su efecto
en el crecimiento de sus contrapartes en Estados Unidos, el estudio
retoma una aproximación metodológica teórica a partir de un modelo de
oferta y demanda de trabajo con características transfronterizas
(Hanson, 1995). Esta perspectiva permite establecer un modelo de
crecimiento del ingreso, en la medida en que el mercado de trabajo se
impacta de manera positiva por el crecimiento del ingreso en la re-
gión fronteriza de México y Estados Unidos.

De esta forma, el modelo que explica la integración transfronteriza
al nivel urbano parte de los siguientes supuestos: la demanda de tra-
bajo de las diferentes actividades económicas de las ciudades fronteri-
zas de Estados Unidos está determinada por los salarios locales y el
ingreso alternativo de los trabajadores.

Ls
i,m1 = f(Sim, Iim) (1)

Donde el nivel de empleo L de la actividad i en el área urbana
fronteriza de Estados Unidos m1 es función de los salarios S y otros
ingresos I. En la medida que el ingreso per cápita de la región puede
ser definido como:
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Si se sustituye este supuesto en la función (1), el empleo de las
ciudades fronterizas de Estados Unidos puede expresarse como función
del nivel de ingreso de las ciudades de la región fronteriza. Siguiendo la
perspectiva de Spolaore y Wacziarg (2002), el modelo empírico de esti-
mación asume que el ingreso per cápita es función positiva del tamaño
de la economía y función negativa de las barreras al comercio del otro
país. Asimismo, se considera que la apertura económica y la proximidad
geográfica permiten definir el tamaño del mercado en términos del
ingreso per cápita, con base tanto en los ingresos de las ciudades fron-
terizas estadounidenses como de los ingresos de las contrapartes
mexicanas. En este sentido, en el modelo empírico se estiman los
determinantes del crecimiento del ingreso con base en el tamaño del
mercado y en vectores de variables de apertura y de control.
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Si se considera que el ingreso per cápita se puede integrar por un
componente doméstico (Estados Unidos) y un componente externo
(México) y, adicionalmente, si se asume la existencia de factores
institucionales y que reflejen la apertura económica, es posible incor-
porar una variable de integración (intensidad de cruces fronterizos),
que tienen el efecto de expandir el consumo de bienes y servicios de
las ciudades fronterizas de Estados Unidos y, por tanto, incrementar
la demanda del empleo en estas áreas urbanas:

Ld
is = f (Yi,m1, De, Di,m2) (3)

Donde:
De = vector de variables “dummy” que capturan efectos regionales

que desplazan la demanda de bienes producidos en las ciudades fron-
terizas de Estados Unidos.

DI = vector de variables “dummy” que capturan la intensidad de la
integración económica en la región transfronteriza.

Así, asumiendo que, en un contexto de integración económica, el
ingreso per cápita de las ciudades de la frontera de México y Estados
Unidos tiende a impactar el empleo de los sectores económicos de las
ciudades fronterizas de Estados Unidos, el modelo de predicción de
este enfoque asumiría que:
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La demanda del empleo de los centros urbanos fronterizos de Es-
tados Unidos queda integrada por segmentos al nivel local, estatal y
nacional de ambos lados de la frontera. Adicionalmente, existen facto-
res institucionales que reflejan el efecto de apertura de la frontera en
el mercado laboral y en el mercado de consumo transfronterizo, tanto al
incrementar el ingreso per cápita de la región transfronteriza, como
al aumentar la intensidad de las relaciones económicas entre los cen-
tros urbanos de ambos lados de la frontera entre México y Estados
Unidos. Integrando estos factores en el vector de determinantes trans-
fronterizos de la demanda de empleo, la relación funcional se presenta
formalmente de la siguiente manera:
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Ld
im1 = f [Ym1/Pm1, De(Ye, u/Pe, u, Yn, u/Pn, u),

Di(Y m2, x/Pm2, x,Ye, x/Pe, x, Yn, x/Pn, x, CFi, IMm)]

Donde,
Yu/Pu, = Ingreso real de Estados Unidos
Yx/Px = Ingreso real per cápita de México
CFm = cruces fronterizos

IM i,m2 = empleo industria maquiladora
m1 = ciudad fronteriza de Estados Unidos
m2 = ciudad fronteriza de México

e = estado
n = nacional

Se asume que la demanda transfronteriza de empleo tiene una
forma funcional semejante a una función Cobb-Douglas y que existen
factores exógenos derivados de la integración económica de los munici-
pios fronterizos de México y Estados Unidos (demanda de insumos y
de bienes finales de México) y de variables institucionales que también
afectan el tamaño de mercado de la producción en la región fronteriza de
Estados Unidos (como es el número de cruces fronterizos). Por tanto,
el modelo econométrico relaciona el crecimiento del empleo por actividad
económica de los diferentes condados estadounidenses con el nivel del
ingreso per cápita de las ciudades fronterizas de México y Estados
Unidos.

Asimismo, se incluyen variables de control que buscan incluir los
efectos de las tendencias a la integración económica. Debido a la im-
portancia de la actividad económica de otras ciudades ubicadas en los
estados fronterizos de México y de su probable impacto en la integración
económica de la región fronteriza, se incluyen los estados de Estados
Unidos y de México que componen esta región.

Adicionalmente, se incluye una proxi de la integración de las acti-
vidades económicas representada por los flujos de personas y camiones
de carga entre ambos países. En este modelo de demanda derivada del
empleo, las posibilidades de consumo que estimulan al empleo se ori-
ginan no sólo del crecimiento del ingreso per cápita de las ciudades y
estados fronterizos, sino de la posibilidad institucional de integrar
ambos mercados por la vía de los cruces fronterizos.

La metodología que se utiliza en el estudio para estimar los coefi-
cientes de las variables es un modelo de mínimos cuadrados generali-
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zados aplicados a una base de datos de corte transversal para los con-
dados fronterizos de Estados Unidos y los municipios fronterizos de
México. La conveniencia de esta metodología es que permite analizar
el nivel de integración desde una perspectiva de corte transversal, por
lo que es posible evaluar el impacto de la integración económica a lo
largo de la frontera entre ambos países.

Así, el modelo permite analizar la información sobre el empleo de
las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos (al nivel de con-
dados y municipios) para el periodo 1990-2000. Por tanto, los alcances
geográficos del estudio se relacionan con la posibilidad de integrar un
modelo de estimación que incluya la dinámica económica de ambos
lados de la frontera entre México y Estados Unidos a nivel urbano, lo
cual permitiría avanzar en la medición del grado de integración al
nivel fronterizo entre estos dos países. Las limitaciones están relacio-
nadas con la viabilidad de integrar las bases de datos sobre la activi-
dad económica entre ambos países. En particular, para el caso de México
la inexistencia de bases de datos a nivel de ciudad dificulta la confor-
mación de las fuentes de información, por lo que estimaciones aproxima-
das sobre el ingreso per cápita de las ciudades fronterizas tuvieron
que ser calculadas.

Cabe destacar que la construcción de la variable del ingreso per
cápita se realizó a nivel municipal. Por ello se consideró necesario
que, para el caso de las ciudades pares de Estados Unidos, se utilizaran
datos a nivel de condado. Considerando el elevado nivel de urbanización
de los condados, se piensa que esta aproximación no resta capacidad
explicativa a las variables. Por lo que corresponde a la estimación del
ingreso per cápita de los municipios de la frontera, ésta se realizó con
base en dos métodos de aproximación que se presentan en el anexo. El
primero utiliza los censos de población de 2000 y el segundo, con el fin
de obtener una serie histórica, utiliza los censos de población y aproxi-
maciones derivadas de la actividad económica a nivel municipal.

IV. Crecimiento del empleo manufacturero
y de servicios e integración transfronteriza

Con la finalidad de evaluar los efectos del crecimiento del sector servi-
cios y el manufacturero de las ciudades fronterizas de Estados Unidos,
se establecieron dos modelos. La metodología de estimación econo-
métrica se basó en la aplicación del método de mínimos cuadrados
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generalizados aplicado a una base de datos de corte transversal para
los condados y municipios fronterizos contiguos de ambos países. Se
consideró conveniente utilizar este método de cálculo para generar
estimadores que, aun en un contexto de heterocedasticidad, pudieran
ser válidos, ya que esta técnica permite transformar un modelo que
presente errores heterocedásticos en un modelo homocedástico con
base en el método de mínimos cuadrados ponderados.2

Con base en ambos modelos se corrieron diferentes estimaciones
con coeficientes de las variables que reflejan la expansión del mercado
y la integración económica de las ciudades de la región fronteriza
México-Estados Unidos. A continuación se presentan los coeficientes
obtenidos en los modelos estimados.

El primer modelo relaciona la demanda del empleo del sector ter-
ciario de las ciudades fronterizas de Estados Unidos con las variables
que reflejan los mercados locales y la dinámica de la economía de los
municipios fronterizos de México y con los indicadores de apertura
como son los cruces fronterizos entre las ciudades en cada lado de la
frontera. Los resultados muestran que el crecimiento del empleo del
sector terciario está relacionado con el ingreso per cápita del condado
donde se localiza la ciudad, el PIB per cápita del estado donde se locali-
zan las ciudades fronterizas de Estados Unidos, y con el PIB per cápita
de México, ya que estas variables tuvieron coeficientes positivos y
estadísticamente significativos al nivel de confianza de 1 y 10 por ciento.

Por tanto, la actividad del sector terciario parece estar relacionada
con la actividad de las ciudades fronterizas de México y con la activi-
dad del nivel del estado y del condado donde se localizan las ciudades
fronterizas de Estados Unidos. Este resultado sugiere que debido al
menor tamaño relativo de las ciudades fronterizas de Estados Unidos,
con excepción de San Diego, la influencia más importante en el desa-
rrollo del sector terciario se daría por el vínculo entre éstas con las
actividades económicas de otras ciudades del mismo estado donde se
localizan y de su interrelación con las ciudades fronterizas de México.

Con respecto a los índices de apertura, se observa que existe evi-
dencia de que los cruces fronterizos de automóviles y autobuses han
intensificado la integración económica en el sector servicios. Los re-

2 Con el fin de evitar que la conformación de la base de datos regional generara estimacio-
nes con varianzas de los errores no constantes (σ2

2 < σ2
1), se utilizó un modelo de mínimos cua-

drados generalizados. De esta forma, se transforma el modelo de mínimos cuadrados ordinarios
dividiendo las variables por un ponderador que permite generar un término de error
homocedástico y un modelo con un estimador de mínimos cuadrados generalizados. Véase el
capítulo 15 de Griffiths, Hill y Judge (1993).
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sultados sugieren que la creciente interacción entre ambos países, al
nivel fronterizo, reflejada en los flujos de personas, ha expandido los
mercados de bienes y servicios en las ciudades fronterizas de Estados
Unidos. Por tanto, los resultados apoyan el modelo planteado sobre el
efecto de la integración económica de las ciudades fronterizas de México
y Estados Unidos en el empleo del sector terciario de las ciudades
fronterizas estadounidenses.

En el segundo modelo econométrico se estima el impacto de la in-
tegración transfronteriza en el empleo en el sector manufacturero de las
ciudades fronterizas de Estados Unidos. De nueva cuenta, se utilizan
variables que representan la actividad económica a nivel local, estatal
y nacional en ambos países y variables que aproximan el incremento
en la integración económica binacional. Los resultados muestran que
el empleo en el sector de bienes manufacturados de las ciudades fron-
terizas de Estados Unidos está relacionado positivamente con los in-
gresos locales y estatales de las ciudades fronterizas.

Asimismo, se aprecia el impacto positivo de los coeficientes de las
variables de los cruces de los camiones de carga en el crecimiento del
sector manufacturero. Adicionalmente, se destaca que la economía de
las ciudades fronterizas mexicanas ha impactado el sector manufac-
turero de sus contrapartes en Estados Unidos, como consecuencia del
efecto de la demanda de bienes finales. Así, se presenta evidencia de
la existencia de una integración económica, que refleja la interacción
económica derivada de los movimientos de transporte de carga y de
vehículos, relacionados con el comercio de bienes finales e intermedios.

Por otra parte, la distribución del valor agregado generado en la
industria maquiladora a lo largo de los municipios fronterizos mostró
una relación negativa con el empleo del sector manufacturero de los
condados de las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Lo anterior
probablemente es derivado de la menor importancia relativa del sec-
tor manufacturero en las ciudades fronterizas estadounidenses, con
excepción de San Diego, y de la falta de vínculos entre la industria
local de ambos lados de la frontera. Esto sugiere que la dinámica del
comercio intraindustrial ha tenido un impacto menos importante en
la relocalización de las industrias de Estados Unidos hacia las ciuda-
des fronterizas, que en el caso de las ciudades fronterizas de México.3

3 Al respecto, Hanson (1996) ha destacado la redistribución de los grandes centros indus-
triales de Detroit, Cleveland, etc., hacia nuevos centros industriales como San José, Los Ángeles
y Atlanta. No obstante, las cifras de empleo y las estimaciones econométricas no evidencian un
crecimiento dinámico de la producción manufacturera de las ciudades fronterizas de Estados
Unidos ligadas al comercio impulsado por el TLCAN.
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Cabe destacar que el segundo modelo presenta evidencias de una
posible relación funcional de estas variables que, aunque no afecta la
propiedad de estimadores sin sesgo, pudiera estar limitando el poder
explicativo de las variables independientes y disminuyendo el valor
de la t-estadístico. Entre los mecanismos de corrección se utilizaron la
eliminación de variables, por lo que se construyó un cuadro de estima-
ciones con variables omitidas. Asimismo, se realizaron estimaciones
en primeras diferencias, de manera que las variables que se utiliza-
ron se presentaron como tasas de crecimiento logaritmo del periodo
1990-2000. Este método corrigió la evidencia de correlación, al dismi-
nuir los valores de las R cuadradas ajustadas.

Los modelos estimados en tasas de crecimiento explican los cam-
bios en el empleo de los sectores secundario y terciario de las ciudades
fronterizas de Estados Unidos como respuesta a los cambios del in-
greso per cápita de las ciudades mexicanas y de los cambios en la in-
tegración reflejados en los cruces fronterizos entre ambos países. Para
el caso del sector terciario, se aprecia que las variables que están inci-
diendo de manera importante en la dinámica del crecimiento del em-
pleo, desde una perspectiva fronteriza, es el ingreso per cápita de las
ciudades fronterizas de Estados Unidos y la creciente integración econó-
mica medida por el cruce de automóviles desde México, lo cual corrobora
que el cambio de los ingresos per cápita de las ciudades de Estados
Unidos sigue siendo el factor que explica la dinámica del empleo ma-
nufacturero de Estados Unidos. No obstante, el proceso de integración
que se refleja en el cruce de compradores de México con mayor capacidad
de compra, evidenciado por el cruce de personas en automóviles, pare-
ce impactar la actividad económica del sector terciario de las ciudades
fronterizas de Estados Unidos.

Por su parte, el modelo que estima los determinantes de la diná-
mica del empleo manufacturero sugiere que la tasa de crecimiento de
los cruces fronterizos de camiones de carga está teniendo un impacto
importante en este sector. Asimismo, la variable de la actividad econó-
mica de las ciudades de Estados Unidos fue positiva y estadísticamente
significativa al 10% de nivel de confianza, por lo que los resultados
sugieren la existencia de un efecto de esta variable en el empleo manu-
facturero de las ciudades fronterizas, como se había presentado en el
modelo previo estimado para los niveles de actividad económica.

Los diferentes modelos estimados sugieren la existencia de un víncu-
lo entre los ingresos y la integración económica fronteriza de las ciu-
dades de la frontera, reflejado en los crecientes cruces fronterizos con
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objetivo de compras de bienes finales, así como por el transporte de
bienes exportados. No obstante, las estimaciones no corroboran el efecto
de la industria maquiladora en la actividad económica de las ciudades
fronterizas de Estados Unidos, probablemente por el efecto de las gran-
des ciudades como San Diego, que no tiene una actividad económica
local vinculada a la industria maquiladora, al estar más diversificados
en actividades económicas de mayor contenido tecnológico (Feinberg,
2001).

V. Conclusiones

El establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te ha permitido impulsar las relaciones económicas entre México y
Estados Unidos, en particular, en la región fronteriza de ambos países.
El proceso de integración económica de la región está relacionado con
el crecimiento del empleo en los sectores de comercio de bienes inter-
medios y finales, y el crecimiento del ingreso de la región fronteriza.

Los fenómenos económicos derivados de la integración económica
fronteriza se han extendido a diferentes actividades económicas. En
este sentido, existe una cantidad de aspectos económicos que atañen
a la región, como son el crecimiento del comercio intraindustrial y la
expansión de los vínculos comerciales y de inversión en la región fron-
teriza.

La integración regional fronteriza ha tenido como eje central a la
dinámica exportadora de México en la década de 1990 y la expansión
de la IME. No obstante, el vínculo entre la expansión de la industria
maquiladora y el crecimiento de la economía de las ciudades fronterizas
de Estados Unidos no parece estar relacionado directamente con el
comercio intraindustrial, sino más bien con la posibilidad de empleo e
ingreso que la IME brinda a los trabajadores de estas industrias loca-
lizadas en las ciudades fronterizas de México, lo que ha expandido la
demanda de trabajadores mexicanos de bienes finales producidos y
vendidos en las ciudades estadounidenses.

El análisis por el método de mínimos cuadrados generalizados,
aplicados a una base de datos de corte transversal, parece evidenciar
que el crecimiento del sector manufacturero es el resultado de la ma-
yor intensidad comercial en la frontera que se deriva de los vínculos
de consumo existentes en ambos lados de la frontera. Es decir, el cre-
cimiento del ingreso en las ciudades fronterizas mexicanas ha im-
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pactado la expansión del empleo en el sector terciario de las ciudades
pares de Estados Unidos. Lo anterior está relacionado con el creci-
miento del sector manufacturero en el norte del México y con la cre-
ciente calificación de la fuerza de trabajo empleada en la IME, lo que
ha incrementado los ingresos de los trabajadores de ese sector. No
obstante, cabe mencionar que la correlación entre las actividades
manufactureras complementarias en Estados Unidos y las derivadas de
la expansión de la maquiladora en la frontera norte de México no se
corrobora para el conjunto de ciudades pares fronteriza de ambos países.

Así, la evidencia sugiere que la actividad económica de las ciuda-
des fronterizas mexicanas ha impactado a la demanda de consumo de
los residentes de México que realizan sus compras en las ciudades
estadounidenses ubicadas en la frontera con México. Por lo que toca a
las ciudades fronterizas de Estados Unidos, se observa una importan-
te dinámica de crecimiento del comercio al menudeo y el transporte.
Los coeficientes de los ingresos per cápita calculados para las ciudades
fronterizas de México corroboran los trabajos previos sobre la vincu-
lación de esa variable con el crecimiento del comercio al menudeo
(Gerber y Patrick, 2001).

En el caso de los condados de El Paso, San Diego y Brownsville, el
sector manufacturero mostró un peso importante. Se aprecia que
el creciente proceso de integración económica se relaciona con la viabi-
lidad de expandir los mercados de bienes locales al permitir el acceso de
consumidores de las ciudades fronterizas de México. Este fenómeno
se refleja en el crecimiento de la afluencia de cruces fronterizos, tanto
de peatones como de camiones de carga, y su correlación positiva con el
nivel de empleo en el sector manufacturero. Sin embargo, no se observó
un claro vínculo entre la relocalización de la industria manufacturera
en Estados Unidos y la actividad económica de las ciudades fronteri-
zas de México.
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Cuadro 13. Impactos transfronterizos, variable dependiente: tasa
de crecimiento del empleo del sector terciario de Estados Unidos
Variable Coeficiente t-estadístico

C 0.71913 0.34215
PPERMEX 0.00000 -0.02409
PIBEMEX 0.00010 0.00667
MAQ –0.02524 –0.33233
PIBUSA –0.00959 –0.21076
PPERUSA 0.02806 11.35565***
Camión de carga –0.00302 –3.61707
Camión de pasajeros –0.00010 –5.52007
Auto 0.00775 3.57054***
Estadísticas ponderadas
R2 ajustada 0.969515  
F-estadístico 88.45872  

El modelo cuenta con 24 observaciones que corresponden a las siguientes ciudades fronterizas
de México: Acuña, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo, Nogales, Pie-
dras Negras, Reynosa, San Luis Río Colorado y Tijuana. Para Estados Unidos: Brownsville, Douglas,
McAllen, Calexico, Eagle Pass, El Paso, Nogales, San Diego, Del Rio, Nuevo Laredo, Yuma y Lukeville.
Se aplicó una estimación de mínimos cuadrados generalizados a una base de corte transversal.(*),
(**), (***) indican coeficientes significativos al 10, 5 y 1%, respectivamente.

Cuadro 14. Impactos transfronterizos, variable dependiente:
tasa de crecimiento del empleo del sector manufacturas
de Estados Unidos
Variable Coeficiente t-estadístico

C –0.0077 –0.2327
PPERMEX 0 0.103
PIBEMEX 0.0002 0.2261
MAQ 0 0.043
PIBUSA 0.0001 0.2074
PIBEUSA 0.2276 1.2112
PPERUSA –0.0009 –2.9312***
Camión de carga 0.0004 8.5803***
Camión de pasajeros 0 3.6779***
Auto –0.0014 –8.475***
Estadísticas ponderadas
R2 ajustada 0.8588  
F-estadístico 61 639.75

El modelo cuenta con 24 observaciones que corresponden a las siguientes ciudades fronterizas
de México: Acuña, Agua Prieta, Ciudad Juárez, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo, Nogales, Pie-
dras Negras, Reynosa, San Luis Río Colorado y Tijuana. Para Estados Unidos: Brownsville, Douglas,
McAllen, Calexico, Eagle Pass, El Paso, Nogales, San Diego, Del Rio, Nuevo Laredo, Yuma y Lukeville.
Se aplicó una estimación de mínimos cuadrados generalizados a una base de corte transversal.(*),
(**), (***) indican coeficientes significativos al 10, 5 y 1%, respectivamente.
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Anexo. Metodología para la determinación del ingreso
per cápita municipal. México

1. Con base en la información del Censo de Población 2000 se obtiene
la información sobre la población y el ingreso de los municipios fronte-
rizos. Con esa información se realizan las siguientes operaciones:

0
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Donde,

Y = ingreso del estado e
S = ingresos del personal ocupado distribuidos en salario mínimo

del municipio m
R = rangos de población (de acuerdo con Censos de Población)
Pe = Población del estado
1 = hasta 50% de un salario mínimo
2 = más de 50% hasta menos de un salario mínimo
3 = hasta un salario mínimo
4 = más de un salario mínimo hasta dos salarios mínimos
5 = más de dos salarios mínimos hasta tres salarios mínimos
6 = de tres hasta cinco salarios mínimos
7 = más de cinco salarios mínimos hasta 10 salarios mínimos
8 = más de 10 salarios mínimos
9 = no especificado

La sumatoria de los ingresos per cápita del total de municipios
que componen el estado es muy semejante a la cifra de ingreso per
cápita estatal registrada por el Censo de Población 2000 y el PIB esta-
tal publicado por el INEGI. Lo anterior permite validar esta metodolo-
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gía de estimación del ingreso per cápita municipal, aunque solamente
es posible aplicarla para los años en los que existen datos censales
de población. (Véase el cuadro A.1.)

El PIB estatal del estado de Baja California4 a precios corrientes
para el año 2000 tiene un valor de $180 914 596 000 pesos; si se compa-
ra con el obtenido mediante el método de agregación de los rangos
salariales, se observa que es de $179 584 921 000 de pesos. Por lo tan-
to, ambas estimaciones son muy cercanas, lo que permite validar este
mismo cálculo del ingreso per cápita a nivel municipal de Tijuana y
Mexicali, y para el resto de las ciudades de los estados fronterizos de
México.

2. Con el fin de estimar una base de datos anualizada del ingreso per
cápita a nivel de ciudades, para el periodo 1990-2000, es necesario
realizar aproximaciones utilizando índices de especialización de las
actividades económicas e interpolar anualmente para obtener una base
anual por 10 años.

Con base en los Censos Económicos de 1993 y 1998 se obtienen las
participaciones de las actividades económicas a nivel municipal. Con-
siderando que los datos sobre la población se obtienen cada 10 años,
es también necesario, en una segunda etapa, estimar la población
municipal que sirve de proxi de la población de las ciudades, para
cada uno de los años intermedios entre 1990 y 2000.

De esta forma, la primera parte de la fórmula estima el ingreso de
las ciudades fronterizas mediante la sumatoria de las participaciones
del valor agregado municipal (VA) en el del estado multiplicada por el
PIB estatal:

( )te
tim

tm PIB
tiVAe

VA
I ,

,,.
3

1
, ,, ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡≈ ∑  para los años 1990 y 2000.

Donde:

Im, t es el ingreso del municipio m en el tiempo t.

Posteriormente, se realiza una interpolación para obtener la infor-
mación para los años restantes del periodo, con base en la siguiente
fórmula:

4 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.



66 Mendoza Cota: Ingresos, integración económica y empleo en las ciudades fronterizas

( )
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

•=

+

+ 10

ln 10

1,
t

t

a
ttm

I
I

eII

Donde:

Im,i,t = el ingreso de la ciudad m en el año t
Ie,t = es el ingreso del estado e en el año t

t = 1990,…2000

La sumatoria del ingreso corresponde a tres sectores económicos:
el primario, el secundario y el de servicios.

La segunda parte de la estimación consiste en determinar una
proyección de la población para los años intermedios entre 1990 y
2000, lo cual se realizó con base en la siguiente fórmula:
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Donde:

P = población
a = año
t = 1990




