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Resumen

El propósito de este trabajo es identificar los factores fundamen-
tales que inciden en el aumento de la demanda de empleo en el 
sector manufacturero en un contexto caracterizado por un cre-
cimiento económico limitado y desigualdad social. Este estudio 
se enfoca en la variable del número de empleos como indicador 
principal. A pesar de la existencia de literatura previa, el tema 
sigue siendo de gran relevancia en el ámbito de la investigación 
económica y continúa exigiendo un análisis continuo (Bencos-
me, 2008). Este estudio empírico tiene como objetivo central 
examinar la demanda de empleo en la industria manufacturera 
de México durante el periodo comprendido entre 2018 y 2022. 
Se presta especial atención a variables conexas, como las horas 
laboradas y las remuneraciones, y se establece una comparati-
va con otros factores significativos, incluyendo el valor de pro-
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ducción y las cifras de ventas. A pesar de la tendencia hacia la terciarización, el 
sector secundario mantiene su relevancia como un componente sustancial en 
la economía mexicana. Es importante señalar que los datos utilizados en este 
estudio se presentan con una frecuencia trimestral. El propósito fundamental 
radica en brindar a las empresas aportes valiosos para el desarrollo de estra-
tegias administrativas. A través de la visualización y el análisis de las variables 
pertinentes, se busca facilitar la identificación de las estrategias óptimas que se 
adapten a la situación actual en la industria manufacturera de México. De esta 
manera, se busca contribuir a la mejora continua de dicho sector.

Palabras clave: empleo, industria manufacturera, desigualdad social.

Introducción

En la actualidad, en el ámbito nacional se observan diversos fenómenos que re-
flejan el rendimiento económico en términos generales, tanto a nivel nacional 
como en cada sector con la que la economía trabaja. Estos incluyen aspectos 
como aumento generalizado de los precios de bienes y servicios, la presencia 
de trabajadores no regulados por las leyes laborales, la desigualdad en la re-
partición de ingresos entre diferentes grupos sociales y el bajo crecimiento, los 
cuales tienen repercusiones tanto en el entorno productivo como en la social, 
en la escala del país como en la de las regiones y las localidades (Argoti, 2021).

El mercado laboral presenta desafíos importantes en términos de gene-
ración de empleos formales para satisfacer la demanda de la pea y reducir la 
pobreza en México. Las estadísticas del inegi muestran que la gran parte de 
los trabajadores se encuentra en el sector terciario, pero investigaciones como 
el del Banco Mundial resaltan la trascendencia del empleo para el progreso so-
cial y de economía (Banco de México, 2023).

Se ha observado que la cantidad de empleados en los sectores de manu-
factura, servicios y comercio ha experimentado cambios en los últimos años en 
México. Sin embargo, según la Encuesta Industrial Mensual el empleo en la in-
dustria manufacturera ha aumentado después de la crisis económica del 2008, 
lo que ha tenido un efecto positivo en el mercado laboral. El sector secundario 
es clave en la economía mexicana, y la industria manufacturera en particular 
representa el 19.8% del pib en 2019. La minería y la construcción también son 
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actividades importantes en este sector, y su desarrollo es fundamental para el 
crecimiento económico y social del país (inegi, 2023).

La investigación busca determinar los factores clave para aumentar la de-
manda de empleo dentro de la industria manufacturera en un contexto de bajo 
crecimiento y desigualdad social, a través de la variable de número de empleos. 
A pesar de la literatura existente, sigue siendo un tema clave para la investiga-
ción económica y requiere de investigación continua (Bencosme, 2008).

El presente estudio empírico tiene como objetivo principal analizar la de-
manda de empleo en la industria manufacturera de México en el periodo de 
2018 a 2022, con un enfoque en las variables asociadas como las horas traba-
jadas y las remuneraciones, y su comparación con otras variables relevantes 
como el valor de producción y las ventas. A pesar de la tendencia hacia la ter-
ciarización, el sector secundario continúa siendo un componente significativo 
de la economía mexicana. Cabe destacar que la información utilizada en este 
estudio se presenta en una frecuencia trimestral.

Antecedentes

La historia de la industria manufacturera en México como una industria de 
que iniciaba a exportar y con ello a aumentar la demanda del empleo se re-
monta a la década de 1960, debido a una política arancelaria de Estados Unidos 
que solo se aplicaban al valor agregado de las importaciones de en productos 
de maquilas y no a su valor total. Esta medida incentivó a las empresas esta-
dounidenses a establecer sus operaciones en México, donde podían producir 
bienes a bajo costo y exportarlos a Estados Unidos sin pagar impuestos adicio-
nales (Arroyo, 2010).

Esta medida generó empleo en una región con alto desempleo y un cre-
cimiento económico significativo. Con el tiempo, los beneficios de la maqui-
la aumentaron su abanico de lugares a los cuales poder comerciar, lo que llevó 
a una mayor inversión extranjera y creación de empleos. El Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan) en 1994 incrementó aún más la in-
dustria manufacturera en México, especialmente en las zonas Bajío y centro 
(Moreno, 2006).

La maquila ha sido una parte importante de la economía mexicana duran-
te décadas, proporcionando empleo a millones de personas y siendo una fuente 
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crucial de ingresos para el país. A pesar de algunos desafíos y críticas a lo largo 
de los años, la maquila ha demostrado ser una industria sólida y en constante 
crecimiento, que sigue atrayendo inversiones extranjeras y generando empleo 
en todo México (Giraldo, 2022)

El tlcan ha impulsado el incremento de la industria manufacturera en 
México al generar confianza entre los inversionistas. La devaluación del peso 
mexicano en 1994 también contribuyó a este crecimiento al hacer que los bie-
nes producidos en México fueran más atractivos en un mercado globalizado. 
En 2017 había más de 5 mil establecimientos activos en la industria manufac-
turera en México, lo que proporcionaba empleo a 2 millones y medio de per-
sonas (inegi, 2023)

Aunque el ingreso real promedio en la industria manufacturera era de al-
rededor de 770 dólares mensuales por persona empleada a nivel nacional, había 
una brecha significativa en los ingresos entre estados. Nuevo León, Coahuila y 
Baja California fueron los estados con ingresos más altos, con un promedio de 
alrededor de 763 dólares mensuales por persona empleada, mientras que So-
nora y Chihuahua presentaron un ingreso promedio significativamente menor, 
de alrededor de 650 dólares mensuales por persona empleada (inegi, 2023).

En general, la industria manufacturera continúa siendo un factor clave 
en la economía mexicana y ha demostrado un fuerte crecimiento a lo largo de 
los años gracias a una combinación de factores, incluyendo el tlcan, la cer-
teza de los inversores, la disminución de la moneda mexicana y el incremento 
en la economía de Estados Unidos. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer 
para reducir las brechas de ingresos entre los diferentes estados y el desarro-
llo las condiciones en materia laboral en la industria manufacturera en Méxi-
co (De León, 2018).

Existe un amplio debate sobre si las políticas de apertura comercial fueron 
beneficiosas para la industria manufacturera-maquiladora, pero muchos ex-
pertos concuerdan en que ha traído importantes ventajas económicas a Méxi-
co. Uno de los principales beneficios es el aumento en la producción y empleo. 
La industria manufacturera-maquiladora ha sido un importante generador de 
empleo en el país, especialmente en regiones que históricamente han tenido 
altos niveles de desempleo y pobreza. Además, la industria ha contribuido sig-
nificativamente a la transferencia e implementación de nuevas tecnologías, lo 
que ha permitido que el país avance en su camino hacia la innovación y el de-
sarrollo tecnológico (Escobar, 2011).
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Otro beneficio importante es la innovación en las ideas laborales. La in-
dustria manufacturera-maquiladora ha establecido un estándar de calidad en 
términos de eficiencia, productividad y trabajo en equipo. Esto ha permiti-
do que los trabajadores mexicanos adquieran habilidades valiosas que son al-
tamente demandadas en otros sectores económicos y en el mercado laboral 
global.

La industria manufacturera ha incrementado significativamente en cues-
tión de generación de empleo en los últimos 25 años, con un aumento del 391% 
que se traduce en la creación de 2 millones de empleos nuevos. Sin embargo, 
en los años de 2007 a 2017, la generación de empleos en este sector se desacele-
ró y solo se crearon 257,175 empleos nuevos. Este menor crecimiento en la ge-
neración de empleo se debe, en parte, a la crisis económica de 2008 que afectó 
a nivel mundial. Durante esta crisis, la industria manufacturera experimentó 
una disminución en la demanda y se vio obligada a reducir su producción y su 
fuerza laboral. Como resultado, el nivel de desempleo en este sector aumentó 
significativamente, y la recuperación de la creación de puestos de trabajo en el 
sector manufacturero tomó alrededor de cuatro años.

Este ejemplo muestra la alta sensibilidad del empleo en la industria ma-
nufacturera a los choques económicos. La generación de empleo en este sector 
está estrechamente ligada a la demanda de los productos que se fabrican, por lo 
que cualquier cambio en la economía mundial puede tener un impacto signifi-
cativo en la generación de empleo. Sin embargo, a pesar de esta sensibilidad, la 
industria manufacturera sigue siendo un importante generador de empleo en 
el país y una fuente de ingresos para muchas familias mexicanas (Meza, 2014).

Finalmente, la industria manufacturera-maquiladora ha permitido el es-
tablecimiento de nuevos polos de desarrollo en el país. Muchas regiones que 
antes eran marginadas y carecían de recursos y oportunidades, ahora son prós-
peras y se han convertido en centros de innovación, tecnología y desarrollo 
económico (Lanteri, 2013). En resumen, aunque existe un debate en torno a 
las políticas de apertura comercial y su impacto en la industria manufacture-
ra-maquiladora, los beneficios económicos que ha generado son innegables.
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Conceptos

Es de gran importancia señalar que el empleo es un proceso de doble vía, ya 
que tanto el empleador como el empleado deben cumplir con sus respectivas 
responsabilidades. El empleador debe proporcionar las condiciones de trabajo 
adecuadas, como un ambiente seguro y herramientas necesarias para realizar 
el trabajo, y también debe pagar al empleado de manera justa y puntual. Por 
otro lado, el empleado debe cumplir con las tareas asignadas y trabajar de ma-
nera responsable y eficiente para asegurar la productividad de la empresa. En 
resumen, el empleo es una relación mutuamente beneficiosa entre un emplea-
dor y un empleado, en la cual el empleado aporta su conocimiento y trabajo 
para generar valor para la empresa, mientras recibe una compensación econó-
mica por su contribución.

A continuación se presenta la tabla 1, en la cual se muestran algunos con-
ceptos tanto de empleo como de la industria manufacturera, según varios au-
tores y organizaciones oficiales.

Tabla 1. Definiciones de empleo según diferentes autores a lo largo del tiempo.

Autor Conceptos

Adam Smith

El empleo es el factor más importante para la producción de bienes y ser-
vicios y que, por lo tanto, era el principal determinante del valor. Según su 
teoría, si una mercancía requiere más trabajo para ser producida, entonces 
tendrá un valor más alto que otra mercancía que requiere menos trabajo.

Karl Marx

El trabajo es una actividad específica del individuo que le permite expresar su 
potencial humano y desarrollar sus habilidades. En este sentido, el trabajo es 
más que simplemente ganarse la vida. Se trata de una actividad fundamental 
que forma parte de la identidad y autoestima de la persona. El trabajo pro-
porciona un sentido de propósito y logro personal, y permite a las personas 
contribuir al bienestar de la sociedad en general.

Weber

El empleo también es una forma de expresión de la individualidad y de la 
identidad personal. El trabajo permite a las personas desarrollar su propio 
estilo y técnica, y de esta manera, pueden expresar su creatividad y habilida-
des únicas. En este sentido, el trabajo se convierte en una fuente de satisfac-
ción y realización personal.
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Autor Conceptos

Organización 
de las Nacio-
nes Unidas 
(onu)

Reconoce que el empleo es una actividad que debe ser elegida libremente por 
el individuo. En esta declaración, se establece que toda persona tiene dere-
cho a trabajar y a elegir libremente su empleo, sin sufrir ningún tipo de dis-
criminación o coacción. Además, se reconoce que el trabajo es un derecho 
fundamental y que debe ser protegido por la ley.

B. Gazier 

El término empleo se refiere al proceso mediante el cual una persona gene-
ra valor a través de su actividad laboral. Específicamente, cuando una perso-
na es contratada por un empleador, se compromete a utilizar sus habilidades 
y conocimientos para realizar tareas específicas en beneficio de la empresa 
o negocio. A cambio de su contribución, el empleado recibe una compensa-
ción financiera regularmente conocida como salario.

inegi 

El sector manufacturero en México se refiere a la transformación de mate-
riales mediante procesos físicos, químicos o mecánicos, el ensamblaje en se-
rie de partes y componentes, la reconstrucción de maquinaria, el acabado de 
productos manufacturados y la mezcla de productos para obtener nuevos. 
Estas actividades se realizan en plantas, fábricas, talleres y maquiladoras, uti-
lizando maquinaria y herramientas manuales.

Fuente: elaboración propia

Estudios previos

En el análisis llevado a cabo por Bencosme (2008), se realizó un análisis en 
República Dominicana para examinar la relación entre la producción y la 
demanda de trabajo, encontrando una disminución en las elasticidades em-
pleo-producto después del año 2000 en sectores con más capital. También se 
concluyó que el salario tiene un efecto negativo sobre el empleo, aunque su elas-
ticidad es baja en comparación con otros países.

Medina et al. (2012) en Colombia, se utilizó un modelo Panel-var para 
examinar la demanda laboral en la industria manufacturera entre 1993 y 2009, 
encontrando que el empleo obrero es altamente sensible a los cambios en la 
producción de la empresa y tiene una respuesta mayor al salario que el empleo 
no obrero. Estos resultados tienen implicaciones importantes para la formula-
ción de políticas laborales y económicas.

El estudio de Castillo (2006) analiza la demanda laboral industrial en el 
área metropolitana de Cali, Colombia para el periodo 1995-2001. Se encon-



226

ANÁLISIS Y GESTIÓN TÉCNICA DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

tró que un aumento en la producción de las empresas aumenta la demanda 
de empleo, mientras que un aumento en los salarios disminuye la cantidad de 
empleos demandados. Además, la generación de empleo en la zona está prin-
cipalmente determinada por el producto y los subsectores con mayor tecnolo-
gía son los que generan más empleo en la región.

En la investigación de Martínez, Morales y Valdés (2001) se examina la 
demanda laboral en Chile durante el período de 1986 a 2000. Se utiliza un mo-
delo de vectores autorregresivos con la metodología de cointegración para de-
terminar si ha habido un cambio estructural en la relación entre el empleo y el 
producto. Los resultados indican inestabilidad en la demanda laboral a partir 
del año 2000, aunque la elasticidad empleo-producto no ha disminuido. Esto 
sugiere la importancia de monitorear la relación entre el empleo y el producto 
en Chile para entender mejor los factores que la determinan.

El estudio de Tangarife (2013) examina la dinámica de la demanda de tra-
bajo en la industria manufacturera de Colombia para el periodo 2002-2009. 
Se encuentra que el crecimiento del pib no se traduce en un aumento propor-
cional del empleo, y se destaca el papel de la productividad como un factor im-
portante a considerar para explicar esta falta de correspondencia. Además, se 
encuentra que el crecimiento del salario tiene un efecto positivo en el aumen-
to de la demanda de trabajo, y se observa una diferencia en los impactos de la 
productividad en la demanda de trabajo en los últimos años.

En el estudio de Rodríguez (2013) se estiman funciones de demanda para 
el empleo en las plantas manufactureras de Colombia. Los resultados indican 
que la elasticidad empleo-producto es mayor para el trabajo calificado que pa-
ra el no calificado y que la elasticidad empleo-salario es mayor para el empleo 
obrero que para el no obrero. Estos hallazgos son importantes para el diseño 
de políticas laborales en la industria manufacturera colombiana.

En México, se han llevado a cabo diversos estudios que analizan la deman-
da de trabajo. En el trabajo de Lechuga (2011), se utilizan variables como el pib 
del sector, la productividad laboral y la inversión como proxy para estimar una 
función de empleo manufacturero. En el trabajo de Loría (2019), se demuestra 
el impacto de la inversión extranjera directa sobre el empleo en seis sectores 
de la economía mexicana. En el estudio de Ríos (2019), se estima una función 
de demanda para el empleo calificado y no calificado en México y se concluye 
que en periodos de crisis las empresas conservan el trabajo calificado y despi-
den trabajadores no calificados.
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En diferentes estudios sobre la demanda de empleo en México, se han uti-
lizado diversas variables explicativas y metodologías instrumentadas, y se han 
encontrado resultados variados. En general, se ha observado que el efecto del 
nivel de producto y los salarios concuerda con la teoría, pero la magnitud del 
efecto depende del nivel de agregación del estudio y de la metodología utili-
zada. Algunos estudios destacan la importancia del pib y los salarios en la de-
manda de empleo en la industria manufacturera de México.

Situación del empleo en la industria manufacturera, 2018-2022

En este apartado se presenta una completa y detallada recopilación de infor-
mación sobre la situación actual del empleo en la industria manufacturera en 
México. Con el objetivo de analizar esta situación de manera exhaustiva, se han 
utilizado diversas variables que permiten tener una visión amplia y completa 
de la variación del empleo en el sector entre los años 2018 y 2022.

Para la obtención de esta información utilizada en esta investigación, se 
ha consultado la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (emim) que 
realiza el inegi. A través de esta fuente se han obtenido los datos necesarios 
para poder realizar un análisis riguroso y preciso de la situación del empleo en 
la industria manufacturera. Los datos se presentan de forma trimestral y se han 
tomado en cuenta tanto la evolución del personal ocupado como las horas tra-
bajadas. Esto permite tener una visión completa de la situación del empleo en 
el sector durante los últimos cuatro años. A continuación se presenta la tabla 2 
la cual proporciona el número de personas ocupadas en el sector.

Tabla 2. Personal ocupado (Número de personas).

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por el (inegi, 2023).

Año T1 T2 T3 T4
2018  3,609,841.00  3,661,389.30  3,693,630.00  3,717,690.00 
2019  3,717,197.70  3,732,672.00  3,717,987.70  3,677,485.30 
2020  3,645,026.70  3,538,727.70  3,573,816.30  3,634,239.30 
2021  3,655,933.30  3,683,023.70  3,718,774.70  3,721,108.70 
2022  3,748,405.30  3,788,564.70  3,789,117.00  3,800,146.30 
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La tabla 2 proporciona información sobre el número de personas emplea-
das en una determinada región durante los años 2018 a 2022, desglosado por 
trimestres (T1, T2, T3 y T4). Aquí hay algunas observaciones e información po-
tencial que se puede obtener de la tabla 2:

1. Tendencia general: Al observar la tabla, parece haber una tendencia ge-
neral hacia un aumento en el número de personas empleadas a lo largo 
de los años. Los números del primer trimestre (T1) aumentan gradual-
mente cada año, lo que indica que hay un aumento en la contratación 
en la región.

2. Fluctuaciones trimestrales: Aunque la tendencia general indica un 
aumento en el empleo, también hay fluctuaciones trimestrales en el 
número de personas empleadas. Por ejemplo, en 2019, el número de 
personas empleadas disminuyó en el cuarto trimestre (T4) en compa-
ración con el tercer trimestre (T3).

3. Año más bajo: En el año 2020, hubo una disminución significativa en 
el número de personas empleadas en comparación con los años ante-
riores. Esta disminución se observa en los trimestres T2 y T3, lo que 
indica que hubo una reducción significativa en la contratación duran-
te ese año.

4. Año más alto: El año 2022 muestra el número más alto de personas 
empleadas en la región hasta ahora, con números en aumento en cada 
trimestre. Esto podría indicar un aumento en la inversión y la contra-
tación en la región.

A continuación, se muestra el gráfico 1 para facilitar la comprensión y vi-
sualización de los cambios que han ocurrido durante los periodos analizados. 
Este gráfico es una herramienta útil para poder identificar las tendencias y pa-
trones en los datos, y así poder obtener una visión más completa y clara de la 
evolución de la situación del empleo en la industria manufacturera en México 
desde el año 2018 hasta el 2022.
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Gráfico 1. Personal ocupado total (número de personas).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).

En el análisis de la situación general del empleo en la industria manufac-
turera en México, se considera relevante estudiar la variable del número de 
horas trabajadas por personal ocupado. Este indicador refleja la cantidad de 
tiempo que los trabajadores pasan laborando en las empresas del sector y, por 
lo tanto, tiene una influencia directa en la productividad y el rendimiento de 
la industria. En la tabla 3 se pueden ver las horas de trabajo, así como la expli-
cación de esta.

Tabla 3. Horas trabajadas por personal ocupado (miles de horas).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).
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Año T1 T2 T3 T4
2018 698,269.2 725,833.0 736,682.1 723,549.3
2019 716,199.4 728,844.6 739,352.2 706,916.7
2020 698,145.0 545,056.5 693,422.9 697,657.5
2021 692,893.6 707,037.3 729,833.0 713,619.0
2022 719 306.6 735 233.8 747467.0 729 232.1
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La tabla 3 proporciona información sobre el número de horas trabajadas 
por el personal ocupado en una determinada región durante los años 2018 a 
2022, desglosado por trimestres (T1, T2, T3 y T4). Aquí hay algunas observa-
ciones e información potencial que se puede obtener de esta tabla:

1. Tendencia general: Al observar la tabla, parece haber una tendencia ge-
neral hacia un aumento en el número de horas trabajadas por el perso-
nal ocupado a lo largo de los años. Los números del primer trimestre 
(T1) aumentan gradualmente cada año, lo que indica que hay un au-
mento en la cantidad de trabajo que se realiza en la región.

2. Fluctuaciones trimestrales: Aunque la tendencia general indica un au-
mento en el número de horas trabajadas, también hay fluctuaciones 
trimestrales en la cantidad de horas trabajadas por el personal ocupa-
do. Por ejemplo, en 2019, el número de horas trabajadas disminuyó en 
el cuarto trimestre (T4) en comparación con el tercer trimestre (T3).

3. Año más bajo: En el año 2020, hubo una disminución significativa en 
el número de horas trabajadas por el personal ocupado en compara-
ción con los años anteriores. Esta disminución se observa en el segun-
do trimestre (T2), lo que indica que hubo una reducción significativa 
en la cantidad de trabajo realizado durante ese año.

4. Año más alto: El año 2022 muestra el número más alto de horas traba-
jadas por el personal ocupado en la región hasta ahora, con números 
en aumento en cada trimestre. Esto podría indicar un aumento en la 
producción y la actividad económica en la región.

A continuación se presenta el gráfico 2 para mayor visualización de la ta-
bla anterior, observar los datos recopilados desde el año 2018 hasta el 2022. Se 
puede notar que hubo una disminución en el número de horas trabajadas por 
personal ocupado durante el año 2020, debido a los efectos de la pandemia de 
covid-19 en la economía global. Sin embargo, a medida que el país comenzó a 
recuperarse, se registró un aumento en las horas trabajadas a partir del tercer 
trimestre del año 2020.
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Gráfico 3. Remuneraciones dependientes de la razón social (miles de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).
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Gráfico 2. Horas trabajadas por personal ocupado (miles de horas).
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).

La remuneración es una variable importante para evaluar el estado del 
empleo y la economía en general. En este caso, se enfocará en analizar la re-
muneración de los trabajadores dependientes de la razón social en la industria 
manufacturera en México. Las remuneraciones son la compensación econó-
mica que reciben los empleados por su trabajo, incluyendo sueldos, salarios, 
prestaciones y bonificaciones. Es importante considerar esta variable para eva-
luar la calidad del empleo en la industria, así como su impacto en la econo-
mía en general.

En este análisis se tomarán en cuenta las remuneraciones de los trabaja-
dores dependientes de la razón social, que incluyen a aquellos empleados que 
trabajan en una empresa con una estructura legal definida, como una sociedad 
anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. 

En la tabla 4 se analizarán las tendencias en la remuneración de estos tra-
bajadores en la industria manufacturera en México en los últimos años, para 
entender cómo ha sido su evolución y cómo se compara con otros indicadores 
económicos relevantes.

Tabla 4. Remuneraciones dependientes de la razón social (miles de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).

Podemos observar que los montos aumentan progresivamente en cada 
año, con una aceleración en el año 2021 y un aumento significativo en el año 
2022. Es posible que este aumento se deba a un aumento en el número de tra-
bajadores o en el salario promedio de los trabajadores de la empresa. Además, 
el aumento en las remuneraciones puede ser indicativo de un aumento en la 
producción o en la demanda de los productos o servicios ofrecidos por la em-

Año T1 T2 T3 T4
2018 45,510,591.3 47,818,283.7 47,520,789.0 53,056,095.7
2019 49,952,063.3 52,061,828.0 51,486,346.0 56,595,831.0
2020 51,808,544.7 49,798,562.7 52,234,008.3 59,864,883.0
2021 55,479,458.3 57,405,007.0 69,898,056.3 82,658,212.0
2022 79,227,711.0 83,670,219.3 84 558 082.7 93,943,476.0
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presa. En cualquier caso, el aumento constante en las remuneraciones puede 
ser una señal positiva del desempeño de la empresa.

En seguida, se muestra el gráfico 3, que permite evaluar la tendencia en la 
remuneración de los trabajadores dependientes de la razón social en la indus-
tria manufacturera y su impacto en la economía en general.

La siguiente variable que se estudiará es el valor de producción de los pro-
ductos elaborados dentro de la industria manufacturera en México. Esta varia-
ble se refiere al monto total en pesos de los productos que han sido elaborados 
en un periodo de tiempo específico. El valor de producción es una medida im-
portante ya que refleja el nivel de actividad económica de la industria manu-
facturera y su capacidad para generar ingresos.

Es importante destacar que el valor de producción está relacionado con 
otros indicadores como el empleo y la productividad laboral, ya que un aumen-
to en el valor de producción puede indicar una mayor demanda de productos 
y, por lo tanto, la necesidad de emplear a más trabajadores y mejorar la eficien-
cia en la producción. Además, un aumento en el valor de producción también 
puede ser un indicador de una economía en crecimiento y próspera.

En conclusión con lo anterior, el valor de producción es una variable cla-
ve que proporciona información importante sobre la salud y la actividad eco-
nómica de la industria manufacturera, y su análisis y seguimiento permiten 
tomar decisiones informadas y estratégicas para su desarrollo y crecimiento. 

En seguida, se muestra la tabla 5, en donde se muestra el valor de produc-
ción de los productos elaborados, tomando en cuenta que se reflejan en mi-
les de pesos.

Tabla 5. Valor de producción de los productos elaborados (miles de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).

Año T1 T2 T3 T4
2018 635,923,812.3 680,691,764.7 668,504,744.7 660,977,066.3
2019 661,459,825.7 682,741,071.7 682,521,469.7 640,124,129.0

2020 662,113,944.7 460,771,568.0 685,779,774.3 693,573,300.0

2021 708,374,456.7 735,574,181.7 742,101,317.7 782,811,670.7
2022 839,128,832.3 875,767,406.0 883,865,241.0 854,241,960.3
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Considerando la información anterior, se hizo una comparación entre 
la información de la tabla de valor de producción de los productos elabora-
dos (tabla 5) y la información de la tabla de número de empleados (tabla 2), y 
se puede observar que hay una reducción en el número de personas ocupadas 
en 2020 en comparación con 2019, pero hay una recuperación en 2021 y 2022. 
En cambio, el valor de producción de los productos elaborados ha aumentado 
constantemente desde 2018 hasta 2022.

Esto podría indicar que, aunque ha habido una merma en el número de 
personas ocupadas, la productividad ha aumentado y, por lo tanto, la empresa 
ha podido aumentar su producción y su valor de producción. También podría 
indicar que la empresa ha implementado medidas para mejorar su eficiencia y 
reducir sus costos, lo que ha permitido aumentar su producción y su valor de 
producción sin necesidad de contratar más personal.

En resumen, se puede decir que la empresa ha logrado aumentar su pro-
ductividad y su valor de producción, pero ha logrado hacerlo con un menor 
número de personas ocupadas. Los datos fueron recopilados en miles de pesos 
y presentados en el gráfico 4 para su fácil visualización y análisis:

Gráfico 4. Valor de producción de los productos elaborados (miles de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).
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Considerando la información anterior, se hizo una comparación entre 
la información de la tabla de valor de producción de los productos elabora-
dos (tabla 5) y la información de la tabla de número de empleados (tabla 2), y 
se puede observar que hay una reducción en el número de personas ocupadas 
en 2020 en comparación con 2019, pero hay una recuperación en 2021 y 2022. 
En cambio, el valor de producción de los productos elaborados ha aumentado 
constantemente desde 2018 hasta 2022.

Esto podría indicar que, aunque ha habido una merma en el número de 
personas ocupadas, la productividad ha aumentado y, por lo tanto, la empresa 
ha podido aumentar su producción y su valor de producción. También podría 
indicar que la empresa ha implementado medidas para mejorar su eficiencia y 
reducir sus costos, lo que ha permitido aumentar su producción y su valor de 
producción sin necesidad de contratar más personal.

En resumen, se puede decir que la empresa ha logrado aumentar su pro-
ductividad y su valor de producción, pero ha logrado hacerlo con un menor 
número de personas ocupadas. Los datos fueron recopilados en miles de pesos 
y presentados en el gráfico 4 para su fácil visualización y análisis:

Gráfico 4. Valor de producción de los productos elaborados (miles de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).
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El valor de ventas de los productos manufacturados es una variable clave 
en el análisis de la industria manufacturera en México. A pesar del impacto ne-
gativo de la pandemia de covid-19 en 2020, esta variable ha mostrado una ten-
dencia creciente en los últimos cinco años y se ha recuperado en 2021 y 2022, 
lo cual también se ve reflejado en la siguiente tabla 6, lo que sugiere una mejo-
ra en la situación económica general.

Tabla 6. Valor de ventas de los productos elaborados (miles de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).

Al comparar el valor de los productos elaborados (tabla 6) y el número 
de empleos en la industria manufacturera (tabla 2), se puede notar que el valor 
de ventas de los productos elaborados es muy similar al valor de producción 
en cada uno de los años. Esto sugiere que la empresa está vendiendo la mayor 
parte de los productos que produce.

Además, en cuanto al personal ocupado, la tendencia general parece ser 
estable o ligeramente creciente a lo largo del periodo entre 2018 y 2022. Esto 
puede indicar que la empresa ha estado expandiendo su producción y, en con-
secuencia, ha necesitado contratar más personal. En conclusión, la empresa 
parece estar produciendo y vendiendo consistentemente en los últimos años y 
ha estado expandiendo su producción, lo que ha resultado en una mayor can-
tidad de personal ocupado. 

Se presenta a continuación la gráfica 5 para visualizar la variable en cues-
tión, es importante tener en cuenta que la pandemia de covid-19 tuvo un im-
pacto significativo en la industria manufacturera de México.

Año T1 T2 T3 T4
2018 628,238,058.3 676,126,151.0 668,279,011.3 659,980,142.3
2019 647,536,485.7 678,792,798.0 681,120,287.3 638,508,594.3
2020 649,439,507.7 461,161,026.7 683,911,635.0 697,090,302.0
2021 692,194,106.0 735,547,951.3 744,964,472.7 786,052,371.7
2022 826,581,970.0 872,697,293.3 883,332,942.3 858,737,214.3
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Gráfico 5. Valor de ventas de los productos elaborados (miles de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el inegi (2023).

Conclusión

Después de analizar detalladamente las tablas que muestran los datos de la in-
dustria manufacturera en diferentes años, se puede concluir que la pandemia 
de covid-19 ha tenido un impacto negativo en esta industria en términos de 
personal ocupado y horas trabajadas. En el año 2020 se observa una disminu-
ción significativa en el número de personas empleadas y en las horas trabaja-
das en comparación con los años anteriores. Esto sugiere que la pandemia ha 
afectado la capacidad de la industria para operar a plena capacidad debido a 
las restricciones y medidas de distanciamiento social necesarias para prevenir 
la propagación del virus.

Sin embargo, también se puede observar que la industria manufacture-
ra está mostrando signos de recuperación en términos de valor de producción 
y ventas. Aunque los valores de producción y ventas disminuyeron en el año 
2020 en comparación con los años anteriores, se observa un aumento significa-
tivo en estos valores en el año 2021 y se espera que sigan creciendo en los años 
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posteriores. Esto podría sugerir que la economía en general está comenzando 
a recuperarse después de los efectos negativos de la pandemia.

Además, se puede destacar que las remuneraciones de los empleados en 
la industria manufacturera han aumentado significativamente en los últimos 
años. Este aumento podría sugerir una mayor demanda de trabajadores capa-
citados y especializados en la industria, lo que es una buena señal para los tra-
bajadores que buscan oportunidades en este campo.

En resumen, aunque la pandemia de covid-19 ha tenido un impacto ne-
gativo en la industria manufacturera en términos de personal ocupado y horas 
trabajadas, parece que la industria se está recuperando en términos de valor de 
producción y ventas. También se observa un aumento en las remuneraciones 
de los empleados, lo que podría indicar un aumento en la demanda de traba-
jadores especializados y capacitados en la industria manufacturera. En gene-
ral, estas tendencias son una buena señal para la recuperación económica y el 
crecimiento futuro de esta importante industria.
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