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Assumptions. Knowledge-intensive companies are recogni-
zed as value-creating agents. In fields such as urban economy 
and economic geography, the location of companies has 
been a recurring subject. The location of these companies 
and the conditions that define this location in either the 
urban or intra-urban system are relevant issues. In the urban 
system, these activities take place primarily in the largest 
cities or in those where the local conditions propitiate their 
establishment. Within cities (the central topic addressed 
in this article), urban or localization economies have been 
discussed to explain the existence of a certain spatial pattern. 
Another aspect proposed is the existence of de-concentration 
of these activities from the center to the periphery of cities.
Despite being a topical subject, this has been barely explo-
red in developing countries, likely as a consequence of the 
availability of information together with certain reluctance 
to analytical frameworks. The objective of this article is to 
contribute to the knowledge about the intra-urban location 
of knowledge-intensive services in the Valley of Mexico 
Metropolitan Zone (VMMZ).

Data and Methodology. Company data were obtained from 
the 2019 National Directory of Economic Units (DENUE). 
We used Subsectors 51 to 56 of the 2018 North American 
Industrial Classification System (NSCIAN). These include 
information activities in mass media, financial services, real 
estate, professional, corporate, and business-support services. 
The number of economic units in knowledge-intensive servi-

ces were grouped by postal code, i.e. we established the total 
number of companies for each postal code in the VMMZ.

The covariables (measured at the postal code level) 
that would explain the location of these companies were: 
average education level, economic diversity (Shannon en-
tropy index), density of economic units (log-transformed), 
population density (log-transformed), distance to Mexico 
City center downtown square (log-transformed), distance 
to freeways broader than 8 lanes (log-transformed), dis-
tance to the nearest subway station (log-transformed), and 
distance to the nearest park or urban area greater than 400 
m2 (log-transformed).

Due to the significant number of postal codes with no 
knowledge-intensive companies, we decided not to derive 
estimates using a least-squares linear regression. Instead, we 
used Poisson, binomial-negative, and Hurdle regressions 
in their “original” and excess-zero versions. These have the 
advantage of being more precise in the presence of “long 
tails” and categorical variables.

Results. In spatial terms, at least three clusters of knowledge-
intensive companies were identified, mainly in the center 
and north-west areas of the city and in the vicinity of the 
airport.

The variables accounting for the greatest explanatory 
power were density and diversity of companies, and average 
education level. However, the results are relevant regarding 
the difference between the zeros component (location 
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vs. non-location) and the number of companies. That is, 
variables such as education level influence the location of 
companies, but not necessarily the number of companies. 
On the other hand, the number and diversity of companies, 
as well as their distance to freeways and to subway stations 
are significant variables in relation to the number of com-
panies. In other words, the presence of other companies 
and the transportation and mobility variables influence the 
location of other companies.

Discussion and conclusions. Knowledge-intensive activi-
ties have been consolidated as among the most relevant in 
urban economies. In developing countries, efforts are still 
needed both regarding the importance of these activities 
and regarding patterns of inter- and intra-urban location. 
This paper intends to identify some of the relevant factors 
that affect the location of these types of activities. The lo-
cation of these companies is influenced by the density and 
diversity of companies, as well as by transportation and 
mobility infrastructure, that is, they behave according to a 
logic of urbanization economies and take advantage of the 
urban “environment” developed mainly in the most con-
solidated areas of the city. An additional factor to consider 
is that the quality of employment (measured through the 
education level) was found to be a variable that influenced 
only the location decision but not the number of knowledge-
intensive companies. This would mean that skilled labor is 
relevant, but not necessarily in situ. Finally, urban space 

quality (measured through distance to green areas) is not 
statistically significant, which contrasts with the findings 
in other studies.

This is a first approach to this topic from a spatial stan-
dpoint and still requires further in-depth studies.

Key words: Knowledge Intensive Business Services, Zero-
Inflated Regression, Metropolitan Zone of Mexico City, 
Agglomeration Economies..

Resumen. Este artículo tiene como objetivo presentar los 
factores que inciden en la localización de los servicios inten-
sivos en conocimiento en la Zona Metropolitana del Valle 
de México. Para ello se utilizan los datos del Directorio Na-
cional de Unidades Económicas agregados a nivel de código 
postal, y usando técnicas de regresión Hurdle, cero-infladas 
de tipo Poisson y negativa binomial, se muestra que estas 
actividades se localizan principalmente donde existe una 
densidad importante de empresas así como una diversidad 
de las mismas. Igualmente, se encontró que la distancia a 
vialidades y a las estaciones del metro son estadísticamente 
significativas. Esto apunta a economías de aglomeración 
tanto de localización como urbanas.

Palabras clave: servicios intensivos en conocimiento, regre-
sión cero-inflada, Zona Metropolitana del Valle de México, 
economías de aglomeración.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2018 el 
61% del total de producto interno bruto mundial 
fue generado por servicios. A pesar de una caída de 
aproximadamente cuatro puntos porcentuales entre 
2017 y 2018, la contribución de estos se mantuvo 
en crecimiento desde 1996 (World Bank, 2020). 
En México, la participación de los servicios en el 
producto interno bruto (PIB) pasó de 59% en 2000 
a 66% en 2018, mientras que más del 60% del 
total del empleo se encuentra en estas actividades.

Al ser las ciudades las que más contribuyen al 
crecimiento económico de los países, son estas, 
también, las que se han “terciarizado” en mayor 
medida (Antonietti y Cainelli, 2016; Cuadrado-
Roura, 2013a; Yum, 2019). Uno de los temas 
más interesantes para la geografía económica 
especializada en los servicios es la localización 
tanto de las empresas como del empleo al interior 
de las ciudades. Si bien es cierto que existe una 
basta literatura sobre localización de los servicios 
en ciudades de países desarrollados (Airoldi et al., 

1997; Apparicio et al., 2008; W.J. Coffey y Polese, 
1987; Drennan y Kelly, 2011; Escalona-Orcao et 
al., 2019; Immergluck, 2001; Moulaert y Gallouj, 
1993; Muñiz y Garcia-López, 2010; Shearmur y 
Doloreux, 2015), esta todavía no tiene suficien-
te eco en países latinoamericanos. Dos son los 
temas recurrentes y que tocan (en algunos cosas 
tangencialmente) la localización de los servicios 
en las ciudades: los procesos de transformación 
de la base económica (Garza, 2012) y los efectos 
de la globalización económica (Graizbord et al., 
2003; Parnreiter, 2015). En términos espaciales, 
el binomio boom inmobiliario y terciarización 
ha sido el tema más analizado (Márquez-López, 
2016; Parnreiter, 2015); aspecto que se liga a pro-
cesos de transformación urbana, particularmente 
a expulsión de población y actividades menos  
rentables.

La importancia de los servicios en la economía 
de la ZMVM no es reciente, aunque como lo 
muestran otros autores, existe una transformación 
cualitativa (Garza, 2006a, 2012; Graizbord et al., 
2003; Parnreiter, 2015; Pérez-Campuzano, 2006). 
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Ya desde la década de los sesenta y, principalmente 
desde los setenta, en estos se encontraba más del 
50% del total de la población activa ocupada 
(Garza, 2006c, 2012; Pérez-Campuzano, 2006). 
Fue, sin embargo, la implementación de un nuevo 
modelo económico lo que, por un lado, provocó la 
reestructuración industrial del país (con ello la de 
la ZMVM) (Garza, 2006a) y, por el otro, la modi-
ficación de las relaciones laborales; ambos aspectos 
que han sido un telón de fondo del proceso de re-
estructuración de la base económica de la ZMVM. 
Un tercer aspecto que hay que tomar en cuenta es 
el papel jugado por las ciudades (principalmente 
occidentales) en el proceso de reestructuración 
económica global (Garza, 2006b; Graizbord et al., 
2003). En este sentido, a la ZMVM y, en específico 
a la Ciudad de México, le tocaba jugar un papel 
de bisagra o ser una ciudad de segundo o tercer 
nivel en la nueva jerarquía de ciudades globales 
(Graizbord et al., 2003; Parnreiter, 2015) pero con 
la preeminencia de los servicios, principalmente 
financieros e intensivos en conocimiento. Así, pues, 
la ZMVM aprovechó la infraestructura, las sedes de 
los poderes políticos, el tamaño del mercado (tanto 
en términos poblacionales como de localización 
de otras empresas) para destacar como la principal 
ciudad en términos de localización de empresas de 
servicios avanzados e intensivos en conocimiento 
(Pérez-Campuzano et al., 2018).

Con lo planteado hasta ahora, este artículo tiene 
como objetivo ofrecer una primera aproximación 
a la localización de las empresas en servicios, 
particularmente en aquellas consideradas como 
intensivas en conocimiento en la Zona Metropo-
litana del Valle de México (ZMVM). Para alcanzar 
el objetivo, se usan los datos agregados a nivel de 
código postal de las unidades económicas (2018) 
de los servicios intensivos en conocimiento (SIC). 
Además, tomando en cuenta el exceso de códigos 
postales si alguna empresa utiliza modelos con 
exceso de ceros. 

El artículo se organiza como sigue: en la si-
guiente sección se presenta, de manera general, 
una revisión de la literatura especializada en la 
localización intra-urbana (o, intrametropolitana) 
de los servicios; posteriormente, se describen las 
técnicas, métodos y datos usados para este artículo. 

A este apartado le sigue uno con los resultados para 
finalizar con discusión y conclusiones.

LOCALIZACIÓN INTRA-URBANA  
DE LOS SERVICIOS

Tres agrupaciones de actividades han llamado par-
ticularmente la atención en la relación ciudades y 
servicios: “servicios a la producción” (Berköz, 1998; 
Daniels, 1986; Escalona-Orcao et al., 2019; Muñiz 
y Garcia-López, 2010; Waiengnier et al., 2020), 
los servicios avanzados a la producción (Coffey y 
Shearmur, 1997) y los intensivos en conocimien-
to (Aslesen y Isaksen, 2007; Cuadrado-Roura y 
Maroto-Sanchez, 2011; Escalona-Orcao et al., 
2019; Escolano-Utrilla y Escalona-Orcao, 2017; 
Shearmur y Doloreux, 2015, 2019; Waiengnier 
et al., 2020; Yamamura y Goto, 2018). A este 
grupo se le podrían sumar las actividades creativas 
(Escalona-Orcao et al., 2019; Gong y Hassink, 
2017; Kang, 2010; Kolenda y Yang Liu, 2012) y 
las culturales (Avilés Ochoa y Canizalez Ramírez, 
2018; Harvey et al., 2012; Larner et al., 2007; Mi-
guel y Herrero-Prieto, 2020; Sunley et al., 2008). 

Dentro de la multiplicidad de temas que lleva 
la relación entre actividades de servicios y ciudades, 
este artículo se centra en la localización de los SIC. 
Aspectos como las economías de aglomeración, 
sean de localización o urbanas, juegan un papel 
central en la localización de las actividades de 
servicios, ya sea a lo largo de los sistemas urbanos 
(Coffey y Shearmur, 1997; Escolano-Utrilla y 
Escalona-Orcao, 2017; Pérez-Campuzano et al., 
2018; Senn, 1993) o al interior de las ciudades (Ai-
roldi et al., 1997; Berköz, 1998; Ciarli et al., 2012; 
Kolenda and Yang Liu, 2012; Muñiz and Garcia-
López, 2010; Romero de Ávila Serrano, 2019; 
Shearmur, 2012; Wang et al., 2016; Yamamura 
and Goto, 2018). Aquí nos referimos únicamente 
a la localización interurbana de los SIC.

Una de las variables más repetida en la literatura 
tiene que ver con la accesibilidad, ya sea medida 
como centralidad o como distancia al centro o vías 
de comunicación. Waiegnier et al. (2020) mues-
tran que en Bruselas los servicios avanzados están 
concentrados y centralizados. Estas actividades 
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aprovechan la infraestructura y las condiciones 
previas establecidas para localizarse en las zonas 
más céntricas. Shearmour (2012) plantea, por un 
lado, que una parte de los servicios avanzados suele 
preferir espacios centrales y densos para aprovechar 
las economías de aglomeración; por otro lado, 
empresas maduras y con fuertes procesos de inno-
vación suelen tener procesos de desconcentración 
en las ciudades o zonas metropolitanas.

Por otro lado, la estructura urbana también 
tiene sus efectos en la localización de las empresas 
de servicios avanzados. Romero de Ávila (2019), en 
una comparación de seis ciudades, concluye que, 
en términos generales, estructuras más policéntricas 
incentivan en mayor medida la desconcentración 
de este tipo de empresas. Pero, intrasectorialmente, 
las actividades no necesariamente se comportan de 
esta manera; es decir, algunas suelen concentrarse 
en mayor medida que otras (Romero de Ávila 
Serrano, 2019). En todo caso, plantea el autor, 
dependerá de la actividad. 

En el caso de Milán, Airoldi et al. (1997) 
establecen una relación entre procesos urbanos 
históricos y concentración/desconcentración 
de las actividades de servicios avanzados. En un 
primer momento existe una concentración de 
actividades mientras que la desconcentración de 
población y otras actividades también incentivan 
la desconcentración de los servicios avanzados. 
Por un lado, las empresas buscan estar más cerca 
de sus clientes y, por otro, buscan economías de 
aglomeración para aprovechar la cercanía con 
empresas que se han relocalizado. Halbert (2004)
I try to answer two questions: Is the new Parisian 
metropolitan economic geography one of dispersal 
or of polycentricity? Does decentralization mean 
the decline or the reinforcement of the economic 
core? If secondary suburban economic centers be-
nefit from the decentralization of business services, 
neighboring spaces of the municipality of Paris, 
such as the inner western suburbs of La Défense 
and Boulogne-Billancourt, are affected, too. This 
article demonstrates that polycentricity is not op-
posite to the constitution of a new golden triangle 
within the dense part of the agglomeration. This 
means both that economic centrality still matters 
(and thus that dispersed cities may not be the 

twenty-first century’s metropolitan archetype, por 
ejemplo, plantea la hipótesis de si realmente los 
servicios avanzados se han desconcentrado en París. 
Desde su punto de vista, esto no ha sido así. Llama 
a este proceso una “desconcentración-concentrada” 
de estas actividades y explica que un modelo más 
policéntrico generalmente viene de la mano de una 
diferenciación funcional y espacial de los servicios 
especializados, en la misma línea que lo plantean 
Airoldi et al. (1997).

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Un aspecto que se debe tener en cuenta es la 
agregación o no de los datos de las unidades eco-
nómicas. Esta es una decisión importante a la hora 
de analizar la distribución espacial (o la formación 
de clusters) de cualquier actividad económica, así 
como las estimaciones resultantes. Por ejemplo, 
el análisis de una distribución de distancias entre 
unidades económicas supone una distribución 
estadística específica, pero, como es el caso de 
este artículo, agregar los datos supone otra. Para 
distribuciones normales, las estimaciones de las 
regresiones lineales son particularmente buenas. 
Sin embargo, el problema emerge cuando se trata 
de datos que no se comportan de esta manera. 
Cuando los datos se agregan en unidades espaciales 
la distribución se convierte en una tipo conteo y, 
por ello, en muchos casos, no se comportan de 
manera normal. Ante ello, distribuciones de tipo 
Poisson o negativa binomial o modelos “truncados” 
parecen ser alternativas.

Modelos con exceso de ceros: modelos Poisson 
y negativo binomial cero inflados y Hurdle
Los modelos Poisson y negativo se refieren a distri-
buciones con valores enteros y con probabilidades 
finitas (también suele asociarse a eventos “extra-
ños”). La función de densidad de la distribución 
Poisson es , donde x es el número de 
ocasiones que ocurre un evento, l es el valor espera-
do de ocurrencias del evento en un periodo/espacio 
determinado y e es la base del logaritmo natural. 
En la distribución Poisson, el valor esperado (l) 
es igual a la varianza (n). Sin embargo, para datos 
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con alta dispersión, Poisson no se adecua (en esta 
la varianza y el valor medio son iguales). Por ello 
se ha recurrido a la distribución negativa binomial. 
La distribución negativa binomial se usa para de-
terminar cuántos eventos ocurrirán en un intervalo 
de experimentos en una sucesión de eventos tipo 
Bernoulli independientes. La función de densidad, 

, don-
de x es el total de eventos necesarios para que haya 
uno positivo, p= probabilidad de éxito. La media 
de esta distribución es  mientras que la 
varianza es .

Para sortear este problema de ceros y, además, 
tomar en cuenta variables discretas, con valores 
enteros y probabilidades finitas, se proponen a las 
distribuciones cero-infladas, siendo las más usadas 
la de tipo Poisson, negativa binomial, por un lado, 
y los modelos Hurdle, por el otro. 

El modelo Poisson cero inflado toma dos valores 
de acuerdo con lo siguiente:

    (1)

Y, por su parte, el modelo negativo-binomial 
cero inflado:

   (2)

Por último, los modelos Hurdle son modelos 
con dos componentes: uno que modela los “ceros” y 
otro con la parte de enteros positivos. En términos 
más específicos, son modelos que se “truncan” en 
un valor determinado. En el caso de este artículo 
es el 0. Al construirse dos estimaciones, se pueden 
incluir variables independientes diferentes para 
cada parte del modelo. Uno de los temas centrales 
de este tipo de modelos es determinar la probabi-
lidad de cruce del umbral. Entonces, se establece 
la probabilidad de que yi = 0 y, en segundo lugar, 
estimar los valores positivos (yi ≥ 1) a través de una 
distribución de tipo conteo (generalmente Poisson, 
negativa binomial o geométrica). En términos 
generales se puede expresar de la siguiente manera:

   (3)

Agrupación de actividades
Los SIC son una categoría que se ha construido 
para dar cuenta del uso intensivo del conocimiento 
en la economía (Mas-Verdú et al., 2011; Romero de 
Ávila Serrano, 2019; Shearmur y Doloreux, 2019). 
Y aunque no existe definición universalmente acep-
tada (Mas-Verdú et al., 2011), suelen considerarse 
como altamente innovadoras, generadoras de valor 
agregado y como bisagras entre otras actividades 
(agrícolas, industriales y otros servicios) (Mas-
Verdú et al., 2011; Shearmur y Doloreux, 2019). 
En este sentido, siguiendo un trabajo anterior 
(Pérez-Campuzano et al., 2018), se tomaron a los 
servicios intensivos en conocimiento a aquellos 
que se encontraban en los subsectores 51-56 del 
Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN): información en medios masivos 
de comunicación; servicios financieros y de segu-
ros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles; servicios profesionales, cien-
tíficos y técnicos; corporativos, y servicios de apoyo 
a los negocios y manejo de residuos y servicios de 
remediación.

Dada esta definición operativa, las unidades 
económicas fueron tomadas del Directorio Na-
cional de Unidades Económicas (DENUE) para el 
año 2018 y agregadas a nivel de código postal en el 
cual se encontraban. Esta agrupación nos permitió 
establecer una unidad espacial “homogénea” para 
hacer un recuento de cuántas unidades económicas 
se encontraban en cada uno de ellos.

Índice de Moran y el Índice Local  
de Asociación Espacial
Como se plantea arriba, determinar qué tanto 
existe un patrón de localización de las unidades 
económicas es un asunto complejo. Para este ar-
tículo tomamos el índice de Moran, tanto en su 
versión global como local, para establecer la posible 
existencia de patrones de concentración. Ambos 
índices establecen que tanto una variable se distri-
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buye de manera aleatoria en el espacio o presentan 
algún tipo de agrupación. En el contexto de este 
artículo, ambos se usan para mostrar la existencia 
de patrones de concentración espacial de los SIC.

El índice de concentración de Moran se define 
de la siguiente manera:

 (4)

Donde N es el total de casos, wij es la matriz de 
pesos espaciales, xi es el valor que toma la variable 
x y X es la media de la variable X. 

Para construir clústers espaciales, se usó el in-
dicador local de asociación espacial (LISA por su 
acrónimo en inglés):

              (5)

Donde Zi es la desviación del valor i la media de 
la variable X (), wij es la matriz de pesos espaciales. 

Con ambos índices este artículo se acerca a 
conocer cuál es la distribución espacial de los ser-
vicios intensivos en conocimiento para después dar 
paso a conocer cuál es el efecto que tienen algunas 
variables en ese comportamiento.

Los modelos
Para este trabajo se utilizan algunas variables, prin-
cipalmente de distancia, para estimar su influencia 
en la localización de las empresas de servicios in-
tensivos en conocimiento: a) al centro de la ciudad 
(tomando en cuenta que, hasta hace pocos años, 
este era el principal centro de negocios de servicios 
de este tipo); b) distancia a las vías de comunicación 
de 8 y más carriles (vías principales), c) distancia a 
las estaciones del metro; y, d) distancia a parques 
como medida proxy a la calidad del espacio urba-
no. En una parte importante de la literatura sobre 
localización (no únicamente de SIC), las distancias 
han sido evaluadas como elementos centrales de la 
accesibilidad y la integración con otras empresas 
para generar economías de aglomeración (Reyes 
García, 2020; Zandiatashbar y Hamidi, 2018). Por 
otro lado, las amenidades urbanas han mostrado 
ser un elemento con influencia en las decisiones 

de localización de las empresas (Zandiatashbar y 
Hamidi, 2018) y por ello se incluyó como proxy 
la distancia a espacios verdes. Por otro lado, se in-
cluye en los modelos tres variables más: a) el grado 
promedio educativo y b) densidad de población y 
c) densidad de unidades económicas. La primera 
de estas variables ha sido utilizada para conocer la 
influencia que tiene una masa de población califi-
cada en la localización de los SIC (Escalona-Orcao 
et al., 2019; Immergluck, 2001), mientras que las 
dos últimas para conocer el efecto de las economías 
de aglomeración (Romero de Ávila Serrano, 2019; 
Yamamura y Goto, 2018).

Para este trabajo se usó la agrupación que inclu-
ye a todos los SIC y otra que se enfoca únicamente 
a los servicios profesionales, científicos y tecnoló-
gicos. Lo anterior con la finalidad de conocer cuál 
es la localización de estas actividades en específico.

RESULTADOS

El total de empresas dedicadas a Servicios Intensi-
vos en Conocimiento fue de 53 575; sin embargo, 
la distribución espacial muestra una tendencia a 
la concentración (Figuras 1 y 3). En la Figura 3 se 
puede observar la presencia de códigos postales sin 
empresas de este tipo. Del total (2231) de códigos 
postales, 258 (11.6%) no tienen alguna empresa 
en servicios intensivos en conocimiento. De igual 
manera, se observa una distribución de una cola 
larga sesgada positiva a la derecha (Figura 1).

Como se observa en la Figura 2, existe una co-
rrelación espacial importante (IM=0.43), aunque 
no necesariamente apunta a una concentración 
espacial absoluta de los servicios intensivos en 
conocimiento. La concentración más importante 
se encuentra en los límites de las alcaldías Cuau-
htémoc y Miguel Hidalgo, particularmente en las 
colonias Condesa, Hipódromo Condesa, Juárez, 
Roma y Roma Sur, tal y como se observa en la 
Figura 3a. 

Ahora bien, si se analiza desde el indicador 
local de asociación espacial (Figura 3b), se forman 
agrupaciones en distintas partes de la ZMVM. La 
mayor se localiza en un cluster en las alcaldías Be-
nito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Este 
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Figura 1. Distribución de em-
presas en servicios intensivos en 
conocimiento por código postal. 
Fuente: elaboración propia con 
datos del Directorio Nacional de 
Unidades Económicas (2010).
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precisamente es el que ha cobrado particular rele-
vancia debido a lo siguiente: a) la interacción con 
otros sectores y con una mano de obra calificada;1 
b) encontrarse en una parte del corredor financie-
ro; c) ubicarse en la zona de alta concentración de 
corporativos; y, d) tener un fuerte componente de 
atracción turística (Parnreiter, 2015). Otros clus-
ters se encuentran entre el centro de la ciudad y el 
aeropuerto de la Ciudad de México, en la carretera 
hacia Puebla y en la parte norte de la ciudad.2

Descriptivos
Los códigos postales con claramente heterogéneos. 
Las unidades económicas clasificadas como servi-
cios intensivos en conocimiento en cada uno tienen 
un rango muy amplio, mismas que van desde 0 y 
hasta 1181 unidades. Aunque la mediana es de 9, 
la media es de 24, lo que implica nuevamente una 
distribución “cargada a la derecha”, el rango inter-
cuartil es de 22 y la desviación estándar de 59.4.

La media educativa de los códigos postales es de 
9.8 años. A pesar de la existencia de una cantidad 

1 Este punto será tratado más adelante. 
2 La existencia de dos clusters tanto en el nororiente como 
en el poniente de la ciudad se deben a la construcción del 
índice de correlación espacial. No es que existan en la misma 
magnitud que los descritos en el texto sino a la existencia 
de algunos códigos postales que sobresalen de su entorno 
inmediato en cuanto al número de empresas Intensivas en 
conocimiento.

de ellos que tienen valor cero, la distribución de la 
variable es más o menos normal. Por su parte, los 
códigos postales son más o menos económicamen-
te diversos.3

La densidad de actividades tiene una media de 
poco menos de 500 unidades por km2, aunque su 
desviación estándar es prácticamente el doble, lo 
que indica una gran heterogeneidad. En términos 
espaciales (mapa no incluido en este artículo) 
presenta un patrón centro-periferia con algunos 
sectores con altas densidades (principalmente en 
zonas industriales). Por otro lado, la densidad de 
población tiene una media de 14 000 habitantes 
por m2. Espacialmente, las densidades más altas 
se encuentran en la periferia oriente y poniente, 
así como algunas zonas en el centro norte de la 
ZMVM.

En cuanto a la distancia al centro,4 la media es 
de 18 km. Esto se debe a la extensión de la ZMVM 
así como la presencia de unidades económicas en 
la periferia. La distancia a vías de comunicación de 

3 Para construir esta variable se usó el índice de Shannon, 
que se define de la siguiente manera: donde =n/N; n = 
total de unidades en el sector x en el código postal y; N es 
el total de unidades económicas en el código postal y. El 
valor máximo que toma el índice es el logaritmo del total 
de especies. En el caso de este trabajo el valor máximo que 
podría tomar es log(20)= 2.996 , donde 20 es el total de 
actividades consideradas en el SCIAN a dos dígitos.
4 La distancia se calculó al asta bandera del zócalo.

Variable Mínimo Máximo Media Desviación estándar
Unidades económicas SIC 0 1181 24.01 59.38
Educación promedio 0.0 15.1 9.8 1.9
Diversidad 0.0 2.6 1.7 0.5
Densidad de actividades 0.0 23043.5 492.4 808.9
Densidad de población 0.5 227577.6 14096.1 13263.8
Distancia al Zócalo1 511.4 66147.4 18379.2 11371.1
Distancia a vías 3.5 29397.8 2531.3 3778.4
Distancia a rstación del metro 102.0 51494.0 7779.0 8968.9
Distancia a parques 2.5 35490.4 2911.4 4202.6

Fuente: elaboración propia con datos de Inventario Nacional de Viviendas, DENUE y Gobierno de la Ciudad de México.1 Las distancias 
fueron calculadas en metros. La cartografía utilizada fue proyectada en UTM-14 WGS84.

Tabla 1. Descriptivos.
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más de 8 carriles tiene una media de 2.5 km. La 
desigual distribución del metro se expresa en una 
media de distancia de poco menos de 8 km. Por 
último, la distancia a parques mayores a 400 metros 

cuadrados, es de poco menos de tres kilómetros, 
con un máximo de poco más de 35 km. 

En la Tabla 2 se presentan las estimaciones 
del modelo para todos los servicios intensivos en 
conocimiento y para los servicios profesionales, 
científicos y técnicos. Con base en el criterio de 
información de Akaike y el log de máxima verisimi-
litud, los modelos cero inflados y hurdle negativos 
binomiales parecen adaptarse mejor a los datos.

La variable educación solo es estadísticamente 
significativa en la parte de los ceros. Esto querría 
decir que esta variable es importante para la loca-
lización de estas actividades y no necesariamente 
para la cantidad de unidades económicas.

La diversidad económica es un factor importan-
te para todos los modelos. En este sentido, se puede 
afirmar que la mayor diversidad es un atractor para 
la localización de las empresas de servicios intensi-
vos en conocimiento. Cabe mencionar que, como 
se planteaba en el párrafo anterior, los modelos 
cero inflado y hurdle de tipo negativo binomial 
los signos son positivos y con mayor intensidad.

La densidad de actividades económicas es esta-
dísticamente significativa en los cuatro modelos en 
la parte de conteo, aunque en la parte de ceros no lo 
es en los modelos cero-inflados negativo binomial. 
Esto implica que las economías de aglomeración 
juegan un papel fundamental en la localización de 
las empresas de servicios intensivos.

La distancia al centro de la ciudad no es una 
variable estadísticamente significativa en la parte de 
ceros. En la parte de conteo, los resultados son con-
tradictorios. Mientras que en los modelos Poisson 
tiene un efecto estadísticamente significativo, no 
en los negativo binomiales. Esto podría significar 
una diferenciación en las actividades al interior de 
esta clasificación; en otras palabras, aquéelas que 
sí buscan la localización al centro de la ciudad y 
otras que ya se encuentran consolidadas en otras 
zonas de esta.

La distancia a vías de comunicación (de más de 
8 carriles) y distancia a la estación del metro más 
cercana son estadísticamente significativas en la 

parte de conteo pero no en la de ceros. Esto podría 
explicarse porque son un factor de aglomeración 
pero no en la decisión de localización. Es decir, las 
empresas no se localizan por la distancia a las vías 
sino más bien se aglomeran por cercanía a ellas.

Por último, la variable ligada a la “calidad del 
espacio” no resultó ser significativa en la mayoría 
de los modelos. Es decir, las empresas no toman 
en cuenta la calidad del espacio para localizarse. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En los últimos años la presencia de los servicios 
en la economía de las ciudades ha sido más que 
evidente (Cuadrado-Roura, 2013b, 2013a; Pérez-
Campuzano et al., 2018). Entre estos, los servicios 
avanzados, servicios a la producción o los intensivos 
en conocimiento han ganado relevancia tanto en 
términos de su contribución a la productividad de 
la economía urbana (Cuadrado-Roura y Maroto-
Sanchez, 2011; Escalona-Orcao et al., 2019; Shear-
mur y Doloreux, 2008, 2020).

En ciudades de países no desarrollados, el análi-
sis espacial ya sea interurbano (Pérez-Campuzano et 
al., 2018) o intraurbano (Garza, 2012; Parnreiter, 
2015) de la distribución de servicios apenas tiene 
sus primeras expresiones. Este artículo tuvo como 
objetivo contribuir al entendimiento de este segun-
do aspecto. Los resultados de este artículo muestran 
un patrón concentrador en hacia el poniente de la 
ciudad, aunque ello no implique una concentración 
absoluta, lo cual es consistente con una parte de los 
debates sobre la concentración-desconcentración 
de este tipo de actividades en otras ciudades. Por 
ejemplo, Romero de Ávila (2019) y Shearmour y 
Alvergne (2002) plantean la existencia de lógicas 
diferentes de acuerdo a la actividad específica o el 
grado de madurez de la misma. En el caso de la 
ZMVM, por los resultados obtenidos, se asemeja 
a una etapa de concentración cuasi absoluta y solo 
quebrada por unos clusters en determinados pun-
tos de la ciudad, principalmente al oriente, en las 
inmediaciones del aeropuerto. En ambos casos, las 
economías de aglomeración debidas a la concentra-
ción de empresas, por un lado, y condiciones propi-
cias en términos de oferta inmobiliaria (Parnreiter, 
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2015) así como vías de comunicación y transporte 
público. Llama particularmente la atención el caso 
del aeropuerto de la Ciudad de México. En otros 
estudios, la localización de las empresas de servicios 
en las inmediaciones de los aeropuertos se relaciona 
con aprovechar los intercambios con otras empre-
sas así como, principalmente, los desplazamientos 
al centro de la ciudad dada la infraestructura de 
transporte (Jiang et al., 2018). En el caso de la 
Ciudad de México, esto parece ser la explicación. 
El aeropuerto tiene conexión con el centro de la 
urbe y, además, con algunas ciudades de menor 
tamaño en la región centro del país. Lo anterior 
hace que la localización de los SIC aproveche las 
ventajas locacionales al interior de la ciudad sino 
también regionales. 

La distancia al centro no resultó ser una varia-
ble importante en la localización de las empresas 
de servicios intensivos en conocimiento, aunque 
sí lo son las vías de comunicación y la distancia 
al metro. En este sentido, la localización puede 
deberse a la facilidad con la que el personal que 
labora en ellas puede trasladadarse, la accesibilidad 
(Reyes García, 2020) y contacto entre empresas. 
En una ciudad en donde a poco más del 20%5 del 
total de la población empleada le toma más de 60 
minutos llegar a su lugar de trabajo, la localización 
de infraestructura de transporte es central pero 
no conocemos cuál es el efecto real en la produc-
tividad. En próximos estudios este tema debe ser 
abordado con mayor profundidad.

Por otro lado, la desconcentración o no de este 
tipo de empresas ha estado a debate en la litera-
tura internacional (Escalona-Orcao et al., 2019; 
Escolano-Utrilla y Escalona-Orcao, 2017; Shear-
mur, 2012; Shearmur y Doloreux, 2019, 2020. 
Hasta hace algunos años se planteaba que todas las 
actividades clasificadas como servicios avanzados 
(incluyendo los intensivos en conocimiento) se 
concentraban en el centro de negocios. Sin em-
bargo, la evidencia más reciente indica que esto no 
necesariamente es así. Algunas de estas actividades 

5 Según los datos del cuestionario ampliado del Censo de 
Población y Vivienda 2020, en el país el 10% del total de 
la población ocupada gasta más de 60 minutos a su empleo, 
mientras que este porcentaje se duplica en la ZMVM.

aprovechan la localización de otras empresas pero 
algunas otras buscan aislarse (Shearmur, 2012). 
Por otro lado, la distancia a las vías de comuni-
cación son un elemento central en la explicación 
de la localización de las empresas, no únicamente 
las catalogadas como intensivas en conocimiento. 
Maoh y Kanaroglou (2009), Shearmur (2012) y 
Zandiatashbar y Hamidi (2018) han demostrado 
que una parte importante de la explicación de la lo-
calización de las empresas de este tipo de servicios se 
relaciona con la oferta de calidad de g y servicios de 
transporte de calidad. La Zona Metropolitana del 
Valle de México no escapa a tal patrón. Esto puede 
ser explicado por los incrementos en los precios del 
suelo, el cambio de residencia de la población hacia 
la periferia de la ciudad y la necesidad de transporte 
que pueda hacer más o menos accesible la llegada 
de población que labora en estas zonas. 

La densidad de unidades económicas es un 
elemento importante en la explicación de la 
localización de los SIC. Este resultado ha sido 
documentado reiteradamente en la literatura y 
se relaciona con las economías de aglomeración 
(Escalona-Orcao et al., 2019; Mossay, 2013). En 
el caso de los servicios intensivos en conocimiento 
otros estudios han encontrado que la densidad de 
unidades económicas (ya sea del mismo sector 
o diferente) es un detonador de la localización 
de estas empresas (Maoh y Kanaroglou, 2009). 
Las relaciones cara a cara y la interrelación en-
tre servicios son las explicaciones más comunes 
(Antonietti y Cainelli, 2016; Cainelli y Ganau, 
2018; Jacobs et al., 2014; ÓhUallacháin y Reid, 
1992; Shearmur, 2012; Shearmur y Doloreux, 
2020) à la Porter (Escalona-Orcao et al., 2019; 
Escolano-Utrilla y Escalona-Orcao, 2017). Aunque 
esta última parte de la hipótesis este trabajo no la 
puede resolver, pero sí confirmar que la aglome-
ración (como se planteará en el siguiente párrafo) 
es un elemento en la localización de las empresas  
de SIC.

Por último, el resultado más importante es 
el papel que tienen las economías urbanas y de 
aglomeración en la localización de las empresas 
de SIC en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. Tal y como lo han demostrado otros au-
tores, la presencia de otras empresas es un fuerte 
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determinante de la localización de este grupo de 
actividades (Cuadrado-Roura, 2013b; Escalona-
Orcao et al., 2019; Shearmur, 2012; Shearmur y 
Doloreux, 2008; Wyrwich, 2019). La diversidad 
económica en este estudio mostró ser la variable 
más importante en la localización de los SIC, lo 
que muestra la existencia de economías urbanas. 
Es decir, las empresas no únicamente se localizan 
donde existen empresas de su misma rama sino que 
han privilegiado la existencia de una diversidad que 
les permite llevar a cabo sus actividades (Nielsen et 
al., 2017; Yamamura y Goto, 2018).

Finalmente, no cabe duda que la Zona Me-
tropolitana del Valle de México es la ciudad 
que concentra la mayor cantidad de SIC (Pérez-
Campuzano et al., 2018). Sin embargo, se ha dado 
por sentado que esto es así y debería ser de esta 
manera por ser la ciudad de mayor tamaño y la que 
contribuye en mayor medida al producto interno 
bruto del país, pero poco se ha analizado cuáles 
son las condiciones que generan esta agrupación. 
En este artículo se ha presentado una primera 
aproximación a este tema. Sin embargo, quedan 
muchos temas pendientes: la falta de datos para 
modelos más refinados es una gran condicionante. 
Y, en segundo lugar, trabajos de carácter cualitativo 
sobre las decisiones de localización, economías de 
localización y economías de urbanización.
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