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INTRODUCCION 

La industria es una actividad esencial del hombre millones 

de personas dependen de ella para la satisfacción de sus 

necesidades elementales (alimento, vestido, vivienda). 

Dicha actividad industrial está estrechamente relacionada 

con otras ocupaciones, ya que depende de ellas para la ob-

tención de las materias primas que insume, de los alimentos 

para sus obreros y empleados, así como también de los mer-

cados para sus productos. El desarrollo de la moderna in-

dustria requiere de ciertos elementos básicos para su de-

senvolvimiento, entre los fundamentales pueden mencionarse 

los siguientes: fuerza motriz, existencia de materias pri-

mas, disponibilidad de fuerza de trabajo, sistemas de trans 

porte, capital y mercados para sus productos. 

La industria de la construcción es una actividadecon6mica 

de gran importancia en el contexto de la economía nacional, 

ya que es innegable su considerable aportación al incremen 

to del acervo de capital del país, así como también en ma-

teria de empleo, en la creación de infraestructura, comuni 

caciones etc. etc. La actividad constructora presenta ca-

racterísticas especiales, en cuanto que es una rama que se 

desarrolla principalmente en centros urbanos (o bien en po 

los de crecimiento) y en especial en las grandes ciudades. 

1. 



Un crganismo de seguridad social es aquel cu:os programas 

ez 	encaminados a prctsc:er l& econc=5.a fe.-ijar, a cui, 

Ir salud de los hatantzs c:.e. un pas, a 	el 

rendimiento de los recursos naturales:  a dosarrcllar la 

educación etc. etc. Los fines cue persigue la seguridad 

social en México se logran a través de diversos organismos 

gubernamentales como son: D.I.F., C.F.E., I.S.S.S.T.E., 

S.A.H.O.P., S.T.P.S., S.S.A., s.D.r., S.A.R.E. 

En l& 7..:,'zTolica Mexicana al arcanisma que con mayor cla-

ridad representa a la seguridad social es el I.M.s.S. 

La Seguridad Social favorece el mantenimiento de la buena 

salud de la población y es un elemento de productividad. 

Por otra parte el crecimiento económico incide sobre la se 

gurid social, ya que as'za ntima es un sistema de leca-- 

;_-edistribuoiJI. G,. ingl,:.so: 1  nc muer'e 

se sino sGlc aquello que ha sido producido. En consecuen-

cia la base de la seguridai social y la economía se :.acera 

evidentes en dos campes: primero vaacs que en la medida en 

c$:c 1: seguridad social C:.str:Ibuye ingresos, ello repercu-

te sobre los fenómenos de consumo; en seguida nos percata-

mos que la seguridad social recauda parte de la riqueza 

nacional a través de las cotizaciones, situación que obvia 

mons repercute sobre les costos de producción. 



3. 

La presente investigación, presenta en tCrmincs generales 

tres capítulos, en el primero se analiza el crecimiento 

económico del Sector Construcción analizando su participa 

ción dentro de los crancles agregados económicos. En el se-

gu:1;.lo se realiza un análisis genérico de la seguridad so- 

c 	en México, y sus relaciones con el sector construcción 

dando énfasis a la relación I.M.S.S. - industria de la 

construcción. Finalmente se concluye en el tercer capitulo, 

con las principales repercusi7:.z tanto en el aspecto eco-

nómico como sccial, inducidas per el proceso de crecimiento 

económico del sector construcción (dentro de las posibili-

dades que permitió la información disponible y ccnsultada). 



CAPITULOI 

EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONS-

TRUCCION EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO ECO 

NOMICO DEL PAIS. 
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1. 	PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION DENTRO DEL P.I.B. 

(1960 - 1978) 

1.1 	EVOLUCION DEL P.I.B. 

'En términos reales (a precios de 1960), el producto interno 

bruto del país ha tenido la siguiente dinámica (ver cuadro 

No. 1.1.1): 

a) Para la década 1960-1970, obtuvo un crecimiento medio 

anual del orden del 7.0% 

b) Para el periodo 1970-1978, obtuvo una tasa media anual 

de crecimiento de 5.0% 

c) En el largo plazo periodo 1960-1978, alcanzó un creci-

miento medio anual del 6.1% 

Del análisis anterior podemos concluir, que fue sin duda la 

década de los sesenta, en donde el P.I.B. del país obtuvo 

la más alta tasa de crecimiento de las dos últimas décadas. 

Asi también es conveniente señalar que dicha tasa media 

anual de crecimiento (7.0%), se mantuvo a lo largo de la dé 

cada, pero a pesar de esto mientras a precios corrientes su 

incremento relativo fue del orden del 181.1% en la menciona 

da década, en términos reales no alcanzó a duplicarse ya 

que su incremento relativo fue del orden del 98.5%. Cabe se 

ñalar asimismo, que esta década se caracterizó, en términos 



6. 
Cuadro No, 11 1,1 

VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 1960-1978 

(Millones de Pesos ) 

Años A Precios 
corrientes 

Indice de 
Valor 

A precios 
de 1960 

Indice de 
Volumen 

1960 150,511 100.00 150,511 100.00 
1961 163,265 108.47 157,931 104.92 
1962 176,030 116.95 165,310 109.83 
1963 195,983 130.21 178,516 118.60 
1964 231,370 153.72 199,390 126.49 
1965 252,028 167.44 212,320 141.06 
1966 280,090 186.09 227,037 150.84 
1967 306,317 203.51 241,272 160.30 
1968 339,145 225.32 260,901 172.80 
1969 374,900 249.08 277,490 184.30 
1970 418,700 278.18 296,500 197.06 
1971 452,400 300.57 306,800 203.83 
1972 512,300 340.37 329,100 218.65 
1973 619,600 411.66 354,100 235.26 
1974 813,700 540.62 375,000 249.15 
1975 988,300 656.63 390,300 259.32 
1976 1'227,900 815.82 396,800 263.64 
1977 (p) 1'676,000 1,113.54 409,500 272.07 
1978 (p) 2'099,274 1,394.76 436,527 290.03 

Indice base 1960 = 100 

(r): Cifras preliminares 

Fuente: "Informes Anuales" 

Banco de México, S.A. 
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generales como un periodo de estabilidad económica en sus 

principales indicadores (nivel de precios, Indice de produc 

ción, etc. etc.), lo que coadyuv:5 de manera importante al 

crecimiento del producto. La misma afirmación puede hacer-

se extensible a los terrenos político y social cuando menos 

hasta antes del histórico año de 1968. 

Para el periodo 1970-1978, la dinámica presentada por el 

P.I.B., en la década anterior, se ve disminuida pues pasa 

de una tasa media anual de crecimiento del 7.0% a una del 

5.0% en términos reales (precios de 1960). Siendo notorio 

que para el año de 1971 el crecimiento del P.I.B. respecto 

al año de 1970 fue de 3.3% (menos de la mitad del crecimien 

to medio anual presentado por el mismo en la década de los 

sesenta), esta situación tuvo su causa fundamental en el fe 

nómeno de "atonía económica" por la que atravesó la econo-

mía mexicana a inicios de la década de los setenta. Por 

otra parte para el año de 1976, el crecimiento del producto 

respecto al año de 1975, fue de sólo 1.6% (muy por abajo de 

la tasa de crecimiento natural de la población), situación 

que se explica esencialmente en el derrumbe de la economía 

mexicana que culminó con el fenómeno de "Devaluación del 

peso mexicano" y que aunado al "proceso inflacionario" (1) 

(1) 	Después de la primera mitad de los setenta hace su aparición en la li- 

teratura económica rundial el concepto de "ESTANFLACION" definido ge-

néricamente como un proceso de crecimiento económico acompañado del 

proceso inflacionario. 



que adqufri6 notable importancia en la economía memicana a 

partir de los primeros años de la década de los setenta. 

Fenmeno este último reflejo de una política económica ina-

deouadl' (crecimiento desmesurado del gaste público) así co-

mo de notables desajustes estructurales de la economía memi 

tina (insuficiente oferta de bienes y servicios). Asi las 

cssaz„ no falta seEalar cus la década de los setenta, signi-

ficC Lora lz economía m=icana una etapa dificil que se re-

flejó entre otros aspectos en el comportamiento del P.I.B., 

cuyo cracimionto descendió en este periodo. 



1.2 	PRODUCTO SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIC,N 

Una de las principales características en la evolución del 

sector construcción es su desarrollo cíclico, de acuerdo o 

en consonancia con las sucesiones gubernamentalet del país. 

Así observando 	cifras del cuadro No. 1.1.2, en el año 

de 197G (eltimo eñe sonenal) respecto al año de 1975 el ore 

cimiento del proz:ucto sectorial de la construcción disminu-

y6 en un 2% en términos reales. Así también para el año de 

1971 respecto al año de 1970 (Gltimo año sexenal), sufrió 

un decremento del orden del 2.6%. Por otra parte, también 

puede observarse que para los dos primeros años del sexenio 

del Lic. López Motees, el sector tuvo un descenso del 0.5%. 

Asimismo puede apreciarse que la mayor actividad de la cons 

trucción ocurre a la mitad de cada sexenio. 

De vital importancia es hacer notar que en la década de los 

sesenta, el crecimiento del producto sectorial de la cons-

trucción, muestra un crecimiento sostenido (a excepción de 

los años antes señalados) así también es en la mencionada 

década cuando el producto sectorial de la construcción alean 

za a más que duplicarse, ya que en términos reales pasa do 

6,105 a 12,961 millones de pesos de 1960. Para esta misma 

década el producto sectorial de la construcción, muestra una 

tasa media anual de crecimiento del orden del 8.3%, cifra su 

perior a la del crecimiento general de la economía del país 



C riro No. 1.1.2 

VALOR DEL P. .B.  DE LA IN:r:S=7:: CE LA CONST=C7C 196n- 

Años 

( 

A Precios 
corrientes 

Millones do Posos) 

Indice 	A precios 
de 196C 

Indice 

1960 6,105 100.00 6,105 100.00 
1961 5,635 92.30 6,074 97.49 
1962 6,069 99.41 6,471 105.99 
1963 8,333 136.49 7,411  121.39 
1964 9,301 152.35 8,663 1 41 .90 
1965 10,131 165.94 8,534 139.78 
1966 12,756 208.97 9,762 159.90 
1967 15,257 249.93 11,032 180.70 
1968 16,103 263.76 11,844 194.00 
1965 19,022 311.56 12,961 212.30 
1970 21,401 350.54 13,583 222.48 
1971 21,507 352.28 13,230 216.70 
1972 27,308 447.30 15,558 254.84 
1973 36,264 594.00 18,015 295.16 
1974 49,574 812.C2 19,079 312.51 
1975 63,290 1,036.69 20,205 3310.96 
1976 78,121 1,275.62 19,822 324.68 
1977 (p) 95,166 1,623.36 19,425 318.20 
197E. 	(1:; 123,3Z7 2,C21.C9 21,854 357.97 

Indice lIzIse 1960 	= 100 

(p): Cif.7.1= preliminares 

Fuente: "Informes Anuales" 

Banco de M6xico, S.A. 
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(el P.I.B. total creció en este mismo periodo en un 7.0%). 

La industria de la construcoiC,-., por el tipo de bienes que 

produce es una actividad económica muy sensible a los cam-

bios que se dan en la economta del pats en cualquier sentí 

do, así para la d1cada de los setenta, en el año de 1971 y 

como resultado del fenómeno de atonía económica que se pre 

sentó en nuestra .eccnomta, el sector decreció en un 2.1% 

respecto al año anterior (cabe mencionar que en 1971 el 

P.I.B. creció en un 2.4%). Para los años de 1972 y 1973, 

la industria de la construcción registró crecimientos rea-

les muy superiores a los alcanzados por la economía en su 

conjunto, 17.6% y 15.8% respectivamente (mientras que el 

P.I.B. alcanzó tasas de 7.3% y 7.6% respectivamente. Ver 

cuadro No. 1.1.1 .). 

Para el año de 1974 tanto el P.I.B. como el sector construc 

ción tuvieron un crecimiento semejante (5.9%). 

Fue el año de 1975 el ultimo año en que la industria de la 

construcción registró un crecimiento superior al del P.I.B. 

5.9% para la construcción y 4.1% para el P.I.B. 

Es a partir del año de 1976 cuando la evolución de este sec 

tor se convierte en un reflejo fiel de los desequilibrios 

sufridos en la economía del país. En este año el P.I.B. 

creció 1.7% y la construcción decreció en 1.9% respecto a 

1975. 
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Para el año de 1977 el P.I.B. creció en un 3.2% en térmi-

nos reales mientras el sector construcción vuelve a decre 

cer en 2.0%. 

De acuerdo con las cifras preliminares presentadas en el 

mzncionado cuadro No. 1.1.2, se espera que el sector cons 

trucci6n tenga una recuperación en el año de 1978 respec-

to al año anterior (1977) del orden del 12.5%, mientras 

que el P.I.B. (Ver cuadro No. 1.1.1) obtiene un crecimien 

to del 6.6%. En otras palabras el sector construcción 

crece al doble respecto al P.I.B., lo que se traduce en 

una recuperación notable del mencionado sector. 

Por otra parte, en el largo plazo (1960-1978), el producto 

de la industria de la construcción, crece a una tasa media 

anual de crecimiento del orden del 7.4%, mientras que la 

economía del pais lo hace para el mismo período en un 6.1% 

(que es el crecimiento del P.I.B. total). 

Puede concluirse, afirmando que el dinamismo presentado por 

el sector construcción en este periodo de estudio es rele-

vante como también lo es el papel que juega dicho sector 

en la economía del pais. 



1.3 	IMPORTANCIA DEL SECTOR CONSTRUCCION DENTRO DEL P.I.B. 

Dentro de cualquier sistema ec-in6mico resulta importante 

la aportación de la industria de la construcción.durante 

el proceso de formación de capital. En el inicio del 

proceso de desarrollo económico de un país ayuda en for-

ma directa a la creación de su infraestructura básica, 

además de ser punto de partida de gran parte de las es-

tructuras posteriores. Entre uno de los indicadores pa-

ra sustentar esta afirmación, es la participación (o con-

tribución) de la industria de la construcción dentro del 

producto interno bruto total, así al analizar las cifras 

presentadas en el cuadro No. 1.1.3 la participación del 

sector construcción en el periodo 1960-1978 fue en prome-

dio de un 4.53% en términos reales, así también podrá ob-

servarse que esta situación muestra una tendencia crecien 

te ya que para la siguiente década presenta los siguien-

tes valores 4.58% en 1970 y alcanza un 5.0% en 1978. 

13. 



Cuadro No. 1.1.3 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DENTRO DEL Pno- 

DUCTO INTERNO BRUTO 1960-1978 

( Millones de Pesos de 1960) 

Años Producto Interno 	Bruto Particinación 
T o t a 1 Industria de la Porcentual 

Construcción 

1960 150,511 6,105 4.06 
1961 157,931 6,074 3.84 
1962 165,310 6,471 3.91 
1963 178,516 7,411  4.15 
1964 199,390 8,663 4.34 
1965 212,320 8,534 4.02 
1966 227,037 9,762 4.29 
1967 241,272 11,032 4.57 
1968 260,901 11,844 4.54 
1969 277,400 12,961 4.67 
1970 296,600 13,583 4.58 
1971 306,800 13,230 4.31 
1972 329,100 15,558 4.73 
1973 354,100 18,016 5.09 
1974 375,000 19,079 5.09 
1975 390,300 20,205 5.17 
1976 396,800 19,822 5.00 
1977 (p) 409,500 19,426 4.74 
1978 (p) 436,527 21,854 5.00 

PROMEDIO 	 4.53 

(p): Cifras preliminares 

Fuente: Cuadros Nos 1.1.1 y 1.1.2 



1.4 	PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DENTRO 

DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

De acuerdo a las cifras del cuadro No. 1.1.4.. en términos 

reales (pesos de 1960), el P.I.B. del sector indUstrial 

en valores absolutos ascendió en 1960 a 43,933 millones 

de pesos, a 102 154 en 1970 y a 151,369 en 1977. Incre-

mentándose en el poi-lodo 1960-1970 en 58,221 millones de 

pesos, para 1970-1977 en 49,215 millones y en el largo 

plazo 1960-1977 en 107,346 millones de pesos. 

En términos relativos para el periodo 1960-1970 se incre-

mente en 132.5% para el perlodc 1970-1977 en un 48.17 y 

para 1960-1977 en 244.5. 

Como puede observarse el sector industrial manifestó un 

crecimiento más siginificativo en la década de los sesen-

ta, que el obtenido en el período 1970-1977 (2.7 veces 

más en términos porcentuales). 

Por lo que respecta a la industria de la construcción el 

P.I.B. de este sector en valores absolutos se duplica en 

la década de los sesenta y alcanza a triplicarse en el 

período 1960-1977. Así también podemos percatarnos que 

la participación porcentual de la industria de la cons-

trucción dentro del sector industrial va en descenso ya 

que en 1960 fue de 13.9%,en 1970 de 13.3% y en 1977 del 

12.71. Situación semejante presenta la industria mine- 

15. 
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Cuadro No. 1.1.4. 

PARTICIPACION ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC- 

CION DENTRO DEL P.I.B. DEL SECTOR INDUSTRIAL. 1960 - 1970 - 1977. 

Millones de Pesos: 

Sectcr e Industrias 1 9 6 0 1 	9 7 0 1 	9 	7 	7 (n) 
Valor Valor % Valor 

S. 	Industrial 43,933 100.0 102,154 100.0 151,369 100.0 

- Transformaci6n 28,931 65.9 69,060 67.6 98,343 65.0 

- Energéticas 6,591 15.0 16,652 16.3 30,096 20.0 

- Construcción 6,105 13.9 13,583 13.3 19,426 12.7 

- Minería 2,306 5.2 2,859 2.8 3,504 2.3 

(p): Cifras preliminares 

Fuente: Cuadro /1= Ti' 



ra que pasa de 5.2% a 2.8% y 2.3% para los años de 1960 

1970 y 1977, respectivamente. Mientras que la indus-

tria de transformaci6n mantiene una participación del 

65% en promedio y las industrias energéticas presentan 

para los años de estudio de un 15% a 16.3% y un 20% res 

pectivameate. 

Situación justificable para la industria de la construc-

ción, al ser un sector altamente sensible a los cambios • 

que se presentan en la actividad económica en general y 

que para la década de los setenta la economía mexicana 

sufrió (atonía económica, proceso inflacionario, proble 

mas estructurales). 

17. 



2. LA INVERSION NACIONAL Y EL SECTOR CONSTRUCCION. 

2.1 Inversión Pública en México. 

Las inversiones públicas son uno de los principales ins 

trumentos del Estado para buscar un desarrollo continua 

do en la economía. Cuando el gobierno emprende obras de 

regadío,construcción de carreteras,ferrocarriles y plan-

tas de energía eléctrica, fomenta la actividad económica 

proporcionando medios para establecer empresas que, sin 

esos recursos, no podrían aparecer; estas obras son lla 

madas de infraestructura, porque constituyen la base pa 

ra la estructura económica de un país. 

Hasta donde sea posible, el gobierno debe plantear de an 

temano que la inversión de capitales destinados a obras 

públicas tenga lugar cuando declinen las actividades y 

las inversiones privadas; sin embargo a veces, por tener 

el carácter de inaplazables, deben emprenderse en cual-

quier época, pues de otra manera los perjuicios a la eco 

nomía serían incalculables. En términos generales la po-

lítica mexicana de inversiones públicas se orienta hacia 

aquellas finalidades que contribuyen al desarrollo econó 

mico y social del país, entre las que cabe mencionar.- 1/ 

1/ Diego G. López Rosado 
ProblemasEconómicasde México. 
4a. Edición. México, 1975 (Pág. 466). 

18. 
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. Fortalecer la economía nacional, por medio de la cons 

trucción de diversas obras que coadyuven al óptimo apro 

vechamiento de los recursos naturales, a incrementar 

la eficiencia productiva de la industria a integrar - 

y ampliar el comercio exterior o interior, a corregir 

los desequilibrios regionales, así como propiciar el 

mejoramiento de las condiciones en que se desenvuelve 

la población mexicana y elevar su nivel de vida. Lo - 

anterior permite impulsar y promover la creación de - 

nuevas y mayores oportunidades de trabajo, y distribuir 

con mayor equidad posible el ingreso nacional. 

. Mantener una tasa de crecimiento superior al ritmo de 

incremento que registra la población, sin que ello in 

fluya en la estabilidad monetaria del país. 

. Generar, mediante la derrama de dinero que originen - 

las obras que se realicen, un efecto multiplicador so 

bre la economía nacional. 

. Especial atención se concede al sector agropecuario, 

con el objeto de acelerar su desarrollo. 

Durante el periodo de estudio (1960-1978) la inversión 



pública en Ménico, presenta las siguientes característi 

cas: (ver cuadro 1.2.1). 

a) Para el priode 197C-1976 presenta una tasa media - 

anual de crecimientz menor (8.2:, que la obtenida - 

en la década de los sesenta (9.9%). 

b) En el largo plazo 1960-1978 crece a una tasa media - 

anual de 9.2%. 

c) Es sin duda la década da los sesenta en la que la - 

aplicación de la "Política do Estabilización" conser 

vó el equilibrio macroeconómico. Periodo de rápida - 

industrialización y por lo tanto de fortalecimiento 

del proceso mismo de crecimiento económico. 

d) La década de los setenta refleja los problemas estruc 

turales de la economía mexicana, así como las crisis 

coyunturales de la economía mundial. Desde el año de 

1970 se ha impulsado el grave desequilibrio macroeco 

nómico, que culminé con la devaluación de agosto de 

1976, tanto al abandono del conservadurismo monetario 

como al haber soslayado toda reforma estructural du-

rante las últimas décadas. 



Cuadro No. 1.2.1 

INVERSION PUBLICA EN nExico 1960-1978 

( 	dc 

Años 	Inversión Pública  

2 1 . 

	

1960 
	

8,879 

	

1961 
	

11,023 

	

1962 
	

11,499 

	

1963 
	

13,605 

	

1964 
	

16,670 

	

1965 
	

12,216 

	

1966 
	

13,830 

	

1967 
	

18,113 

	

1968 
	

19,931 

	

1969 
	

21,339 

	

1970 
	

22,892 

	

1971 
	

20,743 

	

1972 
	

28,917 

	

1973 
	

35,584 

	

1974 
	

33,804 

	

1975 
	

40,516 

	

1976 
	

35,502 

	

1977 
	

39,829 

	

(e) 1978 
	

42,577 

(e) Cifra estimada 

Fuente: Banco de México, S.A. 

Información Económica Producto Interno Bruto 

Cuaderno 1960-1977 

Periodo Tasa Media Anual de Crecimiento  

1960-1970 
	

9.9% 
1970-1978 
	

8.2 
1960-1978 
	

9.2% 

Y Gasto 
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2.2 INVERSION PRIVADA EN MEXICO. 

En un sistema de economía mixta,la participación de la 

iniciativa privada, suele ser un indicador de útil im-

portancia en el proceso de armonización de los diferen 

tes intereses antagónicos del sistema capitalista. Para 

nuestro país la anterior afirmación puede traducirse - 

como un proceso de "estancamiento participativo" así 

para nuestro periodo de estudio (observar cuadro No.1.2.2) 

en la década 1960-1970, la inversión privada presenta 

una tasa media anual de crecimiento del 8.7%, que para 

el periodo 1970-1978 es de sólo 0.2% y que en el largo 

plazo (1960-1978) alcanza el 5.2%. La situación antes - 

descrita nos demuestra de manera categórica la actitud - 

anti-demccrática por parte de este sector económico del 

país, al no afrontar con valentía las crisis por las que 

atraviesa la economía mundial, en la cual se encuentra - 

inmersa la economía mexicana. 

Respecto a lo anteriormente señalado E.V.K. FITZGGRALD(1) 

señala: "Esta extraordinaria expansión del mercado de - 

(1): La Política de Estabilidad en México: El déficit fiscal  
y el Equilibrio Macroeconómico 1960-1977. 
Investigación Económica No. 144 Vol. XXXVII, Abril, Junio 
1978. Fac. Economía. U.N.A.M., México. 



Cuadro No. 1.2.2 

INVERSION PRIVADA EN MEXICO 1960-1978 

(Millones de Pesos de 1960) 

Años 	Inversión Privada  

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 (e) 

16,628 
14,695 
15,609 
16,622 
19,711 
26,838 
28,685 
30,228 
33,050 
35,550 
38,713 
38,568 
38,328 
42,454 
50,990 
50,166 
50,081 
39,258 
41,967 

(e): Cifra estimada 

Fuente: Banco de México, S.A. 
Información Económica Producto Interno, Bruto y Gasto 
Cuaderno 1960-1977 

Período 	Tasa Media Anual de Crecimiento  

1960-1970 	8.7% 
1970-1978 	0.2% 
1960-1978 	5.2% 

23. 
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capital se ha atribuido a la política monetaria "estabi 

lizadora" orquestada por el Banco de México y la Secre-

taría de Hacienda a lo largo del periodo, y se le aso-

cia particularmente a la gestión de Antonio Ortíz Mena 

al frente de esta última. Esta afirmación es importante 

para la crítica de la política monetaria posterior a - 

1970, por lo cue vale la pena estudiarla a fondo. Se ar 

gumentó que el estricto control ejercido sobre la oferta 

monetaria había mantenido baja la tasa de inflación e - 

impulsado elevadas tasas de ahorro; el uso de los reque 

rimientos de reserva hicieron innecesario recurrir a ma 

ores impuestos sobre las ganancias (que habrían desalen 

tado la inversión privada) a una deuda externa excesiva, 

al consolidar el déficit fiscal directamente de manera - 

no inflacionaria. 'También se afirmó que en una situación  

de demanda excesiva de fondos, todo incremento de la deu-

da Pública reducía automáticamente  el gasto privado, de  

manera que la mayor inversión pública era equilibrada -  

por la bala inversión privada, v que los equilibrios in-

terno v externo se mantenían merced al efecto estabili-

zador de la demanda global." 

Esta situación evidencia el sistema económico que repre 



25. 

senta el país (en especial para el periodo 1960-1970) - 

así también hace indispensable la revisión de algunos - 

preceptos legales referentes al Control de Cambios (fenó 

meno de fuga de capitales que se presentó en 1976) así - 

también tomar otras medidas del mismo carácter que per 

mitan actuar para que el sector- privado invierta cada - 

vez más en las activi2ades de prioridad social básica. 

Lo anteriormente dicho, nos permite afirmar, que más --

que el análisis frío de las cifras, se hace necesario - 

preguntarnos si el Estado debe o no, tener mayor prepon 

derancia en la actividad económica del país; de tal ma-

nera que permita si no una planeación económica, si una 

efectiva programación de las principales actividades o 

sectores económicos del mismo. Referente a esta situación 

Antonio Gramsci (1) señala: "La clase propietaria del - 

capital se ha alejado del trabajo y de la producción se 

ha disgregado; ha permitido la consciencia de su unidad 

en la lucha individualista de concurrencia por el bene-

ficio". 

(1) Antonio Gramsci 
Pequeña Antología Política  
Cuadernos Culturales. Ediciones Librería Allende, 
México, D. F. 1378. 



La "unidad dialéctica" de que habla Gramsci es la cons-

ciencia de emprendedor y de productor que sostenía el - 

capitalista en la fase premonopolista del desarrollo ca 

pitalista'. Esta consciencia se ha disipado cuanic,, el - 

capitalista ha puestosus f-mciones en manos rle burócra 

tas del Estado o de los grandes monopolios. 

2.3 INVERSION TOTAL EN MÉXICO. 

Para nuestro periodo de análisis (1960-1979) la inversión 

totalen nuestro país presenta las siguientes caracterls-

. ticas: 

a) Es en la década 1960-1970 (desarrollo estabilizador) 

que se caracterizó por ser un periodo de crecimieno 

económico rápido sin inflación, en donde la tasa me-

dia anual de crecimiento de la inversión total, pre-

sentó su más alta tasa 9.1'.; (ver cuadro No. 1.2.3). 

b) Para el periodo 1970-1976 (desarrollo compartido), - 

que se caracterizó por ser un periodo en el que se in 

tentó reducir la desigualdad social y reestructurar - 

la economía, en donde el crecimiento medio anual de 

la inversión total decreció al 3.6% (lo que significó 

26. 



Cuadro No. 1.2.3 

INVERSICM TOTAL E2•. _._..-CO 1960-197E 

Años 	Inversión Tctal (1)  

1960 
	

25,507 
1961 
	

25,718 
1961 
	

27,108 
1963 
	

30,227 
1964 
	

36,381 
1965 
	

39,054 
1966 
	

42,515 
1967 
	

48,341 
1968 
	

52,981 
1969 
	

56,885 
1970 
	

61,605 
1971 
	

59,311 
1972 
	

67,245 
1973 
	

78,038 
1974 
	

84,794 
1975 
	

89,682 
1976 
	

85,583 
1977 
	

79,087 
1978 (e) 
	

64,544 

(1) Suma de la Inversión Pública más la Inversión Privada. 

(e): Cifra estimada 

Fuente: Cuadros Nos. 1.2.1 y 1.2.2 

Periodo 	Tasa Media Anual de Crecimiento  

1960-1970 	9.1% 
1970-1978 	3.6% 
1960-1978 	6.9' 
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una tercera parte respecte a la dácada anterior. ver 

cuadro No. 

Es en este periodo., en donde el gasto público empezó a 

crecer, en consecuencia la rápida expansión do la inver 

sión estatal, elevó los requerimientos de endeudamiento 

del sector público, come,  proporción del P.I.B., del 2.0% 

en el ailo de 1971 al 6.0% en 1973 y al 10% en 1975. Al 

mismo tiempo, la inversión privada permaneció• extraor-

dinariamente estable (del 11 a 12% del P.I.B.), en res-

puesta principalmente al programa de gastos del Estado. 

2.4 INVERSION TOTAL EN EL SECTOR CONSTRUCCION. 

De innegable dinámica puede considerarse lá evolución - 

histórica de la inversión total en el sector construcción 

así si observamos las cifras presentadas en el cuadro - 

No. 1.2.4 podemos concluir: 

a) En términos reales (a precios de 1960), la inversión 

total del sector pasa de 14,043 millones de pesos en 

1960 a 31,240 en 1970, lo cual significó un incremen 

to relativo del orden del 122.45% asimismo, presentan 

do para este periodo (1960-1970) un crecimiento medio 

anual del 8.2%. 



ro Nn. 1.2.4 

INVERSIC: TOTAL EN EL SECTOR CONSTRUCCION EN MEXICO 1960-1978. 

29. 

Años  

1960 
1961 
1962 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 (e) 

(Millones de Peso.: de 1960) 

14,043 
13,955 
14,834 
16,936 
19,727 
19,461 
22,194 
24,932 
26,730 
29,590 
31,240 
30,433 
35,783 
41,440 
43,886 
46,465 
45,591 
44,679 
47,761 

Inversión TotS1 en el 
Sector Construcción 

(e) Cifra estimada 

Fuente: Banco de México, S.A. 

Información Económica Producto Interno Bruto y Gasto 

Cuaderno 1960-1977 

Periodo 	Tasa Media Anual de Crecimiento  

1960-1970 
	

8.2% 
1970-1978 
	

5.3% 
1960-1978 
	

7.0% 



b) Para el periodo 1970-1978 la inversión total del 

tor pasa de 31.240 a 47,761 millones (pesos de 19C-1), 

lo cual significó un incremento relativo d.!1 52.8 

asimismo presentando en este periodo un crecimient 

medio anual de 5.3%. 

c) En el largo plazo 1960-1978, la inversiún total del 

sector significó un, incremento rrlativo del orden del 

240.1% y presentando un crcimieno medio anual del 

orden del 7.0%. 

Como podrá observarse es el periodo 1960-1970 en don 

de el crecimiento medio anual de la inversión tJtal 

del sector construcción, presenta su más alto dinamis 

mo. 

2.5 IMPORTANCIA DE LA INVERSION DEL SECTOR CONSTRUCCICN -
DENTRO DE LA INVERSION TOTAL EN MÉXICO. 

De la observación y análisis de las cifras presentadas 

en el cuadro No. 1.2.5, puede concluirse lo siguiente: 

a) En términos reales (precios de 1960), la participación 

porcentual del sector construcción dentro de la inver 

sión total del país fue en promedio de un 55.38 a lo 

30. 
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Cuadro No. 1.2.5 

PARTICIPACION DE LA INVERSION DEL SECTOR CONSTRUCCION DENTRO DE 

LA INVERSION TOTAL EN MEXICO 1960-1978 (1) 

( Millones de Pesos de 1960 ) 

Inversió n 
Años Total Sector Construcción Participación 

Porcentual 

1960 25,507 14,043 55.06 
1961 25,718 13,955 54.26 
1962 27,108 14,834 54.72 
1963 30,227 16,936 56.03 
1964 36,381 19,727 45.22 
1965 39,054 19,461 49.83 
1966 42,515 22,194 42.26 
1967 48,341 24,932 51.58 
1968 52,981 26,730 50.45 
1969 56,889 29,590 52.01 
1970 61,605 31,240 50.71 
1971 59,311 30,433 51.31 
1972 67,245 35,783 53.21 
1973 78,001 41,440 53.13 
1974 84,794 43,886 51.76 
1975 90,682 46,465 51.24 
1976 85,583 45,591 53.27 
1977 79,087 44,679 56.49 
1978 (e) 84,544 47,761 56.25 

PROMEDIO 	 55.38 

(1) Datos referentes a Inversión Fija Bruta 

(e) Cifras estimadas 

Fuente: Banco de México, S.A. 
Información Económica Producto Interno Bruto y Gasto 
Cuaderno 1960-1977 

Tasas Medias Anuales de Crecimiento  
Periodo 	Total 	Sector Construcción  

1960-1970 9.1% 8.2% 
1970-1978 3.6% 5.3% 
1960-1978 6.9% 7.0% 
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largo de nuestro periodo de estudio (1960-1978). Si-

tuación que refleja la importancia del sector construc 

ción, en el incremento del acervo de capital fijo del 

país. 

b) En comparación con la inversión total, el sector cons 

trucción presenta en el largo plazo (1960-1978) una 

dinámica semejante, ya que ambos presentan en este - 

periodo tasas medias anuales de crecimento casi igua 

les 6.9% para la inversión total y 7.0% para el sec-

tor construcción. 

c) Para la década 1960-1970 la inversión total presenta 

un crecimiento medio anual superior (9.1%) que el ob-

servado para el sector construcción (8.2%). 

d) Para el periodo 1970-1978, la situación descrita en 

el inciso anterior cambia, ya que el sector construc 

cción presenta un crecimiento medio anual de 5.3% --

mientras que la inversión total observa un crecimien 

to medio anual del 3.6%. 
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3. 	LA GENERACION DE EMPLEOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

3.1 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES (1) 

Del análisis de las cifras presentadas en los cuadros No. 

1.3.1, y No. 1.3.2, se desprenden las siguientes conclu - 

siones: 

SECTOR PRIMARIO. 

En términos absolutos para el período 1960 - 1970 la P.E.A. 

de este sector se decrementó en 846.8 miles de personas. 

En el período 1970 - 1978 dicha situación cambia, ya que 

en este período se incrementa en 756.5 miles de personas. 

Para el período 1960 -1970 dentro del sector primario; es 

la actividad agropecuaria a la que puede atribuirse el de 

cremento observado en el mencionado sector; asimismo la - 

situación antes mencionada nos indica la magnitud de los 

trabajadores que han inmigrado a las zonas urbanas. Leo-

poldo Solís en su libro Controversias sobre el Crecimien-

to y la distribución, señala lo siguiente al respecto: "El 

comportamiento de la agricultura mexicana está planteando 

serios problemas a nuestro desarrollo. Por una parte, el 

sector moderno carece del dinamismo necesario para conti- 

(1) El análisis efectuado en este apartado está basado en el 
cuadro fuente Nc. 03, el cual presenta cifras diferentes 
para el total de la P.E.A. de los años 1970 y 1978, mis-
mas que difieren a las presentadas en el resto de la in-
vestigación. 



Cuadro No. 1.3.1 
34. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 	1960-1970 

SECTORES 

( Miles de Personas) 

1960 	1970 1970(a) 

SECTOR PRIMARIO 6,235.3 5,388.5 5,388.5 

- Agropecuario (1) 6,088.7 5,206.6 5,206.6 

- Extractivas (2) 146.6 181.9 181.9 

SECTOR SECUNDARIO 2,007.0 2,839.3 3,075.4 

- Transformación 1,556.0 2,205.3 2,441.4& 

- Construcción 405.9 580.0 580.0 

- Electricidad 45.1 54.0 54.0 

SECTOR TERCIARIO 2,954.2 9 4 192 r: 3,956.8 

- Servicios 	(3) 2,954.2 4,192.9 3,956.8&& 

Insuf. Especificados 78.9 760.6 760.6 

TOTAL 11,275.4 13,181.3 13,181.3 

y 1979 

1978 

6,145.0 

5,945.7 

199.3 

4,335.1  

3,501.3 

771.4 

62.4 

5,000.7 

5,000.7 

800.8 

16,381.6 

(1) Incluye Agricultura, Ganadería Silvicultura, Caza'y Pesca 

(2) Incluye Industrias Extractivas, Petróleo y Gas 

(3) Incluye Comerio, Servicios, Transportes y Gobierno. 

&: 

	

	Incluye 236,126 personas de servicios de reparación porque 

los datos del censo de 1960 y anteriores incluían estas ac 

tividades. 

&&: Excluye 236,126 personas de servicios de reparación por-

que los datos del censo de 1960 y anteriores no los in-

cluían. 

(a): Cifras ajustadas. 

FUENTE: Cuadro Fuente No. 03 
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Cuadro No. 1.3.2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES.1960-1970-1978 

(En porcientos respecto al total) 

SECTORES 1960 1970 1970(a) 1978 

SECTOR PRIMARIO 55.0 40.8 40.8 37.7 

- Agropecuario 53.7 39.5 39.5 36.5 
- Extractivas 1.3 1.3 1.3 1.2 

SECTOR SECUNDARIO 17.8 21:5 23.3 26.6 

- Transformación 13.8 16.7 18.5 21.5 
- Construcción 3.6 4.4 4.4 4.7 
- Electricidad 0.4 0.4 0.4 0.4 

SECTOR TERCIARIO 26.2 31.8 30.0 30.7 

- Servicios 26.2 31.8 30.0 30.7 

Insuf. Especif. 1.0 5.9 5.9 5.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: 	Cuadro No. 1.3.1 
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nuar suministrando las divisas necesarias al proceso de - 

industrialización, lo que limita la capacidad de compra - 

del país y la expansión sin endeudamiento. Por la otra, 

la baja productividad del sector tradicional limita la - 

oferta interna de alimentos e insumos para la industria - 

presionando sobre los niveles de ingreso, trazando la mi-

gración hacia los centros urbanos (con el consecuente - - 

costo social que ello implica) e incidiendo sobre los cos 

tos de la producción industrial". (2) 

SECTOR SECUNDARIO 

Para el período de estudio de nuestra investigación en el 

sector secundario se observan incrementos similares en - 

términos absolutos, ya que en el período 1960 - 1970, se 

incrementa en 1068.4 miles de personas y para el período 

1970 - 1978 en 1259.7 miles de personas. Obteniendo para 

estos períodos crecimientos del orden de 53.2% y 40.9% 

respectivamente. Así también en términos porcentuales - 

este sector aumenta consecutivamente su participación res 

pecto al total de la P.E.A. ya que pasa de 17.8% en 1960 

a 23.3% en 1970 y a 29.0% en 1978. La situación antes - 

(2) Op. cit. pág. 19. 
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descrita es fruto básicamente de la dinámica presentada - 

por la industria de la transformación en nuestro país du-

rante las dos últimas décadas. Así la P.E.A. de la indus 

tria de la transformación, en términos absolutos, se in - 

crementa para los períodos 1960 - 1970 y 1970 - 1978 en - 

885.4 y 1259.7 miles de personas, con tasas de crecimien-

to del orden de 56.0% y 43.4%. Por otra parte, esta in - 

dustria aumenta también su participación porcentual consecu 

tivamente dentro del total de la P.E.A. pasando del 13.8% 

en 1960 a 18.5% en 1970 y a 23.4% en 1978. 

En lo referente a la industria de la construcción esta - 

presenta también una dinámica ascendente respecto a su par 

ticipación dentro de la P.E.A. total, ya que pasa, en mi-

les de personas, de 405.9 en 1960, a 580.0 en 1970 y en - 

771.4 en el año de 1978. Mostrando a la vez para la dé - 

cada 1960 - 1970 y para el período 1970 - 1978 incrementos 

porcentuales del orden del 42.9% y 33.0% respectivamente. 

Por otra parte su participación porcentual respecto al 

total de la P.E.A. es de 3.6% en 1960; 4.4% en 1970 y 5.1% 

en 1978. 

En cuanto a la P.E.A. de la industria eléctrica si bien - 

presenta incrementos en términos absolutos, su participa-

ción porcontual dentro de la P.E.7,. total ha permanecido 
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constante a lo largo de nuestro período de estudio (0.4%) 

La situación hasta acuí s&-,alada (en especiel para la in-

dustria de la transfcrmación) es consecuencia fundamental 

de los instrumente= de política económica, mediante los - 

cuales, se ha desarrollado el sector industrial y se ha 

dadc menos impor'zancia al desarrollo rural. Así las co - 

sas, basta reos:de: la fase de sustitución de importacio-

nes cue se llevó como política fundamental en el período 

1960 - 1970. Así come mantener una nolítica industrial - 

cue se ha caracterizado por una excesiva protección aran-

celaria, genorosoz subsidios, costosas obras de infraes - 

tructura, así como a la traslación de buena parte del ex-

cedente acrícola a precios favorables a la industria. 

SECTOR TERCIARIO 

Este sector de la economía presenta características diná 

micas en su evolución. Así la P.E.A. del sector tercia-

rio, en miles de personas, pasa de 2 954.2 en 1960 a 

3 956.8 en 1970 y a 5 000.7 en 1976. Significando en - 

este orden incrementos en términos absolutos de 1 002.6 

para el período 1960 - 1970 y de 1 043.9 para 1970 - 1978. 

Dicho sector presenta incrementos relativos para los men 

cionados del orden de 34.0% y del 26.3% respectivamente. 

La participación porcentual de este sector respecto al - 

total de la P.E.A. fue de 26.2% en 1960; 30.0% en 1970 y 



del 33.5% en el afín de 1978. 

Para la actividad de servicior dentro de este sector, 

puede afirmarse que el porcentaje de mano de obra ocu 

pado en el mismo, no representa en realidnd el grado 

de desarrollo del aparato productivo, más bien podría 

afirmarse que es en este sector y debido a cuestiones 

de técnica censal en donde cc registra un alto porcen 

ta4e de la subocupación, loanteriormente asentado se 

observa en el gran porcentaje de autoempleados que re 

gistra este sector. 

3.2 IMPORTANCIA DE LA P.E.A. DE LA INDUSTRIA DE LA CONS-
TRUCCION RESPECTO AL TOTAL DE LA P.E.A. 

A pesar de los resultados satisfactorios de la indus-

tria de la construcción en el plano económico y so 

cial, la mano de obra que emplea es poco conocida. 

En efecto, una cantidad considerable ele investigadores 

encuentran múltiples dificultades para emprender estu 

dios relativos a esta industria en el seno de las em-

presas de construcción. Esto se debe al hecho de que, 

por un lado, en la construcción general, la empresa - 

no se considera como una "unidad de producción" sien-

do el trabajo efectuado en su totalidad o en parte, - 

fuera de ella, y por el otro, el número de obreros que 
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Mantienen relación o relaciones de cierta permanencia 

con la empresa no representa más que una parte de la 

mano de obra total c'o emplea esta última. 

En el caso de México, estas dificultades se agravan. 

En efecto, la parte de la mano de obra que goza de un 

estatuto permanete en el seno de la empresa de cons - 

trucción es mínima, mientras que las empresas de cons 

trucción presentan una tasa de "mortalidad" muy eleva 

da y muchas de estas empresas son creadas solamente - 

para la realización de un contrato público determina 

do. 

En atención a las cifras presentadas en el cuadro no. 

1.3.3 podemos percatarnos que la participación porcen 

tual de la P.E.A. do la industria de la construcción, 

dentro del total de la P.E.A. ha sido Cc aumento ya - 

que en 1960 fue de 3.2% en 1970 de 4.4% y en 1978 de 

4.6%. Por otro lado es pertinente mencionar que di - 

versos autores concluyen que si bien es cierto que la 

industria mexicana de la construcción ha realizado un 

esfuerzo considerable, principalmente en la formación 

de capital fijo, su participación en la creación de - 

empleo ha estado por debajo de los índices y normas - 

medias internacionales, o al menos no puede decirse - 
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Cuadro No. 1.3.3 	 41. 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA P.E.A. DE LA INDUSTRIA DE LA CONS-

TRUCCION RESPECTO A LA P.E.A. TOTAL. 1960-1978  

(Miles de Personas) 

AÑOS P. 	E. 	A. PARTICIPACION 
TOTAL IND. CONSTRUCCION PORCENTUAL 

1960 11,274 408 3.62 
1961 11,442 424 3.70 
1962 11,610 441 3.80 
1963 11,778 457 3.88 
1964 11,946 473 3.96 
1965 12,114 490 4.04 
1966 12,283 506 4.12 
1967 12,451 522 4.19 
1968 12,619 538 4.26 
1969 12,787 555 4.34 
1970 12,955 571 4.40 
1971 13,583 603 4.44 
1972 14,242 637 4.47 
1973 14,933 672 4.50 
1974 15,657 710 4.53 
1975 16,416 750 4.57 
1976 17,213 791 4.60 
1977 18,042 835 4.62 
1978 18,917 882 4.66 

Fuente: 

Para los datos de 1960 y 1970 "Censos Generales de PoLlación" 
D.G.E.,S.I.C. Para el perIodo 1961-1969. interpolación de los 
datos =sales. Para el perlodc de 1971-1578, se extrapoló de 
acuerda a las tasas da cre.zimienl:c aplicadas por la Gerencia 
Técnica de InformaciÓn de NAFINSA. 



que exista una diferencia importante en los resultados, 

aunque aclaran, se tratan de países de nivel económico 

similar, en ocasiones diferente al nuestrol/. 

Así en atención a las cifras del mencionado cuadro no. 

1.3.3, en el período 1960 - 1970 la P.E.A. total se in-

crementó en un 14.91% mientras que la P.E.A. del sector 

construcción lo hizo en 39.95% (casi tres veces más) - 

mientras aue mara el períodc 1970 - 1978 la P.E.A. to - 

tal lo hace en 46.C2% y la del sector construcción en - 

un 54.46% (sólo 6.4 puntos arriba). 

• Por otr parte, al analizar las cifras del cuadro no.i.34, 

en el afl.o de 197C, el sector 	tenía 132. 5 - 

miles de 	 subccupadas aue representaban el 2.30% 

del total de la P.E.A. subccupada en el país (5 805.4 mi 

les de personas)?/. Así también si se observa el cuadro 

no. 1.3.5, nos percatamcs aue el sector construcción ocu 

pa el sexto lugar de porciento de subocupación (23.2%) - 

respecto al total del país (44.8%). 

1/ 	Dimitri A. Germidis.- El trabajo v las relaciones labo-
rales en la Industria Mexicana de la Construcción. la. 
Edición. El Colegio de México. 1974. 

2/ Se considera corno subccupadosa todos los miembros de la -
P.E.A. que declararen un ingreso inferior al menor de los 
salarios mínimos de cada entidad federativa, más los que 
ayudan a las familias sin retribución en las actividades 
predominantemente tradicionales. 
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Cuadro No. 1.3.4 
	 43. 

CARACTERISTICAS DE LA SUBOCUPACICM PCR TIPO DE  

ACTIVIDAD ECONOMICA (1) EN 1970. 

(Miles de Personas) 

Rama de Actividad 
Económica 

P.E.A. 
Subocupada 

Estructura 
Porcentual P.E.A. 

Porciento de 
Subocupacien 

AGROPECUARIA 3,484.3 60.0 5,103.5 68.3 
PETROLEO 4.1 0.1 85.1 4.8 
EXTRACTIVAS 18.8 0.3 95.1 19.R 
TRANSFORMACION 579.8 10.0 2,169.1 26.7 
CONSTRUCCION 132.5 2.3 571.0 23.2 
ELECTRICIDAD 3.5 0.1 53.3 6.6 
COMERCIO 373.0 6.4 1,196.9 31.2 
TRANSPORTES 52.1 0.9 368.8 14.1 
SERVICIOS 	(2) 841.8 14.4 2,158.2 39.0 
GOBIERNO 57.0 1.0 406.6 14.0 
NO ESPECIFICADOS 258.5 4.5 747.5 34.6 

TOTAL: 5,805.4 100.0 12,955.1 44.8 

(1) Se considera como subocupada a todos los miembros de la P.E.A. 

que declararon un ingreso inferior al menor de los salarios mi 

nimes de cada entidad federativa, más los que ayudan a las fa-

milias sin retribución en las actividades predominantemente 

tradicionales. 

(2) Cobertura Censal, incluye"Servicios de Reparación". 

Nota: Incluye el total de personas con ingresos inferiores o iguales 
al menor de los salarios mínimos en cada entidad federativa, 
bajo el supuesto de una equidistribución del ingreso en el es-
trato al que éste último corresponde. 

"Aspectzz del dezarrcllo Social de Y6::icon 
González Solaza: Gloria 
Instituto de 7.:-..-.-cztigaciones EzznEmiczs, UNAM 
M¿1,1:ico, 1578. 



Cuadro No. 1.3.5 	 44. 

PORCIENTO DE SUEOCUPACIOr TOTAL Y POR TIPO DE ACTIVIDAD  

ECONOMICA EN CRDEN DE IMPORTANCIA (1970)  

RAMA DE ACTIVIDAD ECCrOMICA 	PORCIENTO DE SUEOCUPACION 

TOTAL 44.8 

1.  AGROPECUARIA 68.3 

2.  SERVICIOS 	(1) 39.0 

3.  NO ESPECIFICADOS 34.6 

4.  COMERCIO 31.2 

5.  TRANSFORM.ACION 26.7 

6.  CONSTRUCCION 23.2 

7.  EXTRACTIVAS 19.8 

8.  TRANSPCRTES 14.1 

9.  GOBIERNO 14.0 

10.  ELECTRICIDAD 6.6 

11.  PETROLEO 4.8 

(1) Cobertura Censal, incluye servicios de reparación. 

Fuente: Cuadro No. 1.3.4 



3.3 PARTICIPACION DE LA P.E.A. DE LA INDUSTRIA DE LA CONS-
TRUCCION DENTRO DE LA P.E.A. DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

En atención a las cifras presentadas en el cuadro no. 

1.3.6, puede afirmarse que la participación de la P.E.A. 

del sector construcción ha permanecido constante a lo 

largo de nuestro período de estudio (1960 - 1978), Ya 

que ha representado en promedio alrededor de una quin-

ta parte de la P.E.A. del sector industrial (20.32% en 

1960; 18.5% en 1970 (a) y 20.34% en 1978). Estas ci 

fras hablan indiscutiblemente de que la actividad de 

la construcción tiene un papel preponderante dentro del 

sector industrial mexicano, como generadora de empleo. 

Por otra parte si se analizan las tasas medias anuales 

de crecimiento, tanto para el sector industrial como - 

para el de la construcción, puede observarse que para 

la década 1960 - 1970, el sector industrial presenta - 

una tasa de crecimiento mayor (4.0%) que la presenta - 

da por la industria de la construcción (3.6%). Para - 

el período 1970 - 1978 la situación es contraria a la 

que se presentó en la década anterior, ya que la P.E.A. 

del sector construcción crece a una tasa mayor (5.5•%) 

que la observada por el sector industrial en su conjun-

to (4.4%). En el largo plazo (1960 - 1978) la dinámi-

ca presentada en el crecimiento de la P.E.A. del sector 



Cuadro No. 1.3.6 
	 46. 

PARTICIPACION DE LA P.E.A. DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

DENTRO DE LA P.E.A. DEL SECTOR SECUNDARIO. 1960 - 1970 - 1978 

(Miles de Personas) 

AÑOS 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
Sector Secundario 	Ind. Constr. 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

1960 2,007.0 408 20.32 
1970 2,839.3 571 20.11 
1970 (a) 3,075.4 571 18.56 
1978 4,335.1 882 20.34 
PROMEDIO 19.83 

(a): Cifra ajustada. 
Fuente: Para la P.E.A. del sector secundario, Cuadro Fuente 

No. 03; para la P.E.A. del sector construcción Cuadro 
No. 1.4.8 

Periodos  

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  

SECTOR SECUNDARIO 	INDUSTRIA DE CONSTRUCCION  
Increm. 	Incremento 
Relativo T.M.A.C. 	Relativo 	T.M.A.C. 

 

1960-1970 	(a) 53.23 4.0 39.95 3.6 
1970(a)-1978 40.96 4.4 54.46 5.5 
1960-1978 115.99 4.2 116.17 4.3 



industrial (4.2% de crecimiento medio anual) es seme-

jante a la de la P.E.A. de la industria de la cons 

trucción (4.3% de crecimiento medio anual). Situación 

esta última que demuestra de manera indiscutible la - 

dinámica del sector construcción como generadora de - 

empleos. 
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48. 

4. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA  INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCION. 

La mayor parte de las empresas de la industria de lá construc-

ción son pequeñas y operan localmente, las medianas lo hacen 

regionalmente y la menor parte de ellas, nacional e internacio 

nalmente. 

Las empresas de la industria de la construcción se localizan 

distribuidas geográficamente en las Entidades Federativas de 

la misma manera que el P.I.B. de los Estados (ver cuadro No. 

1.4.1 ya que la demanda de la construcción muestra una alta 

correlación con el total de la actividad económica. 

En forma general el porcentaje de empresas de cada uno de los 

Estados es menor que el porcentaje del P.I.B. de la misma enti-

dad, exceptuando al Distrito Federal que con el 37.8% del 

P.I.B. tiene el 54.7% de las empresas, y a Jalisco que con el 

4.63% del PI. B. sostiene un registro de empresas del 5.8% 

4.1 PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE LOCALIZAN 

LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

En atención a las cifras presentadas en el cuadro No. 

1.4.2 para el año de 1975 las principales entidades fe-

derativas en donde se localizan las empresas de la indus 

tria de la construcción fueron: 



Cuadro No. 1.4.1 

49. 

DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONS- 
TRUCCION POR ENTIDAD FEDERATIVA (1). 

de Número 
Empresas 

Entidad Federativa PIB 1975 

(2) 

Aguascalientes 1.58 0.41 11 0.26 
Baja Cllifornia Norte 12.99 3.38 82 1.94 
Baja California Sur 1.81 0.47 9 0.21 
Campeche 1.85 0.48 8 0.19 
Coahuila 11.01 2.87 96 2.27 
Colima 0.98 0.26 7 0.17 
Chiapas 5.73 1.49 21 0.50 
Chihuahua 7.44 1.94 72 1.70 
Distrito Federal 145.18 37.84 2 312 54.68 
Durrnco 4.07 1.06 28 0.66 
Gr=juato 7.34 1.91 67 1.58 
Guerrero 4.14 1.08 11 0.26 
Hidalgo 3.16 0.82 9 0.21 
Jalisco 17.76 4.63 247 5.84 
México 23.02 6.00 114 2.70 
Michoacán 8.49 2.21 59 1.40 
Morelos 2.45 0.64 12 0.28 
Nayarit 1.99 0.52 10 0.24 
Nuevo Lebn 26.92 7.02 224 5.30 
Oaxaca 4.06 1.06 35 0.83 
Puebla 8.85 2.31 96 2.27 
Querétaro 2.22 0.58 19 0.45 
Quintana Roo 0.27 0.07 4 0.09 
San Luis Potosí 4.67 1.22 28 0.66 
Sinaloa 11.08 2.89 104 2.46 
Sonora 14.05 3.65 121 2.86 
Tabasco 4.76 1.24 23 0.54 
Tamaulipas 12.89 3.36 134 3.17 
Tlaxcala 0.73 0.19 1 0.02 
Veracruz 25.13 6.55 183 4.33 
Yucatán 3.53 0.92 67 1.58 
Zacatecas 3.61 0.94 14 0.33 

TOTAL 383.71 100.0 4 228 (3) 100.0 

(1) Se refiere a empresas asociadas a la C.N.I.C. 
(2) Millones de pesos de 1960. 
(3) La cifra corresponde al número de socios inscritos hasta 

octubre de 1974. 
• -' 

FUENTE: "Improtancia Socioeconómica actual y futura de la Indus 
tria de la Construcción" C.N.I.C. 

Febrero 1977 (Tabla 3.4 pág. 56). 



Cuadro No. 1.4.2 	
50. 

PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE LOCALIZAN 

LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Entidad Federativa PIB 1975* 
Numero de 
Empresas 

Distrito Federal 145.18 37.84 2 312 54.68 

Jalisco 17.76 4.63 247 5.84 

Nuevo León 26.92 7.02 224 5.30 

Veracruz 25.13 6.55 183 4.33 

Tamaulipas 12.89 3.36 134 3.17 

TOTAL DEL PAIS 383.71 100.0 4 228 100.0 

* Millones de pesos de 1960. 

FUENTE: Cuadro No. 1.4.1 



Distrito Federal 

Jalisco 

- Nuevo León 

- Veracruz 

- Tamaulipas 

En conjunto estas cinco entidades para el año de referen-

cia (1975) aportaron el 59.4% del P.I.E. producido en ese 

año, así también asociaban al 73.32% de las empresas de 

la industria de la construcción. 
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4.2 TENDENCIAS A LA CONCENTRACION EN AREAS ESPECIFICAS 

Como quedó señalado en los anteriores apartados, existe 

una alta correlaci6n entre el P.I.B. de los distintos 

estados y la ubicación geográfica de las empresas cons-

tructoras. Si a lo anterior agregamos que el sector 

construcci6n tiene come principal impulsor, la ejecu-

ción de obras por parte del sector publico, sin menos-

cabar los recursos que la iniciativa privada dedica a 

la edificación de viviendas, establecimientos fabriles, 

comerciales, etc., así el desarrollo de la construcciCn, 

dependiente de la actividad privada, se localiza funda-

mentalmente en las zonas industriales y en los centros 

de población de mayor importancia del país. 

Así las cosas puede concluirse que la tendencia a concen 

trarse por parte de las empresas constructoras, en estas 

entidades específicas, se debe a razones de Política Eco 

n6mica básicamente, ya que frecuentemente la actividad 

constructora se utiliza como instrumento regulador del 

crecimiento económico. 

En períodos de recesión se intenta reactivar la economía 

a través de fuertes erogaciones destinadas a obras de in 

fraestructura y construcción de viviendas y edificios, 

en tanto que en épocas de excesiva demanda estos gastos 

tienden a restringirse. 
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)3. 

Por otra parte debe señalarse que la asignación y des-

tino de la Inversión Pnblica hacia las mencionadas enti-

dades federativas, hace manifiesta la concentración de 

las empresas constructoras en las mismas. 



5. LA OFERTA EN 	INDUSTRIA DE LA CO::: :RUCCION 

El presente apartado lleva a .-abo un análisis de la es-

*Iructura que presenta la industria de la construcción, - 

esto es, el conjunto de empresas que realizan construc-

ción para terceros. 

La información utilizada corresponde, en esencia, a la 

disponil-yle en la C.N.I.C. (Cámara Nacional de la Indus- 

ria de la Construcción), la cual se considera bastante 

limitada como podrá observarse en lo subsecuente; situa 

ción que debe resolverse en lo futuro, por iniciativa - 

de la propia Cámara y de sus asociados, si se desea con 

tar con los elementos suficientes para una mejor planea 

ción de la industria, lo cual permita una mayor efecti-

vidad de las empresas. Por lo tanto, es indispensable - 

señalar que el perfil de la industria de la construcción 

que a continuación se desarrolla, tiene un carácter in-

dicativo de la misma. 

5.1 	TIPO DE PRODUCTORES 

Desde el punto de vista restrinaido la oferta de la in-

dustria de la construcción se integra por tres tipos de 

productores: 

56. 



5.1.1 Sector Tradicional 

En este sector concurren trabajadores que realizan sus 

obras en forma artesanal y que, si bien no tienen gran 

peso desde el punto de vista económico, si tienen impor 

tancia social, ya que atienden necesidades de estratos 

de población de escasos recursos y realizan construccio 

nes que otro tipo de oferentes no harían. Es significati 

va la cantidad de obras que se realizan en este sector, 

aunque absorbe un nivel reducidc de materiales, ocupa - 

un número de trabajadores relativamente bajo y partici-

pa en forma marginal en la inversión global de la indus 

tria. 

5.1.2 Sector Intermedio 

Este sector está integrado por profesionales (ingenie-

ros y arquitectos) y empresas medianas y pequeñas, que 

atienden obras de carácter público y privado de poca - 

monta. 

5.1.3 Sector Moderno 

En este sector es donde participan empresas con mayor - 

capital y grado de 'organización, y son las que hacen - 
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56. 

frente a las grandes obras de carácter público y priva-

do. 

Como ya se dejó asentado, la industria de la construcción 

en un sentido formal, incluye a los dos últimos sectores 

y se irt..- Jwa 1,;or la totalidad de socios de la C.N.I.C. - 

(Cámara Nacional de la Industria de la Construcción). 

5.1.4 Industrias Conexas. 

De manera adicional, pero de vital importancia para este 

sector, lo integra la oferta de las ine'.ustr:,•• Jonexas al 

sector construc.::ón como son los productores de insumos - 

para la constricción• arena, piedra, tabique, madera, ace 

ro, cemento y de otros productos; asi coDM también a los 

fabricantes de maquinaria, para aplicar mejores técnicas. 

Su importancia de este tipo de industrias, radica en los 

efectos multiplicadores tanto en el sector construcción - 

como en la oferta nacional. 

5.2 ANALISIS DE LA OFERTA DE LA INDUSTRI7, DE LA CONSTRUCCION. 

5.2.1 Origen. 

Por su origen la oferta en la industria mexicana de la - 



construcción es INTERNA, ya que la mayoría de las empre 

sas son nacionales (más del 90%) las que hacen frente - 

a la demanda de carácter tanto pública como privada. Si 

bien es cierto que las empresas de la industria de la - 

construcción son nacionales, no debe perderse de vista 

que en los equipos y maquinaria importados se introduce 

al país un paquete tecnológico extranjero. La componen 

te extranjera total en la industria de la construcción 

es más significativa de lo cue se pudiera imaginar c de 

sear, debiéndose mencionar, además, la casi ausencia de 

datos sobre la importación de partes y refacciones (veá 

se cuadro No. 1.5.1). Esto aparte,de profundizar la de-

pendencia y el desequilibrio en la balanza comercial, - 

ha dado como resultado que el equipo y maquinaria se en 

cuentren subutilizados a la vez que la industria pierde 

parte importante de su capacidad para generar empleos. 

En los estudios de El Colegio de México y del Instituto 

de Ingeniería relativos a la construcción de caminos, se 

ha calculado que de cada peso invertido a través de con 

tratistas que utilizan la técnica intensiva en maauinaria, 

60 centavos van a dar al extranjero (vía importaciones - 

directas de maquinaria y refacciones, e indirectas, dado 



Cuadro No. 1.5.1 

CRECIMIENTr DE IMPORTACIONES DE ALGUNOS EQUIPOS 

PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (1) 

AÑOS MILLONES DE PESOS 
CORiciENTES 

1967 670 

1968 525 

1969 610 

1970 580 

1971 505 

1972 750 

1973 1,180 

1974 1,400 

1975 1,510 

(1): 	APLANADORAS, CONFORMADORES Y TRACTORES INDUSTRIALES 

FUENTE: Banco de México, S.A., Indicadores Económicos. 



los patrones de consumo de estos grupos), en tanto que 

al utilizar una tecnología intensiva en mano de obra - 

sale del país sólo 20% de la inversión. —/  

5.2.2 Régimen de Competencia  

Es un estudio publicado por la C.N.I.C.
2/ 

se afirma: 

" Finalmente las empresas existentes satisfacen in 

dividualmente una cifra insignificante de la de-

manda total, por lo que la entrada de una nueva - 

empresa tendría un efecto despreciable sobre la - 

industria". La situación anteriormente descrita - 

nos permite deducir que el régimen de la construc 

ción es de "competencia pura" según el estudio - 

auspiciado por la C.N.I.C. En lo individual, dis 

crepamos en dicha investigacion, dado que la in-

dustria mexicana de la construccion, presentan - 

ciertas características que permiten definirla - 

como un régimen de competencia oligopólica ya que: 

1/ Véase al respecto el estudio realizado por el Colegio de -
México, publicado por la Secretaria de Obras Públicas bajo 
el Título Caminos y Mano de Obra, México 1976. 

2/ Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Impor-
tancia Socioeconómica Actual y Futura de la Industria de la  
Construcción. México. 1977. Pág. 70. 
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. La estructura de capital que presentan las empresas - 

de la industria es la siguiente: 

EMPRESAS CCY CAPITAL 	PORCENTAJE 

Menor a 1 millón de pesos 
De 1 a 10 millones de pesos 
Mayor de 10 millones de pesos 

60.2 
27.3 
12.5 

FUENTE: Cámara Nacional de la Industria de la Construc 
ción. Importancia Socioeconómica Actual v Fu-
ra de la Industria de la Construcción. México, 
Febrero de 1977. Tabla (3.7) 

En las empresas con capital mayor de 10 millones de pe-

sos, existen organizaciones como I.C.A., Bufete Indus-

trial S.A., Diseño Industrial, etc, que obtienen los con 

tratos más jugosos y realizan las "grandes obras" de ti-

po industrial y edificación en el país. 

. En tal caso estos varios grandes oferentes deciden el 

precio de estas "grandes obras", así como el monto de 

las mismas que les conviene negociar y/o ejecutar. De 

tal manera que en torno de ellos aparecen un gran nú-

mero de pequeñas y medianas empresas ( las cuales se 

ven desplazadas), ya que no hay que olvidar que para 

realizar ese tipo de "grandes obras", se requiere de 

una alta tecnología que no es fácil adquirir en el -- 

60. 
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país, lo cual implica grandes erogaciones en importa-

ciones de equipo y maquinaria (ver cuadro No. 1.5.1), 

de los países altamente industrializados. Lo últimamen 

te señalado representa una ventaja competitiva en la 

estructura de costos de estos grandes oferentes (eco-

nomías de escala, depreciación acelerada de maquinaria 

y equipo, etc.), sobre las pequeñas y medianas empre-

sas, que obviamente no tienen acceso a este tipo de - 

contratos y obras. 

5.2.3 Tamaño de la Industria. 

En atención a las cifras publicadas por la Cámara Nacio 

nal de la Industria de la Construcción, presenta las si 

guientes características: (*) 

. Para el periodo 1960-1970 pasa de 1,237 empresas regis 

tradas en 1960 a 3,738 en el año de 1970. Lo cual sig 

nificó un incremento absoluto de 2,501 empresas y uno 

relativo del 33%. 

. Para el periodo 1970-1978 pasa de 3,738 empresas en - 

1970 a 6,530 en el año de 1978. Lo cual significó para 

este periodo un incremento absoluto de 2,792 empresas 

(*): Véase cuadro No. 1.5.2 



Cuadro No. 1.5.2 

TOTAL DE EMPRESAS ASOCIADAS A LA CAMARA NACIONAL DE  

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (1960-1978) 

AÑOS 	NUMERO DE EMPRESAS 

	

1960 	 1,237 

	

61 	 1,158 

	

62 	 1,250 

	

63 	 1,422 

	

64 	 1,385 

	

65 	 1,843 

	

66 	 1,963 

	

67 	 2,286 

	

68 	 3,092 

	

69 	 3,486 

	

1970 	 3,738 

	

71 	 4,062 

	

72 	 4,429 

	

73 	 4,627 

	

74 	 4,859 

	

75 	 4,949 

	

76 	 5,501 

	

77 	 6,452 

	

78 	(e) 	6,530 

(e) Cifra Estimada. 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 
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y otro relativo del 57%. 

. En el largo plazo 1960-1978 pasa de 1,237 empresas en 

1960 a 6,530 en 1978. Lo cual se tradujo, en un incre 

mento absoluto de 5,293 empresas y otro relativo de - 

428%. 

. Es de observarse que la industria de la construcción - 

presenta una mayor dinámica de crecimiento en el perin 

do 1970-1978, a la observada en el periodo 1960-1970 

(Tanto en Términos Absolutos como Relativos). 

. En el largo plazo es indiscutible su dinámica de creci 

miento ya que en el periodo 1960-1978 observa un cre 

cimiento medio anual del orden del 8.4%. 

En términos generales las empresas registradas inclu-

yen a compañías constructoras empresas de servicios - 

(proyectos y consiltorías) y un número reducido de pro 

veedores de equipo y algunos materiales de la construc 

ción. 

5.3 ESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS DE CAPITAL. 

Las necesidades de inversión de capital de la industria 

de la construcción estan ._entradas sobre la adquisición 
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de maquinaria y eauioo puesto que la actividad construc 

tora se desarrolla básicamente en las propias obras y no 

se requiere de inversión en plantas de producción , sal-

vo ciertos números reducidos de empresas que se dedican 

a la prefabricación. 

Las empresas cuya actividad principal son las obras de 

infraestructura requieren de tecnología moderna corres-

pondiente a fuertes inversiones en maquinaria y equipo - 

(Sector Moderno de la Construcción). 

El cuadro No. 1.5.3 presenta (para el año 1974) la estruc 

tura de las empresas de la industria mexicana de la cons 

trucción, clasificada por rango de capital.social. 

5.4 LA OFERTA DE EXPORTACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION . 

En atención a las cifras presentadas en el cuadro No. 1.5.4 

el sector construcción logró exportar 3,000 millones de 

pesos corrientes (de manera acumulada). Por otro lado, - 

puede observarse que para el año de 1970 el mencionado - 

sector logró exportar un volumen de obra I/  que alcanzó 

la cifra de 450 millones de pesos corrientes mientras -- 

1/ En atención a las fuentes consultadas, no se logró espefi 
cificar el Tipo de Obra (Infraestructura, Edificación Resi-
dencial etc.) al que se refiere el volumen de obra expor-
tado. 
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CUADRO No. 1.5.3 

ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA C.N.I.C. (U), POR RAN- 

GO DE CAPITAL SOCIAL 

RANGO DE CAPI- 
TAL (MILLONES 
DE PESOS). 

NUMERO 
DE 

ASOCIADOS 

PORCENTAJE 
DE 

ASOCIADOS 

CAPITAL SO- 
CIAL (MILLO- 
NES DE PESOS) 

PORMU.AJE 
DEL 

CAPITAL 

CAPITALr25 27 0.7 1,424 30.5 

20 Cap. 	25 10 0.2 216 4.6 

15 Cap. 	20 11 0.3 182 3.8 

10 Cap. 	15 28 0.7 307 6.5 

5 Cap. 	10 85 2.1 552 11.6 

2.5 Cap. 	5 139 3.4 463 9.8 

2 Cap. 	2.5 120 2.9 247 5.2 

1.5 Cap. 	2 76 1.8 120 2.5 

1 Cap. 	1.5 434 10.5 463 9.8 

0.5 Cap. 	1 683 16.5 413 8.7 

CAPITAL é .5 2,525 61.1 334 7.0 

4,138 100.0 4,741 100.0 

(1) A octubre de 1974 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. 
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que para 1975 dicha cifra fue del orden de 1,091 millo-

nes de pesos corrientes. Lo cual significó en términos 

absolutos un incremento de 641 millones de pesos, que - 

traducido en términos relativos significó un aumento del 

242%. 

En la revista EL MERCADO DE VALORES. ano XL. Número 46 

Nov. 17, 1980 pág. 1130 se señala lo siguiente: 

" La empresa mexicana ha construido edificaciones en -•  

otros países, particularmente en Centro y Sudamérica 

donde se han ejecutado obras importantes. Se ha expor 

tado técnicas mexicanas de construccion, y esto nos•-

hace volver a nuestros orígenes, en universidades y - 

tecnológicos, como semillero de profesionales cuya - 

participación futura también debe tomarse en cuenta 

revisando planes de estudio y estrechando su vincula 

ción con la empresa constructora, a manera de conju 

gar teoría y práctica, ciencia y técnica, al servi-

cio de la sociedad". 

No cabe la menor duda que la situación antes señala 

da es producto de la intensa promoción por parte de 

las grandes empresas del país, basada indiscutible-• 

mente en su capacidad técnica y financiera. 



Cuadro No. 1.5.4 

VOLUMEN EXPORTADO POR LAS EMPRESAS MEXICANAS 
DE LA CONSTRUCCION 

AÑOS 
VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA EN 

EL EXTRANJERO 
(Millones de Pesos Corrientes) 

1968 60 (e) 

1969 100 (e) 

1970 450 

1971 200 (e) 

1972 481 

1973 464 

1974 155 

1975 1,091 

Total: 3,001 

(e) Cifra Estimada. 

FUENTE: Cámara Nacional de la Industria de la Cons 
trucción. Importancia Socioeconómica Actual 
Futura de la Industria de la Construcción. 
México, Febrero 1977. Tabla 3.8. 
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6. LA DEMANDA EN EL SECTOR CONSTRUCCION. 

La demanda de la industria de la construcción está for-

mada por dos elementos participantes: 

. El cliente. 

. Usuario del producto final. 

El cliente es la persona física o moral que demanda y - 

proporciona el monto de la inversión correspondiente. 

El usuario es la persona o conjunto de personas que ob-

tienen un servicio de la construcción. 

En el desarrollo del presente apartado se hace referen 

cia a los diversos tipos de clientes y no a los usuarios 

finales, aún cuando en muchas ocasiones ambos coinciden 

en la misma persona. 

6.1 POTENCIALIDAD DE LOS MERCADOS. 

En atención a su ubicación el mercado de la industria 

de la construcción es en un 99% nacional (observar - 

cuadro No. 1.6.1) asi también existe un incipiente - 

mercado extranjero que a partir de 1968 ha tenido un 

desarrollo en continuo ascenso. (ver apartado de Ofer 
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Cuadro No. 1.6.1 

PRODUCCION BRUTA, INVERSION PUBLICA Y VOLUMEN DE OERA CONTRATA- 

DA EN EXTRANJERO. 1968 - 1975  

AÑOS 
PRODUCCION INVERSION PU- VOLUMEN DE 

2/1 3/1 BRUTA EN BLICA EN CONS- OBRA CODZ7X111.- 
CONSTRUCCION TRUCCION DA EN DerpArz-Em 

(1) (2) (3) 

1968 35,820 17,796 60 	(c) 49.7 0.17 

1959 41,046 19,402 100 	(e) 47.3 0.25 

1970 44,362 20,155 450 45.4 1.01 

1971 43,963 19,707 200 	(e) 44.8 0.45 

1972 54,530 28,488 481 52.2 0.88 

1973 71,761 39,790 464 55.4 0.65 

1974 103,910 46,878 155 45.1 0.15 

1975 123,306 67,100 1,091 54.4 0.88 

PROMEDIO 49.3 0.55 

(e): Cifra Estimada 

Cifras en millones de pesos corrientes. 



ta de Exportación de la Industria de la Construcción). 

. Respecte al Mercado nacional, las principales Entida 

des Federativas en donde se localiza la industria de 

la const,-- ,̂-"An son les siguientes: (*.)- 

. Distrito Federal 

. Jalisco 

. Nueve León 

. Veracruz 
• Tamaulipas 

. En relación a su potencialidad, el mercado nacional 

de la industria de la construcción, tiene un amplio 

futuro en acuellas regiones de prioridad, cuc señala 

el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, tomando - 

como marco de referencia el Plan Nacional de Desarro 

llo Urbano. 

6.2 PRINCIPALES DEMANDANTES DE LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION. 

En el marco macroeconómico, los principales clientes o 

demandantes de la industria de la construcción son: 

Sector Público 

• Sector Privado 

(*) FUENTE: Cuadro No. 1.4.2 
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A su vez el Sector Público esta integrado por: 

Gobierno Federal 

Gobiernos Estatales y Municipales 

Organismos descentralizados y empresas 

de participación Estatal' 

Por su parte el Sector Privado por: 

Industria de la Transformación 
(Construcción de instalaciones y 
plantas industriales). 

Sector Servicios. 
(En especial la construcción y - 
ampliación de edificación de la 
industria hotelera). 

En atención a las cifras presentadas en el cuadro N. - 

1.6.2, para el año de 1978, la importancia relativa de 

los dos principales demandantes del sector construcción 

era la siguiente: 

Sector Público 	81 % 

• 	Sector Privado 	19 % 

Respecto al mercado exterior existe un gran potencial 

para la industria mexicana de la construcción, en es 

pecial en el - mercado de América Central (Veáse apar-

tadc de Oferta de E::psrtaci6n de la industria de la 



Cuadro No. 1.6.2 

ESTIMACICN DE LA 	r.ELATII... DE LOS CLIENTES DE LOS 

SOCIOS DE LA CA ARA rAc:cr= DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC- 

CION. 

S E C T O R 	PORCENTAJE 

P UELICC 81 

  

Gobierno Federal 	29 

Gobiernos Estatales Y 
Municipales 	 6 

Org. y Enp. Desc. 	46 

P RIVADO 
	

19 

TOTAL: 100 

  

FUENTE: Encuesta Anual 1978. C.N.I.C. - C.I.H.A.C. 

Actividades de los Socios en 1977. 
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donstrucción). 

6.2.1 La Demanda de Construcción por parte del Sector Público. 

Como se mencinó en el anterior apartado la demanda de - 

construcción del Sector Público en México está:estructu 

rada de la siguiente manera: 

Gobierno Federal (Sector Central y Paraestatal)* 

Gobiernos Estatales y Municipales. 

En atención a las cifras presentadas en el Cuadro No. - 

1.6.3; la demanda de construcción del Sector Público en 

México (inversión del Gobierno Federal más la inversión 

de Gobiernos Estatales y Municipales), presenta en térmi 

nos corrientes, para nuestró periodo de estudio, la siguien 

te evolución: 

. Para la década 1960-1970, pasa de 5,368 millones de - 

pesos en 1960 a 20,155 en 1970, lo cual significó un 

incremento absoluto de 14,787 millones de pea= y otro 

relativo de 275.4% y observandó un crecimiento medio 

anual del orden de 14.14%. 

* La demanda de construcción del Gobierno Federal se consideró 
representado por aquella porción de la inversión pública prc 
gramada anualmente, que se dedicó tanto a la construcción -
de obra nueva como al mantenimiento de la existente. 



CGAjLL 

DEMANDA DE CONSTRUCCION DEL SECTOR PUBLICO  

1960 - 1975  

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

(1) 	(2) 
	

(3) 
	

(4) 
	

(5) 	(ffii 

AÑOS 
PRODUCCION 
BRUTA EN 
COZTRUCCIGN 

INVERSION 
FEDERAL 
PRD(1~0A 

INVERSION 
FEDERAL 
EN CONS-
TRUCCION 

INVERSION ES-
TATAL Y MUNI-
CIPAL EN CONS 
TRUCCION 

INVERSION PU-
BLICA EN CONS 
TRUCCION 

5/1 

1960 13,938 8,376 5,067 301 5,368 38.5 
61 13,315 10,372 5,591 329 5,920 44.5 
62 14,501 10,823 6,207 366 6,573 45.3 
63 18,236 13,821 7,460 413 7,873 43.2 
64 21,375 17,346 9,772 429 10,201 47.7 
65 22,234 16,301 9,661 538 10,199 45.9 
66 27,189 20,669 13,796 574 14,370 52.9 
67 -31,749 22,000 14,861 652 15,513 48.9 
68 35,820 24,500 17,077 719 17,795 49.7 
69 41,046 27,500 18,618 784 19,402 47.2 

1970 44,362 30,250 19,341 814 20,155 45.4 
71 43,963 28,985 18,911 796 19,707 44.8 

'72 54,530 42,657 27,337 1,151 28,408 52.2 
73 71,761 58,742 38,189 1,608 39,790 55.1: 
74 103,910 69,207 44,934 1,894 46,878 45.1 
75 123,306 99,053 64,389 2,711 67,100 

PROMEDIO 47.6 

Fuente: "Importancia Socioeconómica Actual y Futura de la Industria de le Construc-
cióW(tabla 4.1) C.N.I.C. Febrero de 1977. 



. En el periodo 1970-1975, pasa de 20,155 millones de 

pesos en 1970 a 46,945 millones de pesos en 1975, lo 

que significó un incremento absoluto de 26,790 y uno 

relativo de 232.9%.observando durante este periodo - 

un crecimiento medio anual del orden del 27.19%. 

En el largo plazo 1960-1975, la demanda de construc-

ción del Sector Público en México (inversión pública 

en construcción), representó un 47.6% de la demanda 

total en construcción (producción bruta en construc-

ción). 

Es de observar, que la demanda del Sector Público en 

México, presenta una mayor dinámica de crecimiento - 

en la primera mitad de la década de los setenta - 

(27.19%), que la observada por la misma durante la - 

década anterior (14.14%). 

6.2.1.1 La Demanda de Construcción del Gobierno Federal. 

Del total de la demanda del sector público en México, la 

demanda de construcción del Gobierno Federal, representa 

en promedio un 95%. Por otra parte y en atención a las 

cifras presentadas en el cuadro No. 1.6.3, se desprende 

las siguientes conclusiones: 
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. En el periodo 1960-1970, en términos corrientes la - 

demanda del Gobierno Federal pasa de 5,067 millones 

de pesos en el año de 1960 a 19,341 millones de pesos 

en 1970, lo cual significó un incremento absoluto de 

14,274 millones de pesos y uno relativo de 281.7%. - 

A lo largo de esta década observa un crecimiento anual 

del orden del 14.33%. 

. En el periodo 1970-1975, en términos corrientes, pasa 

de 14,341 millones de pesos en 1970 a 64,389 millones 

de pesos en 1975, lo cual representó 45,048 millones 

de pesos de incremento absoluto y 232.9% de incremen 

to relativo. A lo largo de este periodo (1970-1975) - 

presenta un crecimiento medio anual del orden del 27.19%. 

. Resulta obvio señalar que la demanda de construcción 

del Gobierno Federal presenta una mayor dinámica en 

el periodo (1970-1975), que la observada en la década 

(1960-1970). 

. De vital importancia es señalar el porcentaje que --

presenta la demanda de construcción del Gobierno Fe-

deral (Inversión Federal en Construcción) respecto - 

del total de la Inversión Federal Programada (obser- 
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var cuadro No. 1.6.3), que asciende en promedio a 65% 

de la misma. Lo cual revela la importancia del sector 

construcción respecto de la Inversión Federal Progre 

mada del país. 

6.2. 1.2 La Demanda de Construcción de los Gobiernos Estatales y 
Municipales. 

Del total de la demanda de construcción del Sector Públi 

co en México, la demanda aue realizan los Gobiernos Es-

tatales y Municipales sólo representa un 5% de la misma. 

En atención a las cifras presentadas en el cuadro No. - 

1.6.3 para la década 1960-1970, en términos corrientes, 

dicha demanda de los Gobiernos Estatales y Municipales 

pasó de 301 millones de pesos en 1960 a 814 millones de 

pesos en 1970, lo cual significó un incremento absoluto 

de 513 millones de pesos y uno relativo de 170.4%. A lo 

largo de esta década presenta un crecimiento medio anual 

del orden de 10.46%. Para el periodo 1970-1975 la deman 

da de los Gobiernos Estatales y Municipales pasa de 814 

millones de pesos en 1970 a 2,711 millones de pesos en 

1975 lo cual significó un incremento absoluto de 1,897 

millones de pesos y uno relativo del 233%. Durante este 

periodo observa un crecimiento medioianual del orden del 

27.20%. 
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6.2.2 La Demanda de Construcción por parte del Sector Privado. 

En concordancia con las cifras presentadas en el cuadro 

No. 1.6.4, en términos corrientes, la demanda de cons-

trucción por parte del Sector Privado, presenta la siguien 

te evaluación: 

Para el periodo 1960-1970, pasa de 8,570 millones de 

pesos en 1960 a 24,207 millones de pesos en 1970, lo 

cual significó 15,637 millones de pesos de incremento 

absoluto y un 182.4% de incremento relativo. Observan 

do a lo largo de esta década un crecimiento medio a-

nual de 10.94%. 

. Para el periodo 1970-1975, pasa de 24,207 millones - 

de pesos en 1970 a 56,206 millones de pesos en 1975 

lo cual significó 31,999 millones de pesos de incre-

mento absoluto y un 132.2% de incremento relativo; - 

observando durante este periodo un crecimiento medio 

anual de 18.35%. 

En el largo plazo (1960-1975), la inversión privada 

en construcción representó en promedio un 52.4% de - 

la demanda total en construcción (Obsérvese cuadro 

No. 1.6.4). 



cui,Drc no 	1.6.4 
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DEMANDA DE CONSTRUCCION DEL SECTOR PRIVA00 

1960 - 1976 

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

1 2 3 4 

PRODUCCION 
AROS 	BRUTA EN 

CONSTRUCCION 

INVERSION 
PUBLICA 	EN 
CONSTRUCCION 

INVERSION 
PRIVADA 	EN 
CONSTRUCCION 

( 	1 	MENOS 	2) 

3/1 

1060 	13,932 5,362 8,570 61.5 
61 	13,315 5,920 7,395 55.5 
62 	14,501 6,573 7,928 54.7 
63 	18,236 7,873 10,363 56.8 
64 	21,375 10,201 11,174 52.3 
65 	22,234 10,199 12;035 54.1 
6C 	27,189 14,370 12,819 47.1 
C7 	31,749 15,513 16,236 51.1 
GG 	35,620 17,796 18,024 50.3 
69 	41,046 19,402 21,644 52.7 

1970 	44,362 20,155 24,207 54.6 
71 	43,963 19,707 24,256 55.2 
72 	54,530 28,488 26,042 47.8 
73 	71,761 39,79C 31,971 44.6 
74 	103,910 :,6,872 57,032 54.9 
75 	123,306 67,100 56,206 45.6 

P 	R 	C 11 	E 	D 	I 	0 52.4 

Fuente: Cuadro No. 1.6.3 
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. De vital importancia es señalar, la carencia de infor 

mación respecto al "monto de inversión privada" que 

se efectúa en el país. La cual se calcula o estima - 

por diferencia entre la "producción bruta en construc 

ción" y, la "inversión pública en construcción". Asi 

mismo es importante resaltar que la disponibilidad - 

de este tipo de información es muy importante para el 

sector, ya que en la medida que se subsane esta situa 

ción, redundará en beneficio de las empresas 

asociadas a la C.N.I.C., tanto en aspectos de planea 

ción, organización etc. De manera colateral impide a - 

las dependencias de tipo oficial (INFONAVIT, SEPANAL, 

S.P.P., Seguro Social, etc.) disponer de información 

valiosísima para dar un cabal cumplimiento de sus fun 

ciones asignadas. 

A manera de sugerencia sería de vital importancia, - 

coordinar esfuerzos tanto del Sector Público como del 

Sector Privado (C.N.I.C.) para corregir este tipo de 

situaciones, las cuales una vez superadas redundarán 

en beneficio de ambas partes. 

6.3 TENDENCIA EN LOS PRECIOS.  

Como una característica distintiva en la industria de la 



61. 

construcción se presenta la contratación de obras, la - 

cual consiste en la fijación del precio de venta con an 

terioridad a la adquisición de los insumos y a la ejecu 

ción de la obra (fenómeno contrario a lo que sucede en 

la generalidad de las industrias). Asi también se presen 

ta el hecho de que gran parte de las obras requieren de 

un largo periodo de realización, lo cual repercute de 

manera directa en la estabilidad financiera de las empre 

sas constructoras. Dicha estabilidad está a su vez en - 

función de un comportamiento normal de la economía del - 

país y de una tendencia suave en el comportamiento a lar 

.go plazo de los precios de los !insumos para la construc 

ción. 

Así si se observan los principales cambios 6 variaciones 

en los precios al mayoreo en la ciudad de México de los 

materiales para construcción, respecto al año base de - 

1954 = 100 

Aumento Porcentual en los 
A r. o 	precios respecto al a E 

1 9 5 4 

1960 	 56.9 
1971 	102.2 
1975 	217.4 
1977 	377.5 
1978 	479.0 
FUENTE: Cuadro No. 1.6.5 
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En un periodo de 17 años (1954-1971) los precios al 

mayoreo en la ciudad de México de los materiales para 

construcción lograron duplicarse (Observar cuadro --

No. 1.6.5). 

Es en especial a partir del año de 1973, cuando el - 

sector construcción,resintió el efecto inflacionario 

de la economía del país. Situación que se agudizó - 

después de la devaluación de 197E; por otra parte, - 

lo mencionado con anterioridad ha permitido registrar 

fuertes variaciones ascendentes en los costos, tanto 

de losmateriales para construcción como de la mano - 

de obra, lo cual ha repercutido seriamente sobre la - 

estabilidad financiera del sector. 

La aceleración de la inflación durante los últimos - 

años (1976-1977 y 1978) asi como durante los periodos 

intermedios en aue se construye impide lun cálculo - 

exacto del costo final, lo que perjudica tanto a la 

parte contratante como al constructor. 

. Este marcado efecto inflacionario hace indispensable 

que las industrias productoras de insumos para la cons 

trucción tendrán que expandir su oferta con el fin - 



CUADRO No. 1.6.5 

INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO, DE LOS MA-

TERIALES PARA CONSTRUCCION. BASE 1954 = 100  

AÑOS INDICE 

1960 156.9 
61 157.4 
62 163.4 
63 164.2 
64 174.1 
65 175.6 
66 178.4 
67 181.0 
6B 183.7 
69 186.6 

1970 191.8 
71 202.2 
72 203.5 
73 212.9 
74 261.4 
75 317.4 
76 379:5 
77 477.5 
78 579.9 

Fuente: 	Informe Anual (Cuadro 13) 

Banco de México, S.A. 1978. 
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de evitar que la demanda continuada por una nueva cons 

trucción, se traduzca en una presión inflacionaria - 

persistente sobre el sector. 

6.4 INESTABILIDAD DE LA DEMANDA EN EL SECTOR CONSTRUCCION. 

Uno de los principales problemas a los que hace frente - 

el sector construcción es el que señalan varios estudios, 

se dice, por ejemplo que: "Se han determinado varios mé 

todos para predecir la demanda de la actividad construc 

tora, por medio de modelos econométricos, pero la reali 

dad es que la industria de la construcción, presenta un 

comportamiento muy diferente a la mayor parte de las in 

dustrias". 

Asimismo, se anotan como las principales causas de la - 

inestabilidad las siguientes: 

1. La rápidez y el monto de las inversiones en obras --

públicas, representan discontinuidades al pasar de un 

periodo presidencial a otro. 

2. La cuantía de las inversiones en obras públicas aumen 

ta hacia la segunda mitad de un periodo presidencial, 

1/ Hernández R. Enrique 
La industria de la construcción y su problemática,Facultad 
de Ingeniería, U.N.A.M., México, 1971. 



y alcanza un máximo en el último o penúltimo año del 

ejercicio. 

3. Durante los 2 ó 3 primeros años de un periodo presi-

dencial, una parte apreciable de la inversión pública 

para construcción se destina a pagar pasivos del ejer 

cicio anterior y otra parte también apreciable, se 

destina a la operación y mantenimiento de las obras - 

ejecutadas hasta la fecha correspondiente, quedando - 

una parte relativamente pequeña para la iniciación de 

NUEVAS OBRAS. 

4. El pago del gobierno a las empresas constructoras pri 

varias, por las obras públicas que realiza, ocurre di 

feridamente con retrasos que varían desde unas cuan-

tas semanas hasta cerca de un año. 



CAPITULO II 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCION EN MEXICO. 

• 
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1. 	ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.1 CARIDAD. 

Los seguros sociales y las políticas nacionales de seguridad 

social, son realidades contemporáneas, surgen como necesida-

des de la sociedad capitalista y tienen su génesis hacia la 

segunda mitad del siglo XIX, asimismo se configuran como fe-

n6meno internacional hasta ya bien entrada la primera mitad 

del siglo XX, a causa de una serie de circunstancias que ven 

drían a modificar de diferentes maneras el perfil de la pri-

mera fase del capitalismo. 

Con la gran industria había aparecido también el proletaria-

do, una enorme masa de trabajadores asalariados que se con-

centraban en los grandes centros industriales y cuyas condi-

ciones de vida eran por demás precarias: Bajos salarios, ha-

bitaciones y centros de trabajo insalubres, jornadas de tra-

bajo de hasta 16 e incluso 18 horas, total de inseguridad en 

el trabajo; los patrones podían despedir en cualquier momen-

to a un trabajador, sin que el hecho les acarreara responsa-

bilidad legal alguna; si el trabajador se accidentaba los pa 

trones lo acusaban de descuido y legalmente no tenían obliga 

ci6n de indemnizarlo, etc. Sobra decir que si un obrero o 

su familia se enfermaban, sólo podían acudir para ser cura-

dos a los hospitales de beneficencia o sea, en otras pala-

bras, sólo a la beneficencia o carida pública o privada po- 
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dían acudir cuando quedaban desempleados c incapacitados pa-

ra continuar laborando. Esta situaciCn de casi absoluta in-

seguridad de la existencia, propició el descontento y la ac-

ción de los trabajadores en busca de mejores condiciones de 

trabajo y de vida. Surgen así los primeros intentos de orca 

nización de los obreros, habían comprendido que sólo organi-

zándose y presentando una lucha conjunta podrían enfrentarse 

exitosamente a los patrones y a las miserables condiciones 

de vida existentes. Esta enseñanza la hablan obtenido sobre 

todo en base y gracias a las diferentes y constantes huelgas 

a las que se veían obligados a lanzarse al no obtener res-

puesta a sus demandas: Básicamente de aumento de salarios y 

reducción de la jornada de trabajo. 

1.2 MUTUALIDAD 

Aparte de los comités de huelga, que eran formas de organiza 

ción circunstanciales, transitorias, pero que foguearon a mu 

chos obreros y constituyeron el gérmen de los futuros sindi-

catos, clubes y ligas obreras; además de estas formas prima-

rias de organización los obreros comenzaron a integrar mutua 

lidades. 

En las sociedades de ayuda mutua se organizaban voluntaria-

mente un cierto número de trabajadores, entregaban una cuota 

previamente convenida por todos los miembros y existía un co 

mité encargado de manejar los fondos de la sociedad. En ca- 



so de enfermedad o desempleo do alguno de los socios, la mu-

tualidad le proporcionaba una mensión. 

Ubicándolo históricamente, el Eutualimso surgió desde el si-

glo XVIII, principalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. 

Consistente en asociaciones de ayuda o socorro mutuo, que vo 

luntariamente se constituyeron en casi todas las partes del 

mundo, para ayudarse en forma solidaria a resolver un poco 

sus necesidades provenientes de la falta de recursos económi 

cos y de insuficiencia de ingresos monetarios. Es fácil ver 

porquélas mutualidades fueron, si no desechadas totalmente 

por el movimiento obrero, sí integradas como parte de una 

forma de organización más completa y eficaz: los sindicatos. 

1.3 SEGUROS SOCIALES 

Dentro de esta perspectiva histórica, con un ambiente de cons 

tante efervescencia social, las hueles se sucedían una tras 

otra, los motines obreros -en las primeras etapas de la revo-

lución industrial en Inglaterra- incluían destrucción de ma-

quinaria; después fue una constante: Enfrentamientos con la 

policía que también eran mas o menos frecuentes; e incluso hu 

bo todo un período europeo de revoluciones, después de 1830, 

pasando por las revoluciones -en casi todo el continente- de 

1848, hasta la revolución de 1871, en Francia, conocida como 

la Comuna de París, durante la cual funcionó un gobierno obre 

ro, en todas estas revoluciones, la participación de los obro 

ros y su importancia en la configuración de tales movimientos, 
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había ido en aumento constante. A la par con el desarrollo de 

las luchas de los trabajadores, cuyo objetivo principal era 

atenuar las condiciones de casi total inseguridad de su exis-

tencia, en el terreno de las ideas se desarrollaban también 

las teorías y los estudios que buscaban la causa y las posi-

bles soluciones a aquel estado de cosas. 

• 
Numerosos pensadores y estudiosos tomaban partido. Se produ-

cían desde las condenaciones morales al sistema social exis-

tente, hasta los estudios que demostraban la necesidad de 

transformar el mismo sistema social que engendraba tal mise-

ria y desamparo de las mayorías fundándose en la investiga-

ci6n sistemática de las causas del mismo. Así se produjeron 

los análisis y teorías de los socialistas utópicos, de - los 

anarquistas, de los marxistas. Numerosas organizaciones par-

tidarias surgían teniendo como base social a los trabajadores 

y levantando en sus programas, además de la consigna de trans 

formar la sociedad, las diferentes reivindicaciones de los 

obreros para protegerse contra todo tipo de contingencias que 

lesionaran su capacidad de trabajo y en consecuencia, de ga-

nancia: Seguros contra la enfermedad, la desocupación, los 

accidentes de trabajo, la vejez, la muerte. Así, en Alema-

nia, por ejemplo se había creado una fuerte organización de 

los trabajadores, El Partido Social Demócrata, que incluía 

en su programa, además de su lucha por revolucionar la socie-

dad y transformarla por otra, una serie de reivindicaciones 
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que recogían el sentir de los obreros. 

Esquematizando, puede decirse aue tanto en su práctica como 

en su teoría el movimiento obrero se escindió en dos corrien 

tes: Una radical que sostenía -y sostiene- que sólo una re-

volución y la construcción de una nueva sociedad podría solu 

cionar los problemas sociales, conquistando el bienestar pa-

ra las mayorías. La otra corriente se inclinó por afirmar 

teóricamente, y luchar en la práctica, por una serie de re-

formas que vendrían a aliviar la situación de los trabajado-

res, permitiendo la conciliación y coordinación entre el ca-

pital y el trabajo. 

En este contexto de constantes luchas por el movimiento obre 

ro, el Estado comienza a tener una más activa y constante 

participación en la vida económica y social. Los dirigentes 

políticos empiezan a percatarse de la necesidad de legislar 

en favor de algunas de las reivindicaciones proletarias, 

pues de otra manera se verían enfrentados a un movimiento 

obrero más radical y peligroso, que incluso podría hacer sal 

tar en pedazos el mismo aparato del Estado. Otto Von Bismarck 

(1815-1898), canciller de Alemania, expresando esta realidad 

decía: "Dad al obrero el derecho a trabajar mientras esté sa 

no, aseguradle la atención necesaria cuando esté enfermo, ase 

guradle su mantenimiento cuando sea viejo... Si haceis eso... 

creo que los caballeros del programa Socialdemócrata esgrimi- 
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rkn sus reclamos en vano". Bismarck vela la necesidad de im-

plantar algunas reformas que le atrajesen al movimiento obre-

ro y de esa manera, desarmar a los radicales que llamaban a 

los trabajadores a hacer una revolución. Así se dictaron las 

primeras leyes de aseguramiento. En 1883, la Ley del Seguro 

Obligatorio de Enfermedades, la Ley del Seguro de Accidentes 

de Trabajo en. 1884 y la Ley del Seguro Obligatorio de Invali 

dez y Vejez, en 1889. "En estas leyes se configuraron los se-

guros sociales, creándose y organizándose bajo la inspiración 

del seguro privado, pero adquiriendo su carácter social en su 

aplicación obligatoria con base en los mandatos de la Ley". 

En Inglaterra los seguros sociales comenzaron con el de la ve 

jez en 1908 y contra las enfermedades y la desocupación en 

1911. 

En Francia es hasta 1910 cuando se implantó el seguro social 

en contra de la invalidez y la vejez. 

En los EE.UU. fue hasta 1935 con el presidente Franklin D. 

Roosevelt cuando se iniciaron los seguros sociales para la ve 

jez y el paro, a cargo sólo de los patrones y de los trabaja-

dores. 

1.4 SEGURIDAD SOCIAL 

El tránsito 'lel Sistema de Seguros Sociales, al régimen de Se 

guridad Social, se inicia hasta la cuarta década de este si-

glo cuando aan no terminaba la Segunda Guerra Mundial. La 
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transformación se basó en una ampliación del concepto; en 

ella tuvo una gran importancia el estudio realizado por Sir 

William Beveridge, que presentó al gobierno Británico el 20 

de noviembre de 1942, con el título Informe sobre el Seguro 

Social y sus Servicios Conexos. El término "seguridad so-

cial", comenzó a utilizarse en los EE.UU., en la década de 

los años 30s: "Fue adoptado al buscarse una expresión más 

amplia que la de Seguro Social, pues se pensó que el nuevo 

concepto debería incluir no sólo la forma clásica de éste, 

sino también la asistencia de carácter económico concedida 

por el gobierno a personas carentes de recursos, la cual co-

rrá a cargo de los ingresos generales del Estado". El ori-

gen del término se atribuye a Simón Bolivar. Pero sólo cobra 

resonancia internacional cuando se le utiliza en el artículo 

So. de la Carta del Atlántico, señalándose que la seguridad 

social es uno de los objetivos sustanciales de las Naciones 

Unidas. 

El informe de Beveridge ..está señalando la evolución, el 

tránsito de los Seguros Sociales tradicionales a una nueva 

etapa, la de la seguridad social que proteja integralmente 

al ser humano, que contribuya a distribuir mejor el producto 

nacional de un país y a elevar los niveles de vida de la po-

blación. 

Se deberá proteger -afirmaba Beveridge- la capacidad de ganan 

cia de los trabajadores, para intentar abolir la indigencia. 
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Pero junto a la pobreza existen -afirmaba- otros males socia 

lesque también deben ser atacados: Las enfermedades, la ig-

norancia, la suciedad y la ociosidad. 

"La Oficina Internacional de Trabajo, considera como seguri 

dad social al conjunto que forman el Seguro Social y la Asis 

tencia Social. Para esta oficina, la Seguridad Social tiene 

como fin garantizar una existencia económica a las personas 

que hayan perdido su capacidad de trabajo, total o parcial-

mente. Cada país debe resolver el problema del financiamien 

to de la seguridad social, tomando en cuenta su situación 

económica y su régimen político". Por otra parte, en el 

"Convenio sobre la Seguridad Norma Mínima", aprobado por la 

OIT reunida en Ginebra en 1952 y ratificado por México en 

1961, se establecen las bases que debe comprender todo régi-

men de seguridad social: Asistencia Médica y Prestaciones Mo 

netarias,en caso de accidentes de trabajo y enfermedades pro 

fesionales, desempleo, enfermedad general, invalidez, vejez, 

y maternidad, Prestaciones a Familiares y Sobrevivientes. 

¿A qué obedecía este cambio en la visión de los gobiernos? 

¿Porqué si muchos regímenes políticos se habían negado toda-

vía a principios de este siglo a legislar en favor del asegu 

ramiento mínimo de los trabajadores, ahora acogían entusias-

tas los proyectos y recomendaciones tendientes a establecer 

regímenes de seguridad social? 
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En cambio (como se comentó con anterioridad), tenía como ba-

se a importantes transformaciones operadas en la naturalezá 

misma del sistema, en la economía, en el Estado, en la orga-

nización de la producción. Las constantes crisis. económicas 

(que provocaban crisis políticas también), en la que se veía 

sometido cíclicamente el régimen capitalista en su primera 

fase de libre concurrencia, fueron obligando al Estado a in-

barl,mnircadazmIs para intentar regular el funcionamiento del 

sistema. La crisis, si bien podía iniciarse en una sola ra-

ma industrial, por la misma interdependencia de las activi-

dades económicas, se generalizaba rápidamente, provocando el 

desempleo, la inquietud social y la lucha de grandes núcleos 

de trabajadores que se veían reducidos rápidamente a la mise 

ria. Por otra parte, la pérdida de la capacidad de consumo 

de las grandes masas se vela inmediatamente reflejada en la 

disminución de las ventas de la actividad del mercado. Como 

se ve, era todo un círculo que conducía a tensiones en la 

economía en general y a enfrentamientos muchas veces violen-

tos entre los trabajadores y el capital. 

Dentro de las medidas que el Estado comenzó a adoptar, al 

aumentar su intervención en la vida económico-social, para 

evitar los efectos económicos y políticos de las crisis, una 

de las que han resultado más eficientes ha sido la creación 

o instalación de instituciones de seguridad social. ¿Por 

qué? Porque al proteger la capacidad de compra -incluso en 
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el caso de desempleo repentino-, mantiene un nivel de consu-

mo más o menos estable que impide, por una parte descensos 

bruscos en la actividad económica; y por otra parte satisfe-

chas mínimamente las necesidades más apremiantes de los tra- 
• 

bajadores; se evitan o por lo menos se reducen los conflic-

tos obreros. 
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2.2 POBLACION DERECHOHABIENTE DEL I.M.S.S. 

En concordancia con las cifras presentadas en el cuadro No. 

2.2.1 , la población derechohabiente del I.M.S.S., ha pre-

sentado la siguiente evolución para nuestro periodo de es-

tudio: 

a) En el lapso 1960-1,70, crece en 6,412.1 (miles de per-

sonas) en términos absolutos, que significó un creci-

miento relativo del 34.4% y presentando una tasa media 

anual de crecimiento del 11.3%. 

b) Para el periodo 1970-1978, se incrementa en 10,149.6 

(miles de personas, en números absolutos), que signi-

ficó un 49.0% de crecimiento relativo y observando una 

tasa media anual de crecimiento del orden del 9.3%. 

No obstante las cifras antes señaladas, puede observarse 

que el crecimiento relativo de la población derechohabiente 

es mayor en el período 1970-1978, que el de la década de los 

sesenta. Sin embargo la tasa media anual de crecimiento en 

el primer período señalado es de 9.3% y en el segundo de 

11.3%. Situaci6n que fue el reflejo de un menor crecimiento 

promedio anual de la Afiliación al I.M.S.S. para el período 

1970-1978,que el presentado en la década 1960-197C (ya que 

la población derechohabiente está en función de la población 

asegurada) y que se fundamenta en los problemas económicos 
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POBLACION DE=CHOHADIErTE DEL I.M.S.S. 
1960-1972. 

( =LIE :=E=5. 

Total de Dewec':Ic 
Años habientes Valle de M15.::icc* Delegaciones 

1960 3 360.3 1 368.8 1 991.5 
1961 4 064.3 1 542.7 2 521.6 
1962 4 776.8 1 685.1 3 091.7 
1963 5 200.2 1 810.1 3 390.1 
1964 6 347.1 2 004.7 4 342.4 
1965 6 815.6 2 163.9 4 651.7 
1966 7 175.3 2 707.0 4 468.3 
1967 7 611.4 2 865.6 4 745.8 
1968 8 186.7 3 132.0 4 933.8 
1969 9 076.4 3 312.3 5 528.6 
1970 9 772.4 3 578.6 5 917.7 
1971 10 429,5 3 633.7 6 494.9 
1972 11 591.9 4 025.6 7 566.3 
1973 13 876.6 5 535.4 8 341.2 
1974 14 306.3 5 469.2 8 837.7 
1975 16 337.5 5 464.0 10 873.5 
1976 16 551.5 5 586.2 10 965.3 
1977 17 377.6 5 565.7 11 811..9 
1978 19 922.0 6 253.8 13 668.2 

NOTAS: * Del año de 1960 a 1965, incluye sólo el tcte.1 de - 
derechohabientes del D.F., Valle de mricc, comarca 
de el D.F. y la Zona Tialnepantla, 

FUENTE: Depto. de Estadistica, 

POBLACION DERECHOHABIENTE 
Periodos 	Tasa Media Anual Crecimiento 

1960- 1970 
	

11.3 
1970-1978 
	

9.3 
1960-1978 
	

10.3 
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a los que hizo frente la economía mexicana en ese período, 

como fue la atonía económica en los inicios de la década 

de los setenta así como del fenómeno de la estanflación que 

se presenta a lo largo de la misma. Consecuentemente al 

existir una mayor tasa de desempleo en la economía, la Afi-

liación al I.M.S.S., es menor (La Afiliación es función di-

recta del nivel de empleo de la economía). 
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2.3 RECURSOS FISICOS 

En atención a las cifras presentadas en los cuadros números 

2.3.1 y 2.3.2, la capacidad real de los servicios médicos 

del I.M.S.S., presenta la siguiente evolución: 

a) Para el periodo 1964-1970, las unidades médicas en ser-

vicio presentan un incremento de 55 unidades en términos 

absolutos, que en términos relativos representa un 9.2% 

de crecimiento y observando una tasa media anual de cre-

cimiento de 1.49%. 

b) En el periodo 1970-1978 las unidades médicas en servicio 

se incrementan en 103 unidades en términos absolutos, 

que significó un 13.8% de crecimiento y obteniendo una 

tasa media anual de crecimiento del 1.87%. 

Como puede observarse este último periodo (1970-1978), pre-

senta una mayor dinámica que la obtenida en el anterior pe-

ríodo (1964-1970). 

Finalmente para el periodo 1964-1978 las unidades médicas en.  

servicio se incrementan en 158 unidades (números absolutos) 

que representó un 21.2% de crecimiento relativo y con una ta 

sa media anual de crecimiento del orden del 1.71%. 



Cuadro No. 2.3.1. 
103. 

CAPACIDAD REAL INSTALADA DE LOS SERVICIOS MEEICC,S 
( 	1964- 1970-1978 ) 

DEL I.M.S.S. 

1 	9 6 	4 1 	9 7 	0 1 	9 	7 	8 
Tipo de Unidad 	Absolutos % Absolutos % Absolutos 	% 

TOTAL: 	 591 100.0 646 100.0 749 	100.0 

Hosps. Generales 	53 9.0 6 0.1 - 	- 
Hosp. Especialidades 	46 7.8 117 18.1 30 	4.0 
Hosp. 	Con,:. 	Campo 	- - - - - 	- 
Clin.17^-7 	7-pc-'-''d,-;¡.,- 	- - 1 - - 	- 
Clin. Hosp. 	T-1 	44 7.4 53 8.2 76 	10.1 

T-2 	43 7.3 34 5.2 55 	7.3 
.. 	T-3 	- - 190 29.4 199 	26.5 

Clin. Hosp. Campo 	- - - - 24 	3.3 
Clin. Especialidades 	- - - - - 	- 
Clínicas "A" 	49 8.3 32 5.0 36 	5.0 
ClInicac "E" 	356 60.2 213 33.0 255 	34.0 
Clínicas de Campo 	- - - - 74 	9.8 

FUENTE: Cuadro Fuente No. 5. 

Tasa Media Ar,u2.1 
Período 	 de Crecimientoi/ 

1964-1970 1.49 
1970-1978 1.87 
1964-1978 1.71 

NOTA: 1/ Tasas referentes al renglón 
TOTAL. 



Cuadro No. 2.3.2 

CAPACIDAD REAL INSTALADA DE LOS SERVICIOS 
MEDICOS DEL I.M.S.S. 1/ 

(1964 - 1978) 

Anos 	Unidades Médicas 

1964 591 

1965 598 

1966 598 

1967 617 

1968 621 

1969 630 

1970 646 

1971 642 

1972 697 

1973 706 

1974 739 

1975 762 

1976 785 

1977 796 

1978 749 

1/ Incluye sólo los tipos de Unidad Médica, del concepto 

01 al 12 presentados en el cuadro Fuente No. 5 

Fuente: Cuadro Fuente No. 5 

104. 
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2.4 nEzunscs FINANCIEROS 

En términos reales (a precios de 1960), los recursos finan-

cieros del I.M.S.S. (Véase cuadro No. 2.4.2) presentan la 

siguiente dinámica: 

a) Para la década 1960-70, respecto a los ingresos, sufren 

un incremento de 4,091 millones de pesos (en términos 

absolutos) que en porcientos se traduce en un crecimien-

to del 230.86%. Para este mismo periodo, los egrescs ob 

tienen un incremento de 4,253 millones de pesos (en neme 

ros absolutos) que en términos relativos significa un 

crecimiento del 322.93%. 

Para esta década ingresaron al I.M.S.S. 40,501 millones 

de pesos y egresaron 35,904, lo que significa un remanen 

te a su favor de 4,597 millones de pesos. Cabe observar 

que para este período los ingresos crecen a una tasa me 

dia anual de crecimiento del orden del 12.8%, mientras 

que los egresos lo hacen a una tasa del 15.6%. 

b) Para el periodo 1970-78, los ingresos obtienen un incre-

mento de 5,442 millones de pesos, que significa un 92.8% 

de crecimiento porcentual. Por su parte los egresos se 

incrementan en términos absolutos en 5,227 millones de 

pesos con un 93.84% de incremento porcentual. En este 

mismo período ingresan al I.M.S.S. 82,085 millones de 

pesos y egresar. 74,291 millones, con un remanente posi- 
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Cuadro No. 2.4.1 

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEI I.M.S.S. 
(1960 - 1978) 

(millones de pesos corrientes) 

AROS INGRESOS EGRESOS RESULTADOS 
EJERCIDOS 

1960 1,772 1,317 455 
1961 2,174 1,581 593 
1962 2,569 1,961 608 
1963 3,426 2,434 692 
1964 3,674 3,303 371 
1965 4,351 4,122 229 
1966 5,122 4,650 472 
1967 5,642 5,046 596 
1968 6,385 5,915 470 
1969 6,979 6,510 469 
1970 8,278 7,863 415 
1971 10,788 9,086 1,702 
1972 12,336 10,744 1,592 
1973 14,295 12,876 1,419 
1974 20,176 17,545 2,631 
1975 25,681 22,987 2,694 
1976 33,906 31,160 2,746 
1977 46,003 42,500 3,503 
1978(p) 54,368 51,924 2,444 

(p) ; cifra preliminar 

Fuente : Cuadro Fuente # 06 



Cuadro No. 2.4.2 	
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ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS TEL I.M.S.S. 
19 60 - 1978 

( MILLONES DE PESOS DE 1960 )21  

Años INGRESOS EGRESOS 
RESULTADOS 
EJERCICIO 

1960 1 772 1 31.7 455 
1961. 2 103 1 529 574 
1962 2 413 1 842 571 
1964 2 3-17 2 217 630 
1964 3 166 2 ::4t, 320 
1965 3 6b5 3 47.:s 19.: 
1966 4 152 3 769 353 
1967 4 444 3 974 470 
1968 4 912 4 550 362 
1969 5 164 4 817 347 
1970 5 863 5 570 293 
1971 7 31.6 6 162 1 154 
1972 7 9:5 6 902 1 021' 
1973 8 liO 7 359 811 
1974 9 298 8 086 1 212 
1975 10 014 8 964 1 050 
1976 1::. 955 10 068 887 
1977 II 23 1c 1...3 11._ 	1,  
1978 (e) 11 :::-...7. 1 7.'..*: 5::,1 

NOTAS: Is/ Las cifr7,.7 ccrrIcrtes 	deflacionarc:, a 
del indioJe precios impricito d,1 :.I. B. 

(e)Cifra estimada. 
FUENTE: Cuadre rz. 

INGRF.SCS 	 EGRESOS 
Periodo Incremento-Relativo T.M.A.C. Incremento Relativo V.M.A.C. 

1960- 1970 230.86 12.8 322.93 15.6 
1970 - 1978 92.81 8.5 93.84 6.9 
1960 - 1978 537.97 9.7 719.81 12.2 

T.M.A.C.- Tasa Media Aniaal de Crecimiento. 
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tivo en donde el manejo de los recursos financieros, se 

equilibra, ya que las tasas de crecimiento anual para 

los ingresos y los egresos fueron de 8.5% y 6.9% :7espe - 

tivamente. 

c) En el largo plazo (1960-1978), los ingresos se incremen 

tan en términos absolutos en 9,533 millones de pesos y 

los egresos lo hacen en 9,480 millones, lo que significó 

en términos relativos, incrementos de 9.7% y 12.2% respec 

tivamente. En este largo plazo, ingresan al I.M.S.S. 

122,586 millones de pesos y egresan 110,195 millones, lo 

cual significó un remanente a su favor de 12,391 millo-

nes de pesos. Es pertinente señalar que en este periodo 

los egresos crecen a una tasa media anual de crecimiento 

de 12.2%, mientras que los ingresos lo hacen a una tasa 

de 9.7%, situación que es necesario corregir, para obte-

ner un mejor manejo de los recursos financieros de la 

Institución. 



109. 

2.5 RECURSOS HUMANOS 

2.7.1 Recursos Humanos en los Servicios Médicos  

En atención a las cifras presentadas en el cuadro No. 2.5.1 

para el periodo 1970-1977, pueden deducirse las siguientes 

conclusiones: 

a) Durante el mencionado período, el incremento relativo su 

frido para el total de los recursos humanos en los servi 

cios médicos del I.M.S.S. fue de un 95.2% (51,427 perso-

nas en términos absolutos). 

b) El personal de "tipo médico" sufri6 un incremento relati 

vo de 76.4% (que en términos absolutos fue del orden de 

8,972 personas). 

c) El personal de "tipo médico" se increment6 en términos 

porcentuales en un 100.4%. 

Es en especial para este último rubro, en donde el incremen 

to relativo fue más representativo, lo cual indica que adqu::. 

rió en este periodo de estudio, mayor relevancia el personal 

llamado "paramédico", dentro del total de los recursos huma-

nos en los servicios médicos del I,M.S.S, 



53 998 100.0 105 425 100.0 

11-740 22.0 20 712 20.0 

42 258 78.0 '81 165 77.0 

3 548 3.0 

T o t a 1 : 

Médico 

Nc Médico. 

En áreas de servi-
cios médicos fuera 
de unidades médicas 

CUADRO No. 2.5.1 

RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS MEDICOS 
1 9 7 O - 1 9 7 7 

( Datos al 31 de diciembre de cada ano ) 

	

1 9 7 0 	1 9 7 7*  

	

Personal Absolutos % 	Absolutos 

Para este ano, se incluyen a lí1 ,857 becarios en el total. 

FUE=E: Memorias Estadísticas. 
Depto. da Estadistica, 

I.M.S.S. 
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3. 	EL SEGURO DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION EN EL I.M.S.S. 

3.1 AFILIACION 

3.1.1 Participación de los Asegurados de la Industria de la Cons-

trución dentro del total de la Población Asegurada por el  

I.M.S.S.  

De innegable dinámica puede calificarse la participación de 

los asegurados de la industria de la construcción, dentro 

del total de la población asegurada por el I.M.S.S. 

Así para el año de 1960 tenla una participación porcentual 

del 2.29% para el año de 1970 de 5.76% y para el año de 1978 

de un 11.46% (Observar cuadro No. 2.3.1) Para estos mismos 

años la población asegurada de la construcción obtuvo las 

siguientes tasas medias anuales de crecimiento: 20.6 (1960-

1970); 16.0% (1970-1978) y 16.5% (1960-1978), mientras que 

el total de la población asegurada por el I.M.S.S. obtenía 

tasas del orden de 10.6%, 6.5% y 7.5% respectivamente. Es 

obvio sef-lalar que la población asegurada de la industrie de 

la construcción presenta una mayor dinámica que la del total 

de la población asegurada por el I.M.S.S. (ya que presenta 

tasas de crecimiento que van del doble hasta el triple res-

pecto a la mencionada). 



Cuadro No. 2.3.1 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS ASEGURADOS DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCION DENTRO DEL TOTAL DE LA POBLACION ASEGURAD:\ 

POR EL I.M.S.S. 
(1960 	- 	1978) 

Arios Población Asegurada I.M.S.S. Participación 
Porcentual Total 	Ind. Construc.(1) 

1960 1200,708 27,509 2.29 
1961 1'419,030 39,827 2.80 
1962 1'594,315 54,273 3.40 
1963 1'703,402 66,486 3.90 
1964 2'069,480 94,492 4.56 
1965 2'209,915 75,644 3.42 
1966 2'315,103 90,276 3.89 
1967 2'447,398 96,926 3.96 
1968 2'633,054 94,799 3.60 
1969 2'901,907 139,246 4.79 
1970 3'120,76'J 179,897 5.76 
1971 3'232,658 195,.533 6.04 
1972 3'581,084 247,149 6.42 
1973 3'900,811  285,155 7.31 
1974 4'019,884 316,442 7.87 
1975 4'305,532 328,590 7.63 
1976 4'337,864 285,231 6.5*7  
1977 4'553,817 332,784 7.30 
1978 5'156,969 591,457 11.46 

(1) ; Datos referentes a diciembre de cada año. 

Fuente ; Memorias Estadísticas 
Depto. de Estadística 

I.M.S.S. 



Cuadro No. 2.3.1 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS ASEGURADOS DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCION DENTRO DEL TOTAL DE LA POBLACION ASEGURADA 

POR EL I.M.S.S. 
( 1960 - 1978 ) 

Tasa Media Anual Crecimiento  
Periodo 	 Población Asegura da  

Total 	Construcción 

1960 - 1970 10.0 20.6 

1970 - 1978 6.5 16.0 

1960 - 1978 7.5 16.5 

113. 
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Como cuedó asentado en el desarrollo de esta investigación 

(véase párrafo 2.11), la poblaci6n asegurada por el I.M.S.S. 

es función directa del nivel de emplee que presenta el sis-

tema económico. Por otra parte es reconocido que en la medi-

da que existe apertura en el Gasto Público (Vía Inversión Pú-

blica) en esa misma forma el sistema económico se ve benefi-

ciado con la creación de nuevos empleos. Con base en estos 

términos el Estado se convierte en un promotor del desarro-

llo económico del país, a traves del correcto manejo de es-

tos instrumentos de política económica. En consecuencia 

este último ncs determina cue en la medida en que e:•:ista ma-

yor inversión en el sector construcción, esta situación oca-

sicnara un mayor nivel de empleo en el mismo y consecuente-

mente esto tendera a aumentar la Afiliación de este tipo ce 

trabajadores al I.N.S.S. 
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3.1.2 Potencial de Aseguramiento en la Industria de la Construc-

ción (Posibilidades de Incorporación)  

Cada rama de actividad económica, a nivel nacional y estatal, 

tiene características especificas y responde a diferentes 

condiciones, como la tradición y el impulso de los particu-

lares, la existencia de recursos naturales, el apoyo guber-

namental, etc. etc. 

En lo particular el sector de la construcción refleja varia-

ciones importantes como efecto de las políticas de inversión 

del sector público de los planes de expansión industrial del 

sector privado, de los programas de obras y servicios públi-

cos de las localidades urbanas y los municipios, así como 

otras acciones que diferentes dependencias públicas y grupos 

privados llevan a cabo para fomentar y desarrollar las acti-

vidades de la construcción como programas del INFONAVIT, 

INDECO 15 del ISSSTE, en el primer caso, y fraccionamientos, 

casas, conjuntos habitacionales y plantas industriales en el 

segundo. 

Como actividad aue responde en forma directa e inmediata a 

las medidas de diverso tipo, del sector público y privad:,  y 

porque su desarrollo tiene variaciones cíclicas, se dificul-

ta la estimación del total de trabajadores que en un momento 

dado se dedican a la actividad constructora. Las cifras que 
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presentamos en esta investigación, son un primer acercamien 

to y tienen un carácter preliminar. Sin embargo esperamos 

que la metodología utilizada sea válida para determinar el 

marco general y a la vez sirva de punto de partida para esti 

maciones con mayor precisión en el tiempo y en el espacio. 

De acuerdo a nuestras estimaciones, el potencial total suje-

to de seguro en el sector construcción, equivalente a traba 

jadores representó a nivel nacional el 78.04% de la pobla-

ción económicamente activa total del sector en el año de 

1970 y el 63.96% en 1978. 

Estos porcentajes nos indican la elevada proporción de obre 

ros y empleados entre el total de la población económicamen 

te activa dedicada a esta actividad. 

Por su parte, el incremento relativo registrado en la pobla-

ción económicamente activa del sector construcción entre 

1970 y 1978 fue del 52.16%. Sobre este concepto destacan 

las siguientes entidades federativas: Estado de Ménico, 

Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro y Tamaulipas 

(Observar cuadro No. 2.3.2). 

En cuanto al mayor volumen de población economicamente acti-

va en este sector económico destacan: Estado de México, Dis 

trito Federal, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.(Observar cua-

dro No. 2.3.3.) 



Cuadro No. 2.3.2. 	 117. 

PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR INCREMENTO 
RELATIVO DE LA P.E.A. DEL SECTOR CONSTRUCCION 

EN EL PERIODO: 1970- 1978 

Entidad Federativa 

POBLACION ECONOMICA 
MENTE ACTIVA 

1 9 7 0 	1 9 7 8 
INCREMENTO 
RELATIVO 

Estados Unidos Mexicanos 598 606 910 887 52.16 

Estado de México 70 506 175 822 149.40 

Quintana Roo 1 347 3 360 149.40 

Querétaro 8 641 20 643 138.90 

Baja California Sur 2 259 4 737 109.70 

Tamaulipas 24 792 46 574 87.80 

FUENTE: Cuadro Fuente No. 



Cuadro No. 2.3.3. 

PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR VOLUMEN aEPOBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

1 9 7 O 	- 1 9 7 8 

A Entidad Federativa 0 S 

1 	9 7 	0 1 	9 7 8 
Absoluto Absoluto 

Estados Unidos Mexica 	592,606 
nos 

100.0 910,887 100.0 

Distrito Federal 	123,226 20.6 131,336 14.4 

Estado de México 	70,506 11.8 175,822 19.3 

Jalisco 	53,382 8.9 81,306 8.9 

Nuevo León 	35,101 5.9 51,075 5.6 

Veracruz 	34,540 5.8 48,744 5.4 

Fuente ; Cuadro Fuente # '21 

118. 



119. 

El potencial total asegurable en el sector de la construcción 

se calculó en 467 mil personas para el año de 1970 y en 583 

mil personas para el año de 1978 en toda la república (Obser-

var cuadro No. 2.3.4). 

El panorama general del potencial asegurable se aprecia en el 

cuadro No. 2.3.5. Las nueve entidades federativas con mayor 

potencial asegurable en esta actividad económica, participa-

ron con el 68% del total nacional (Observar cuadro No. 2.3.6) 

El incremento porcentual registrado durante el lapso 1970-1978 

fue de 24.72% en todo el pais del 24.93% en las nueve entida-

des principales y de un 24.27% en el resto de las entidades 

federativas (Ver cuadro No. 2.3.6). 

Come puede observarse en el mismo cuadro No. 2.3.6, los incre 

mentos porcentuales calculados para el período 1970-1978, en 

las ent"-'-s de mayor potencial asegurable, varían considera 

blemente: El Estado de México sobresale en primer lugar (104%) 

seguido de Tamaulipas (84%), Jalisco (25%), Guanajuato (21%) 

y Nuevo León (2C%). 
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Cuadro No. 2.3-4. 

POTENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION(&) 

NIVEL NACIONAL 
( Miles de personas ) 

Potencial Bruto 	Asequrados 
POTENCIAL 	NETO. 
Absoluto 	Relativo 

Años ( 	1 ( 	2 	) (3) (4) 

1970 467.2 179.9 287.3 61.5 
1971 480.3 195.5 284.8 59.3 
1972 493.7 247.1 246.6 84.6 
1973 507.5 285.2 222.3 43.8 
1974 521.7 316.4 205.3 39.4 
1975 536.3 328.G 207.7 38.7 
1976 551.4 285.2 266.2 48.3 
1977 566.8 332.8 234.0 41.3 
1978 582.7 591.4 

rrtimaoiones Preliminares. 
(1) Potenziol Bruto de Aseguramiento:P.E.A. Total sujeta de se-

ro en el Sector Construcción. 

(2) Asegurados Eventuales y Temporales de la Industria de la 
Construcción. 

(2) 	Potencial Neto: ABSOLUTO: P.E.A. sujeta de seguro no afilia-
da al IMSS en la industria de la construcción. 

RELATIVO  : Potencial neto (absoluto) entre el Potencial Bru-
to de Aseguramiento. 

FUENTE: Proyecciones con base en el VIII y IX Censos Generales de 
Población y Cuadro Fuente No. -1-! 



No. 2.3.5. POTENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

NIVEL NACIONAL. (PRIMER AJUSTE). (MILES DE PERSONAS). 

Años POTENCIAL 	BRUTO 
ASEGURADOS POTENCIAL NETO 

( A Diciembre 
de cada año) 

Potencial 
Bruto* 

Primer Cri 
cerio Ajus 

Segundo 
Ajuste Absoluto Relativo 

te 	(1) ( 	2) ( 3 ) (4) ( 5  ) 

1969 454.5 443.1 346.9 

1970 467.2 455.5 356.7 179.9 176.8 49.5 

1971 480.3 468.3 366.7 195.5 ' 171.2 46.6 

1972 493.7 481.4 376.9 247.1 129.8 34.4 

1973 507.5 494.8 387.4 285.2 102.2 26.3 

1974 521.7 508.7 398.3 316.4 81.9 20.5 

1975 536.3 522.9 409.4 328.6 80.8 19.7 

1976 551.4 537.6 420.9 285.2 135.7 32.2 

1977 566.8 552.6 432.7 332.8 99.9 23.1 

1978 582.7 568.1 444.8 591.4 

(•) Potencial Bruto de Aseguramiento: Población Económicamente Activa Total: 
Sujeto de Seguro en la Ind. de la Constr. 

(1) Primer Criterio de Ajuste; Tasa de participación de la P.E.A. que declaró ingre 
sos, entre la P.E.A. Total de 12 años y más. (Cuadro # 32. Censo 1970. S.I.C.). 

(2) segundo Ajuste: Tasa de participación de la P.L.A. Ocupada-Promedio (1969) 
Entre la P.E.A. Total de 12 años y más (1969). 

- P.E.A. Ocupada (Promedio): Resulta de aplicar el porcentaje de meses trabajados 
en el año de 194,9 a cada una de las cantidades del número de meses trabajados. 
(Cuadro # 29 Censo 1970. S.I.C.) (78.3%) Porcentaje que se aplicó a las cifras 
de la columna (1). 

(3) Asegurador hventuales y Temporales de la Industria de Construcción. 

(4) Potencial de Aseguramiento (Absoluto): P.E.A. sujeta de Seguro No Afiliado al 
IMSS. en el sector Construcción. 

(5) Porcentaje de la columna 4 entre la columna 2. 
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Cuadro No. 2.3.6. 

PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR POTENCIAL DE 
ASEGURAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

1 97 O y 1 9 7 8 

Entidad Federativa 

Potencial Total de 
Aseguramiento Incremento 

1970 1978 Absoluto Relativo. 

Estados Unidos Mexicanos 467 176 582 675 115 499 24.72 

Distrito Federal 96 000 84 013 -11 987 -12.48 

Estado de México 55 026 112 470 57 444 104.39 

Jalisco 41 661 52 010 10 349 24.84 

Nuevo León 27 394 32 672 5 278 19.2r:,  

Veracruz 26 956 31 180 4 224 15.67 

Tamaulipas 19 349 29 792 10 443 53.97 

Guanajuato 16 860 20 417 3 557 21.10 

Chihuahua 16 412 14 337 - 2 075 - 12.64 

Puebla 16 388 17 963 1 575 9.61 

SUMAN LAS 9 PRINCIPALES: 316 046 394 854 78 808 24.93 

RESTO DE LAS ENTIDADES: 151 130 187 821 36 691 24.27 

FUENTE: Cuadro Fuente No. 111.... 



4. ALGUNOS ASPECTOS FINANCIEROS DEL SEGURO DE LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCION (*) 

Los ingresos del seguro de la industria de la construc-

ción respecto al total de ingresos del I.M.S.S.., en tér 

minos reales (a precios de 1960) representaron 1.33% en 

el año de 1960, 3.36% en 1970 y 6.73% en 1978. Realizan 

do la misma comparación para los egresos, los mismos 

significaron 2.29% en 1960; 5.76% en 1970 y 10.96% en 

1978. 

Por otra parte para esta calidad de seguro, la diferen-

cia entre el total de ingresos y egresos, tanto para el 

año de 1960, 1970 y 1978, es negativa, y asciende en 

términos reales para los años mencionados a 6,463; 

123,896 y 422,781 (miles de pesos de 1960), lo aue sig-

nifica (según nuestras estimaciones), que el I.M.S.S. 

está erogando más recursos que los ingresos que percibe 

por esta calidad de seguro. 

(*) El presente apartado está basado en las cifras de los 

cuadros Nos. 2.4.4; 2.4.5 y 2.4.6. 

123. 
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Con referencia a los ingresos por rama de seguro, para 

la calidad de seguro de la industria de la construcción, 

presenta en términos reales (miles de pesos de 1960), la 

siguiente situación, para la rama de seguro de Riesgos 

de Trabajo: 

Año Déficit 

1960 20,173 

1970 12,001 

1978 27,971 

La situación para la rama de Seguro de Enfermedad y Ma-

ternidad es la siguiente: 

Año Remanente 

1960 + 	8,927 

1970 - 	133,490 

1978 - 	384,537 

La situación para la rama de Seguro de I.V.C.M. (Invali-

dez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte) es la 

siguiente: 

Año Remanente 

1960 + 	4,783 

1970 + 21,595 

1978 + 24,759 
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Como puede observarse, para la rama de seguro de Riesgos 

de Trabajo, es en donde la calidad de seguro de la indus 

tria de la construcción obtiene un déficit permanente, 

lo cual habla indiscutiblemente de el alto grado de ries 

go profesional en el sector de la construcción y del al-

to número de accidentes de trabajo ocurridos en el mismo. 

Dicha situación sería recomendable observar y revisar, 

ya que repercute directamente tanto para el I.M.S.S. co-

mo para el sector construcción. 

Con respecto a la rama de seguro de Enfermedad y Mater-

nidad, sólo en el año de 1960 el I.M.S.S. obtiene un re-

manente a su favor, situación que se modifica para 1970 

y 1978, en donde obtiene déficit consecutivos. Este fen6 

meno habla indiscutiblemente de los problemas de orden 

administrativo por parte del I.M.S.S. en el manejo de es 

ta calidad de seguro. 

Haciendo referencia a la rama de seguro de I.V.C.M., la 

situación que se presenta para el I.M.S.S., es la de un 

permanente remanente a su favor, en nuestro período de 

estudio (1960-1978). Esta situación favorable al I.M.S.S. 

no puede calificarse de la misma forma para los trabaja-

dores del sector construcción, ya que revela los ínfimos 

ingresos (en prestaciones económicas básicamente), que 

el I.M.S.S. ha revertido a los trabajadores de este sec-

tor. 
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Cuadro No. 2.4.1 

POBLACION ASEGURADA Y DERECHOHAPIENTE TOTAL I.M.S.S. Y PA- 

RA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 1960 - 1970 - 1978.  

AROS 

POBLACION 
ASEGURADA 

POBLACION 
DERECHOHABIENTE 

2/1 4/3 I.M.S.S. 
INDUSTRIA 
CONSTRUC- 
CION 

I.M.S.S. 
INDUSTRIA 
CONSTRUC- 
CLON 

1 2 3 4 5 6 

1960 1'200,708 27'509 3'360,389 48,416 2.29 1.44 

1960 3'120,763 179'897 9'772,492 422,758 5.76 4.32 

1978 5'156,969 591,457 19'789,239 1'656,080 11.47 8.36 

F=TE:- Memorias Estadísticas 

Departamento de Estadística 

I.M.S.S. 



Cuadro No. 2.4.2 

TOTAL DE INGRESOS DEL I.M.S.S. Y ESTIMACION DE LOS INGRESOS PARA LA CALIDAD DE SEGURO DE  

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR RAMA DE SEGURO. 1960 - 1970 - 1978. 

(Miles de Pesos Corrientes) 

INGRESOS 	I. M. S. S. 	INGRESOS INDUSTRIA CONSTRUCCION 
AÑOS 	TOTAL 	R.T. 	E. y M. 	I.V.C.M. TOTAL 	R.T. 	E. y M. I.V.C.M.  

1960 1'772,138 151,274 949,705 671,159 23,716 2,054 12,692 8,970 

1970 8'277,357 951,287 4'331,622 2'994,448 278,301 31,961 145,648 100,692 

1978 54'368,122* 5'687,801 27'471,682 18'621,971 3'637,496 380,649 1'837,875 l'245,827 

* Este total incluye la rama de seguro de guarderías. 

FUENTE: Memorias Estadísticas 

Departamento de Estadística 

I.M.S.S. 



Cuadro No. 2.4.3 

TOTAL DE EGRESOS DEL I.M.S.S. Y ESTIMACION DE LOS EGRESOS PARA LA CALIDAD DE SEGURO DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, POR RAMA DE SEGURO 1960-1970-1978 

(Miles de Pesos Corrientes). 

EGRESOS INDUSTRIA CONSTRUCCION 
R.T. 	E.yM. 	I.V.C.M. 	TOTAL 

	
R.T. 	E. y M I.V.C.M.  

1960 1'317,259 970,146 164,343 182,770 30,179 22,227 3,765 4,187 

1970 7'862,637 852,826 5/96,600 1'213,211 453,243 49,160 334,146 69,937 

1978 49'324,144* 6'000,242 33517,008 9'310,016 5'657,026 688,172 3'844,092 1124,762 

* Este total incluye la rama de seguro de guarderías. 

FUENTE: Memorias estadísticas 

Departamento de Estadística 

I.M.S.S. 

AÑOS EGRESOS I. M. S. S. 
TOTAL 



• Cuadro No. 2.4.4 
(s, 

TOTAL DE EGRESOS DEL I.M.S.S. Y ESTIMACION DE EGRESOS PARA LA CALIDAD DE SEGURO DE LA INDUSTRIA 

DE LA CONSTRUCCION POR TIPO DE PRESTACIONES OTORGADAS. 1960-1970-1978 

(Miles de Pesos Corrientes) 

AÑOS 

~ZIS I.M.S.S. ponnos INDUSTRIA owsmucrioN 
Prestación Prestación 

TOTAL 	en 	en Gastos 
Activos. 

Incob. Dep. 
eInt.Act TOTAL 

Prestación 
en 

Especie 

Prestación 
en 

Dinero 
Gastos 
Admvos 

Incob.Dep. 
e Int. 
Act Especie 	Dinero 

1960 1'317,259 	829,935 	182,980 304,344 30,179 19,013 4,195 6,971 

1970 7'862,637 	4'954,641 	1'162,646 1'089,063 656,287 453,243 285,543 66,989 62,774 37,937 

1978 49'324,144 	30'813,046 	9'249,586 6'688,320 2'573,192 5'657,026 3'533,944 1'060,692 767,093 295,297 

FUME: Memorias Estadísticas 

Departamento Estadístico 

I.M.S.S. 



Cuadro No. 2.4.5 

TOTAL DE INGRESOS DEL I.M.S.S. Y ESTIMACION DE LOS INGRESOS PARA LA CALIDAD DE SEGURO DE LA IN-
DUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR RAMA DE SEGURO . 1960 - 1970 - 1978. 

(Miles de Pesos de 1960). 

INGRESOS I.M.S.S. 	INGRESOS INDUSTRIA DE LA CONSTRUC.  
R.T. 	E. y M. I.V.C.M. 	TOTAL 	R.T. 	E. y M. 	I.V.C.M.  AÑOS TOTAL 

1960 1'772,138 151,274 949,705 671,159 23,716 2,054 12,692 8,970 

1970 5'863,000 674,245 3'066,349 2'122,406 197,097 22,666 103,082 71,349 

1978 11'305,000* 1'187,025 5'709,025 3'866,310 761,460 116,504 384,537 260,419 

* Este total incluye la rama de seguro de guarderías. 

FUENTE: Cuadro No. 2.4.2. 

N 



Cuadro No. 2.4.6 

TOTAL DE EGRESOS DEL I.M.S.S. Y ESTIMACION DE LOS EGRESOS PARA LA CALIDAD DE SEGURO DE LA INDUS 

TRIA DE LA CONSTRUCCION, POR RAMA DE SEGURO. 1960 - 1970 - 1978. 

(Miles de Pesos de 1960) 

AÑOS EGRESOS I.M.S.S. EGRESOS INDUSTRIA DE LA 	CONSTRUCCION 
TOTAL R.T. E._._:/21, I.V.C.M. TOTAL R.T. E. 	v M. I.V.C.M. 

1960 1'317,259 970,146 164,343 182,770 30,179 22,227 3,765 4,187 

1970 5'570,000 601,560 4'105,090 863,350 320,993 34,667 236,572 49,754 

1978 10'797,000* 1'317,234 7'331,163 2'040,633 1'184,221 144,475 804,086 235,660 

* Este total incluye la rama de seguro de guarderías 

FUENTE: Cuadro No. 2.4.3. 



c.s; 	Cuadro No. 2.4.7 
r-1 

TOTAL DE EGRESOS DEL I.M.S.S. Y ESTIMACION DE EGRESOS PARA LA CALIDAD DE SEGURO DE LA INDUS-

TRIA DE LA CONSTRUCCION POR TIPO DE PRESTACIONES OTORGADAS. 1960 - 1970 - 1978. 

(Miles de Pesos de 1960) 

EGRESOS I.M.S.S. 	EGRESOS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  

	

Prestación Presta- Gastos Incob. 	Prestación Presta- Gastos Incob. 
AÑOS 	TOTAL en Especie ción en Admvos. Dep. e 	TOTAL en Especie ci6n en Admvos. Dep. e 

Dinero 	Int.Act. 	Dinero 	Int.Act. 

1960 1'317,259 829,935 182,980 304,344 30,179 19,013 4,195 6,971 

1970 5'570,000 3'509,100 823,246 771,445 466,209 320,993 202,226 47,443 44,457 26,867 

1980 10'797,000 6'744,886 2'024,438 1'464,073 563,603 1'184,221 739,783 222,041 160,581 61,816 

FUENTE: Cuadro No. 2.4.4. 



CAPITULO III 

REPERCUSIONES ECONOMICO-SOCIALES DEL PROCESO 

DE CRECIMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCION EN ME-

DICO. 



ESTE CAPITULO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL, 

PRESENTAR DE MANERA SUSCINTA LAS PRINCIPALES 

REPERCUSIONES QUE EN MATERIA ECONOMICA Y SO-

CIAL HA GENERADO EL PROCESO DE CRECIMIENTO 

ECONOMICO DEL SECTOR CONSTRUCCION A LA ECONO 

MIA DEL PAIS. DE MANERA PERTICULAR SE TRA-

TAN LAS PRINCIPALES REPERCUSIONES QUE EL 

FACTOR TRABAJO HA OBTENIDO COMO PARTE INTE-

GRANTE DEL MISMO. 

134 . 



115. 
1. A LA ECONOMIA DEL PAIS 

1.1 	APORTACION AL P.I.B. 

En términos reales, para nuestro período de estudio (1960-

1978), la aportación del sector construcción al P.I.B. del 

país ha sido de constante aumento dentro del mismo. Lo an 

teriormente afirmado queda revelado al observar la partici 

pación porcentual del sector construcción dentro del P.I.B. 

del país: 

AÑOS 	PARTICIPACION PORCENTUAL  

1960 	 4.0 

1970 	 4.6 

1978 	 5.0 

Fuente: Cuadro No. 3.1.1 

Asimismo, a lo largo de nuestro período de estudio puede 

observarse, que el producto del sector construcción pre-

senta tasas de crecimiento medio anual, superiores a las 

mostradas por el P.I.B. del país, lo cual queda evidencia-

do al analizar las siguientes cifras: 

Tasa Media Anual de Crecimiento  
1960-1970 	1970-1978 	1960-1978  

P.I.B. 	7.0 	5.0 
	

6.0 

Producto Sector 
Construccion 	8.3 	6.1 	7.4 

Fuente: Cuadro No. 3.1.1 



Cuadro No. 3.1.1 
• 136. 

PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION DENTRO 
DEL P.I.B TOTAL 	1960-1970-1978  

1 2 3 

P.I.B. 
(Precios 1960) 

P.I.B. S. Construcción 
(Precios 1960) 

2/1  

1960 150,511 6,105 4.0 

1970 296,600 13,583 4.5 

1978 	(p) 436,527 21,854 5.0 

Promedio 

Tasa Me-
dia Anual 
de Creci 
miento. 

1960-197Q 7.0 8.3 

1970-1970 5.0 6.1 

1960-1978 6.1 7.4 

(p): Cifras Preliminares. 

Fuente: Cuadros 1.1.1 y 1.1.2 



137. 

Lo anteriormente asentado, nos permite destacar que el pro 

ceso de crecimiento del sector construcción ha sido cons-

tante y aún superior a la dinámica de crecimiento económi-

co del país. Observando claro está los fenómenos cíclicos, 

coyunturales y estructurales por los que atravesó la econo 

mía del pais a lo largo de la década de los setenta. La 

que como quedó anotado en el contenido de nuestra investi-

gación, una de las principales características del sector 

construcción es su alta sensibilidad ante los cambios que 

presenta la economía del pais. 



1.2 	PARTICIPACION DENTRO DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL PAIS. 

En atención a las cifras presentadas en el Cuadro No. 

3.1.2, puede observarse con claridad que la participación 

absoluta (en términos reales), del sector construcción den 

tro del sector industrial ha ido en constante aumento, ya 

que para nuestro periodo de estudio (1960-1978) pasa de 

6,105 en 1960 a 13,583 en 1970 y 19,426 millones de pesos 

en 1977, lo cual significó incrementos absolutos de 7,478 

millones de pesos para la década 1960-1970 y de 5,483 mi-

llones de pesos para el periodo 1970-1978. 

Por otra parte puede observarse que la participación por-

centual de la industria de la construcción respecto al 

producto bruto del sector industrial, fue en promedio de 

un 13.0% para nuestro período de estudio (1960-1978). 

138. 



Cuadro No. 3.1.2 	
139. 

PARTICIPACION DEL P.I.B. DEL SECTOR CONSTRUCCION DEN- 

TRO DEL P.I.B. DEL SECTOR INDUSTRIAL. 1960-1970-1977. 

A PRECIOS DE 1960 ) 

SECTOR E 1 9 6 0 1 9 7 0 1 	9 7 7 
INDUSTRIA VALOR % VALOR VALOR 

INDUSTRIAL 	4 3,933 100.0 102,154 100.0 151,369 100.0 

CONSTRUCCION 	6,105 13.9 13,583 13.3 19,426 12.7 

FUENTE: 1.4.1. 



140. 

1.3 EN MATERIA DE INVERSION * 

1.3.1 Inversión Total  

La participación de la inversión del sector construcción, 

dentro de la inversión total del país, es de importancia 

preponderante en la misma, como puede observarse al anali 

zarse las cifras referentes a la participación porcentual 

de la inversión del sector construcción dentro de la in-

versión total del país. Así para nuestro periodo de es-

tudio (1960-1978), en términos reales dicha participación 

presenta la siguiente evolución: 

AÑOS 	PARTICIPACION PORCENTUAL 

1960 	55.0 

1970 	50.7 

1978 	56.4 

PROMEDIO 	54.0 

Fuente: Cuadro No. 3.1.3. 

Así como puede observarse, para nuestro periodo de estudio 

(1960-1978), la importancia de la inversión del sector 

construcción, representó en promedio un 54.0% de la in-

versión total en nuestro país. 

* 	Las cifras manejadas en este apartado se refieren a la Inversión Fija Bru 
ta, en donde obviamente no se consideran a los "cambios en inventarios". 



Cuadro No. 3.1.3 

"EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION DENTRO DE LA INVERSION TO- 

TAL, PUBLICA Y PRIVADA". 1960 - 1970 - 1978. 

( MILLONES DE PESOS ) 
DE 	1 9 6 0 

1 2 3 4 5 6 7 I 	8 9 

INVERSION 
2/1 

INVERSION 
PUBLICA 

5/4 

INVERSION 
PRIVADA 

8/7 Total Sector Cons 
trucción 	- 

Total Sector Cons 
trucción. 

Total Sector Cons 
trucción 

1960 25,507 14,043 55.0 8,879 5,406 60.9 16,628 8,637 51.9 
1970 61,605 31,240 50.7 22,892 14,183 62.0 38,713 17,057 44.0 
1978 	(p) 84,544 47,761 56.4 42,577 22,735 53.3 41,967 25,026 59.6 
Promedio 54.0 58.7 51.5 
Tasa Me-
dia Anual 
de Creci-
miento 
1960-1970 9.1 8.2 9.9 10.1 8.7 7.0 
1970-1978 3.6 5.3 8.2 6.0 0.2 4.9 
1960-1978 6.9 7.0 9.2 8.2 5.2 6.0 

(P) 	Cifras preliminares 

Datos referentes a Inversión Fija Bruta 

Fuente: Cuadros Nos. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. 



1.3.2 Inversión Pública  

De mayoritaria puede considerarse la participación de la 

inversión pública del sector construcción, dentro de la 

inversión pública total en nuestro pais. Asi para nues-

tro periodo de estudio (1960-1978), y en términos reales, 

dicha participación muestra la siguiente evolución: 

AÑOS 	PARTICIPACION PORCENTUAL 

1960 	60.9 

1970 	62.0 

1978 	53.3 

PROMEDIO 	58.7 

Fuente: Cuadro 3.1.3 

Como puede observarse, en el largo plazo (1960-1978), la 

participación de la inversión del sector construcción, den 

tro del total de la inversión pública en México fue de 

58.7 en promedio. 

Por otra parte y en atención a las cifras mostradas en el 

cuadro No. 3.1.3, para nuestro periodo de estudio (1960-

1978), la participación del sector privado respecto a la 

del sector público en materia de inversión de la industria 

de la construcción, es menor como puede observarse a con-

tinuación: 

142. 
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AÑOS 	PARTICIPACION PORCENTUAL 

SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO 

1960 60.9 51.9 

1970 62.0 44.0 

1978 53.3 59.6 

PROMEDIO: 58.7 51.1 

Lo anteriormente señalado, muestra de manera evidente la 

orientación de la política mexicana en materia de inver-

sión pfiblica, ejecutada por el ESTADO mexicano y que tie-

ne como finalidad contribuir al desarrollo económico y so 

cial del pais. Dentro de estos objetivos cabe mencionar 

el siguiente: 

Fortalecer la economía nacional a través de la construc-

ción de diversas obras que coadyuven al óptimo aprove-

chamiento de los recursos naturales, a incrementar la 

eficiencia productiva de la industria, a integrar y 

ampliar el comercio interior y exterior del país, a 

corregir los desequilibrios regionales así como a pro-

piciar el mejoramiento de las condiciones en que se des 

envuelve la población mexicana y a elevar su nivel de 

vida. 



*144 . 

1.3.3 Inversión Privada  

En atención a las cifras mostradas en el Cuadro No. 3.1.3, 

la participación de la inversión privada del sector cons-

trucción, dentro de la inversión privada total del país, 

presenta la siguiente evolución: 

AÑOS 	PARTICIPACION PORCENTUAL 

1960 	 51.9 

1970 	 44.0 

1978 	 59.6 

PROMEDIO 	51.5 

Como puede observarse, la participación de la inversión 

privada del sector construcción,dentro del total de la in 

versión privada del país, fue en el largo plazo (1960-

1978), de 51.5 en promedio. (1) 

La situación que se presenta respecto a la falta de infor-

mación sobre la "inversión privada", muestra evidentemen-

te una falta dentro del sistema mixto de la economía mexi 

cana, ya que la carencia de este tipo de información, no 

permite contar con elementos suficientes, para poder lle-

var a cabo una mejor planeación del sector construcción. 

(1) Respecto a lo citado en este párrafo r,R111. recordar (Ver apartado 2 Cap.l) 
que las cifras de la inversión privada (tanto total como para el sector 
construcción se obtienen por diferencia entre la "Inversión Total" y la 
"Inversión Pffilica". 



Por otra parte, una falta de organización y control por 

parte de la C.N.I.C. en atención a este tipo de informa-

ción, la cual permitiría a sus asociados contar con ele-

mentos necesarios para coadyuvar a una mejor orgániza-

ci6n, administración y ejecución de las empresas cons-

tructoras en el país. (Ver apartado 8.2.2. Cap. I) 
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1.4 EN LA GENERACION DE EMPLEOS 

La importancia de la industria de la construcción en la eco 

nomía del país no debe medirse solamente por su participa-

ción dentro de los grandes agregados macroeconómicos 

(P.I.B., Inversión, etc.), sino también por los empleos que 

genera. 

Así en atención a los datos presentados en el cuadro No. 

3.1.4, la participación porcentual de la población económi-

camente activa de la industria de la construcción dentro 

del total de la P.E.A. del país, ha sido de aumento para 

nuestro período de estudió, como puede observarse en segui-

da: 

AÑOS 	PARTICIPACION PORCENTUAL  

1960 	 3.62 

1970 	 4.40 

1978 	 4.66 

PROMEDIO 	4.23 

En síntesis, para el largo plazo (1960-1978), la participa-

ción porcentual de la población económicamente activa del 

sector construcción, dentro del total de la P.E.A. del país 

fue de 4.23%. 
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Cuadro No. 3.1.4 	
147. 

"P\RTICIPACION DE LA POBLACIC" ECONOMICAMENTE ACTIVA 

DEL SECTOR CONSTU7CIOI: DENTRO DEL TOTAL DE LA P.E.A. 

L-  '.1.:XICO" 	1 9 (; 0 - 1 9 7 0 - 	1 9 7 8  

( MILES DE PERSONAS ) 

AROS POBLAC ION ECOWMICA•.= ACTIVA 	PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

TOTAL 	SECTOR CONSTRUCCION 

1960 	11,274 	408 	3.62 

1970 	12,955 	571 	4.40 

1978 	18,917 	882 	4.66 

PROMEDIO: 	 4.23 

Fuente: 	Cuadro No. 1.4.8 



148. 

Por otro lado y en atención a las cifras presentadas en el 

cuadro No. 3.1.5 la economía mexicana en su conjunto y por 

su parte el sector construcción, han mostrado la siguiente 

evolución en la generación de empleos: 

Para la década 1960-1970, la economía mexicana en su 

conjunto generó 1'681,000 empleos, con un incremento 

medio de 158,100 empleos por año y observando una 

T.M.A.C. de 1.39 para este período. Por su parte para 

esta misma década el sector construcción generó 163,000 

empleos con un incremento medio de 16,300 empleos por 

año y observando una T.M.A.C. de 3.41 en este período. 

Resulta evidente señalar que el sector construcción 

muestra una dinámica superior al de la economía en su 

conjunto (2.5 veces más), ya que esta Iltima crece a 

una T.M.A.C. de 1.39 y el primero a una T.M.A.C. de 

3.41. 

Para el período 1970-1978, la economía mexicana en su 

conjunto genera 5'962,000 empleos, con un incremento 

medio de 745,250 empleos por año y presentando en este 

período una T.M.A.C. de 4.48. 

Por su lado la industria mexicana de la construcción 

genera311,000 empleos, con un incremento medio de 

38,880 empleos por año y observando una T.M.A.C. de 5.58. 



POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
AÑOS TOTAL 	INCREMENTO ME- 	SECTOR CONS- INCREMENTO MEDIO 

DIO ANUAL 	T.M.A.C. TRUCCION 	ANUAL 	T.M.A.C. 

1960 11,274 	 408 

1970 12,955 168.1 	1.39 571 	16.3 	3.41 

18,917 745.2 4.84 882 38.8 5.58 1978 

Cuadro No. 3.1.5 

a' 
.7 
9.1 	

"INCREMENTOS MEDIOS ANUALES Y CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA P.E.A. TOTAL 

Y DEL SECTOR CONSTRUCCION EN 1960 - 1970 - 1978 ". 

(MILES DE PERSONAS) 

Fuente: 	Cuadro No. 3.1.4. 
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Nuevamente para este período de estudio, el sector 

construcción presenta una dinámica de crecimiento, en 

la generación de empleos, superior al de la economía 

mexicana, en su conjunto (1.2 veces más), ya que esta 

última crece a una T.M.A.C. de 4.48 y el primero a 

una T.M.A.C. de 5.58. 

Finalmente en el largo plazo (1960-1978), la economía 

mexicana en su conjunto genera 7'643,000 empleos con 

un incremento medio de 424,611 empleos por año y obser 

vando una T.M.A.C. del orden de 2.91. Por su parte el 

sector construcción genera para este mismo período 

(1960-1978), 474,000 empleos, con un incremento medio 

de 26,333 empleos por año y observando una T.M.A.C. 

del orden de 4.37. 

En síntesis para el largo plazo de la dinámica de creci-

miento en la generación deorpleos observada por el sector 

construcción (4.3 de T.M.A.C.), es 1.5 veces superior a 

la presentada por la economía mexicana en su conjunto (2.91 

de T.M.A.C.). 



1.5 EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 

La politica del gobierno mexicano en materia de infraes-

tructura, se aplica activamente en la realizaci6n .de un 

vasto programa de construcción, la cual incluye de manera 

especifica los siguientes tipos de obras: 

• Caminos 

Canales y zonas de riego 

• Drenaje 

• Obras de conducción de petr6leo 

Telecomunicaciones 

Conducción y distribución de energía elóctrica 

Vialidad urbana 

Pozos para alumbramiento de agua 

Aeropuertos 

Presas de almacenamiento 

Obras hidráulicas diversas 

• Obras de protección hidráulica 

▪ Ferrocarriles 

▪ Obras de explotación de petróleo 

• Presas derivadas. 

▪ Muelles 

▪ Obras fluviales 

Parques, jardines y forestación. 

Obras diversas marítimas 

Obras complementarias terrestres 
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Obras complementarias electromecánicas 

Alumbrado y energía eléctrica 

Tanques de almacenamiento 

Obras de exploración (petróleo) 

Guarniciones y banquetas 

• Señalamientos marítimos 

• Atracaderos 

Protección de costas 

Saneamiento 

Rompeolas y escolleras 

Astilleros 

Así en atención a las cifras presentadas en el cuadro No. 

3.1.6, puede observarse que del total de contratos de obra 

pública, registrados en el año de 1975 ante la Secretaría 

del Patrimonio Nacional, las obras destinadas a la crea-

ción de infraestructura representan el 57.4%, siguiendo 

en orden de importancia la edificación no residencial con 

17.3% y finalmente la edificación residencial con 7.5% (1) 

Lo anteriormente señalado nos demuestra evidentemente, la 

fuerte demanda de obra de infraestructura que realiza el 

Gobierno Federal en México. Así también denota la importan 

cia que el sector construcción tiene en la infraestructura 

del país. 

(1) El otro 17.8% restante es lo referente a los contratos "no clasificados". 



Cuadro No. 3.1.6 	 153. 

"NUMERO DE CONTRATOS REGISTRADOS EN 1975, CLASIFICA- 

DOS POR TIPO DE OBRA". 

Infraestructura 

Numero de Contratos 
Registrados en 
1975 * 

8,303 57.4 

II Edificación no Residencial 2,505 17.3 

III Edificación Residencial 1,085 7.5 

IV No clasificados 2,582 17.8 

TOTAL: 14,475 100.0 

* Se refiere al numero de contratos de obra publica registrada en 

la Secretaria del Patrimonio Nacional. 

Fuente: "Importancia Socioeconómica Actual y Futura de la Indus-

tria de la Construcción" (Tabla 4.3) C.N.I.C. 



1.5.1 En Materia de Caminos  

La política constructiva del gobierno mexicano, se aplica 

dinámicamente en la realización de un amplio programa de 

construcción de caminos que tiene por finalidad mantener, 

completar y aumentar la red de carreteras en nuestro país. 

para facilitar asimismo la efectiva comunicación y trans-

porte de los habitantes y de los productos en el territo-

rio nacional. 

Así en atención a las cifras presentadas en el cuadro No. 

3.1.7, el total de la extensión de la red nacional de cami 

nos en kilómetros, presenta la siguiente evolución: 

Para el periodo 1960-1970, pasa de 44,948 en 1960 a 

72,329 en 1970, lo cual significó un incremento absolu-

to de 27,381 km., y otro relativo del orden de 60.9%. 

Para el periodo 1970-1978, pasa de 72,329 en 1970 a 

105,826 en 1978 (cifra estimada), lo cual se tradujo en 

un incremento absoluto de 33,497 km. y otro relativo de 

46.3%. 
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Cuadro No. 3.1.7 	 155. 

EXTENSION DE LA RED NACIONAL DE CAMINOS 1960 - 1978.  

( KILOMETROS) 

AÑOS TOTAL TERRACERIAS REVESTIDOS PAVIMENTADOS 

1960 44,948 7,029 10,588 27,331 
1961 49,600 7,353 13,310 28,937 
1962 53,540 8,983 14,840 29,717 

1963 57,038 9,678 15,883 31,477 
1964 60,440 10,748 16,506 33,186 
1965 61,252 8,448 18,373 34,431 
1966 63,616 8,411 19,083 36,122 
1967 65,095 8,206 19,534 37,355 
1968 67,057 8,420 19,776 38,861 
1969 69,781 8,885 20,522 40,374 
1970 72,329 8,872 20,703 42,754 

1978 (e) 105,826 10,689 35,400 59,737 

(e) Cifras estimadas en atención a las tasas de crecimiento me-

dio anual, observadas en el periodo 1960-1970. 

Fuente: "La Economía Mexicana en Cifras 1970". (Cuadro No. 3.13) 

NAFINSA, México 1972. 
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2. AL FACTOR TRABAJO 

2.1 	INGRESOS (SUELDOS Y SALARIOS) 

Sin pretender realizar un estudio profundo de las diferen-

cias y evolución de los salarios de los trabajadores del 

sector cnnstrucción, abordaremos este aspecto tomando como 

base la información presentada por DIMITRI A. GERMIDIS (1). 

Así las cosas, puede afirmarse que son dos las variables 

las que básicamente tienen influencia en los ingresos de 

los trabajadores de la industria de la construcción: 

Nivel de instrucción 

Afiliación Sindical 

De tal forma, pasemos a analizar los ingresos de los traba 

jadores del secf-or en atención a estas dos variables. 

2.1.1 Ingresos por Grupo de Calificación, Según el Nivel de Ins-

trucción. 

La observación del Cuadro No. 3.2.1 nos conduce a la conclu 

sión de que la instrucción es indudablemente un factor de 

aumento del ingreso de los trabajadores de la industria de 

la construcción. En efecto, para todas las calificacio-

nes, el ingreso de los obreros instruidos es más importan- 

(1) "El Trabajo y las Relaciones Laborales en la Industria Mexicana de la 

Construcción", Dimitri A. Germidis (Paginas 57-63), Colegio de Máxioo 

1974. 



Cuadro No. 3.2.1 
INGRESO MEDIO POR SEMANA (A) DE OBREROS DE LA CONSTRUCCION, 

SEGUN SU CALIFICACION Y SU NIVEL DE INSTRUCCION. (PESOS CO- 

RRIENTES). 

Primaria 
rolo 	plata corgleta 

Primaria 
-I1112--- 

?/) ,leter 
minados 

Total 
Sin res- 
puesta  

Total por cali-
ficación 

Calificaci6n 

Anal- 
fabetas 

Albañiles 229 226 257 282 224 232 229 231 

Obreros Seraiespecializados 
En trabajos exteriores 292 317 327 345 231 313 n.d. 309 

En trabajos interiores 246 281 245 370 400(b) 278 250(b) 275 

Obreros Esp -,Jializados 
En trabajos interiores n.u. 370 333 420(b) n.d. 359 229(b) 353 

En trabajes exteriores 384 452 429 432 468 449 n.d. 446 

Cperadores de máquinas 323 417 396 524 278 418 318 410 

Cbreros de trabajos metálicos 296 336 332 n.d. 384 341 375(b) 333 

Otros 240 330 276 676 415(b) 358 n.d. 348 

(a): El ingreso por semana no comprende las horas extraordinarias, en virtud de la mala calidad de las respuestas 
de referencia. 

(13): Cifra poco creible en razón del pequeño nOmexo de observaciones correspondientes. 
FUENTE: "El Trabajo y las Relaciones Laborales de la Industria de la Oanstruccidn" 

Dimitri A. Germidis (Cuadro NO. 33) 
EL COLEGIO DE MEXICO, 1974. 
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te que la de los analfabetos. La diferencia tan poco sig-

nificativa para los albañiles (229 y 232 pesos), se vuelve 

más amplia a medida que se asciende por la escala jerárqui 

ca, pasando del grupo de los obreros semiespecializados al 

de los obreros especializados y similares; en particular, 

es en los operadores de máquinas y en los "otros" donde la 

diferencia entre el ingreso de los analfabetos y el de los 

obreros instruidos es extremadamente importante; represen-

ta, respectivamente 27 y 45% por encima del ingreso más ba 

jo. Este dato de un valor absoluto para las dos grandes 

cateogrias de nivel de instrucción, a saber, "analfabetos" 

y el conjunto de obreros instruidos, se vuelve un poco me-

nos afirmativo cuando se comparan los ingresos (siempre de 

igual calificación), según el nivel de instrucción de los 

obreros instruidos. 

Es así que si los ingresos de los obreros que tienen un ni 

vel de instrucción superior al de la escuela primaria son 

en general, más elevados que los de las otras categorías 

de obreros instruidos, los jornales de los trabajadores 

que han terminado la primaria, pero sin más, son (salvo pa 

ra los albañiles y los obreros semiespecializados en tra-

bajos exteriores) inferiores a los de aquellos que solamen 

te han frecuentado (sin terminarla) la escuela primaria. 
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Otra comprobación concierne al margen de variación de los 

ingresos que, para los jornales medios (obreros instruidos 

y analfabetas) va desde $231.00 por semana para los alba-

ñiles; hasta $446.00 por semana para los obreros especiali 

zados en trabajos exteriores; hay pues una diferencia del 

simple a casi el doble (93% de más con relación al salario 

más bajo). 

Este margen sigue siendo prácticamente el mismo para los 

ingresos, por una parte, del conjunto de los obreros ins-

truidos en general y, por la otra, del grupo de los obre-

ros que sólo han frecuentado la primaria; en cambio se 

abre un poco más para los obreros a nivel de instrucción 

no determinado (+105%) y mucho más para los que han hecho 

estudios superiores a la primaria (+140%), en tanto que se 

vuelve a cerrar a la vez para los obreros analfabetos (+67%) 

y los instruidos que han hecho un ciclo completo de estu-

dios primarios (+66%). 

No obstante, en todos esos casos (salvo para el subgrupo 

de los obreros que tienen una instrucción superior a la 

primaria nos encontramos en los dos extremos, por una par-

te a los albañiles con ingresos más bajos, y por la otra, 

a los obreros especializados en trabajos exteriores con 

los ingresos más elevados. 



2.1.2. La Afiliación Sindical  

La introducción de esta variable nos permite observar una 

perspectiva diferente a los resultados relativos a los in-

gresos de los trabajadores del sector construcci6h según la 

calificación y el nivel de instrucción de los mismos. En 

atención a los datos presentados en el cuadro No. 3.2.2., 

permite concluir de manera determinante que los ingresos 

de los trabajadores sindicalizados son (a calificación 

igual y a nivel de instrucción igual) claramente superio-

res, respecto a los de los obreros no sindicalizados. Por 

otra parte, la influencia de la dependencia sindical en el 

nivel de los jornales es en muchas ocasiones más importan-

te que la de la instrucción. Asi los ingresos de los obre 

ros sindicalizados que simplemente hayan frecuentado la es 

cuela primaria (sin terminarla), son superiores a los de 

los obreros no sindicalizados que han hecho una primaria 

completa o aún más que la primaria. 

160. 



Cuadro No. 3.2.2 

INGRESO POR SEMANA (a) DE LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION, SEGUN SU CALIFICACION 
SU NIVEL DE INSTRUCCION Y SU AFILIACION SINDICAL. 

Obreros semi 	 Obreros 
especializada 	especializados  

Nivel de Instrucción Alba- En trabajos En trabajos En trabajos En trabajos 
ñiles exteriores interiores interiores exteriores 

Operadores Obreros 
de Mágui- de Tra- 
nas. 	bajos 

metáli-
cos. 

Tbtal 

Analfabetas  
sindicalizados 	232 	247 	n.d. 	n.d. 	n.d. 	n.d. 	n.d. 	n.d. 
no sindicalizados 	229 	287 	246 	n.d. 	384 	323 	316 	240 

Obreros Instruidos  
Primaria incompleta 
sindicalizados 	258 	302 	316 	377 	455 	474 	351 	338 
no sindicalizados 	219 	321 	273 	368 	450 	405 	331 	327 

Primaria completa 
sindicalizados 	284 	388 	n.d. 	400* 	524 	447 	395 	303* 
no sindicalizados 	248 	312 	246 	328 	287 	372 	309 	265 

Primaria y más 
sindicalizados 	n.d. 	n.d. 	n.d. 	420* 	425* 	n.d. 	n.4.. 	612* 
no sindicalizados 	282 	345 	370 	n.d. 	436 	561 	n...... 	708'1 

No determinado 
sindicalizados 	227 	305 	n.d. 	n.d. 	500 	n.d. 	274 	n.d. 
no sindicalizados 	221 	277 	400* 	n.d. 	454 	289* 	494 	415 

Total 
sindicalizados 	262 	316 	305 	385 	476 	437 	346 	361 
no sindicalizados 	225 	312 	274 	253 	432 	413 	340 	357 

Sin respuesta  
sindicalizados 	n.d. 	n.d. 	n.d. 	n.d. 	n.d. 	262* 	375* 	n.d. 
no sindicalizados 	229 	n.d. 	250* 	229* 	n.d. 	374* 	n.d. 	n.d. 

Total por calificación  
sindicalizados 	258 	309 	305 	385 	476 	416 	339 	361 
no sindicalizados 	227 	309 	271 	346 	428 	408 	331 	343 

a El ingreso por semana no comprende las horas extraordinarias, en virtud de la mala calidad de las respuestas 
de referencia. 

* Cifra poco creíble en razón del pequeño número de observaciones correspondientes. 
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2.2 	VIVIENDA 

2.2.1 "Modus Vivendi" de los Obreros. 

En su gran mayoría, los obreros de la industria de la cons 

trucci6n, viven con su familia (80% aproximadamente), mien 

tras que poco más del 20% viven separadamente (observar 

cuadro No. 3.2.3). Asimismo la casi totalidad de estos al 

timos dejó a su familia en el lugar de origen. 

Esta última situación es mucho más frecuente, por una par-

te, entre los albañiles y por la otra (en lo que respecta 

al conjunto de los obreros), entre los obreros no sindica 

lizados. Este estado de cosas tiene su explicación por el 

hecho de que gran parte de los albañiles es reclutada en-

tre los emigrantes temporales provenientes del sector agrí 

cola; y evidentemente este tipo de obreros no constituye 

los miembros habituales afiliados a los sindicatos. 

Particularizando, puede señalarse que de todas las ciudades, 

es el Distrito Federal, en donde los obreros de la construc 

ción viven alejados de su familia (26.2 contra 12, 8.4, 4.7 

y 5.9%, respectivamente en Guadalajara, Monterrey, Veracruz 

y Tampico Madero). Dicha situación se debe fundamentalmen-

te a las mayores posibilidades de empleo del sector cons-

trucción ofrecidas en la capital de la república, que 

atraen así en mayor minero a los obreros que se desplazan 

regularmente. 



Viven 
juntos 

La familia vive lejos de él 
Sin 

respuesta Total en el lugar de 
origen 

En la ciu 
dad 	(*) 

Albañiles 66.3 3.16 1.2 0.9 100 
(N= 	341) 

Obreros especializados 
en trabajos exteriores 82.0 16.8 0.4 0.. 100 

(N= 	239) 
en trabajos interiores 84.9 12.1 1.5 1.5 100 

(N= 	66) Obreros esp_"..ializados 
en trabajos interiores 87.5 10.4 - 2.1 100 

(N= 	48) 
en trabajos exteriores 95.3 3.5 1.2 100 

(N= 	85) 
Operadores de máquina 85.6 14.4 - - 100 
Obreros de trabajos (N= 	90) 

metálicos 87.4 9.2 1.1 2.3 100 
(N= 	87) 

Otras calificaciones 79.5 17.9 2.6 - 100 
(N= 	39) 

Sumas 
total general 78.9 19.4 0.9 0.8 100 

(N= 995) 
obreros sindicalizados 88.3 9.2 1.0 1.5 100 

(N= 206) 
obreros no sindicalizados 76.4 21.9 	• 0.9 0.8 100 

(N= 789) 

Cuadro No. 3.2.3 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA DE LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION 

(PORCIENTOS) 

(*) Es el caso en que el obrero vive solo, en los lugares mismos de su trabajo (la obra). 
FUENTE: "El trabajo y las Relaciones Laborales en la Industria Mexicana de la Construcción" 

(Cuadro 22). 



2.3 	EDUCACION 

2.3.1 Nivel de Instrucción  

En términos generales se menciona que la instrucción de 

los obreros es muy baja. Los argumentos en favor de esta 

afirmación, no faltan; como tales se puede citar princi-

palmente el gran número de albañiles no calificados (del 

cual una gran parte está constituida por emigrantes agrí-

colas temporales) ocupados en esta actividad. 

Es así que apenas el 3.3% del conjunto de los obreros de 

la construcción en México tiene un nivel de instrucción 

que sobrepasa la primaria; este porcentaje varía en más 

o menos según el nivel de calificación de los obreros 

(ver cuadro No. 3.2.4). 

Por otra parte, el 17.3% de los obreros ha terminado la 

escuela primaria, sin más, mientras que casi el 61% sim-

plemente ha frecuentado dicha escuela. Sin embargo, los 

obreros del sector construcción, a pesar de su bajo ni-

vel de instrucción se caracterizan por una tasa de alfa-

betización elevada que alcanza el 86.7% del conjunto de 

los obreros; esta tasa es la más importante para los obre 

ros especializados y similares (Operadores de máquinas y 

obreros de trabajos metálicos) oscilando entre el 92.2% y 

96.4%, por el hecho de su alto nivel de calificación pro-

fesional. 
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Cuadro No. 3.2.4 

NIVEL DE INSTRUCCION Y ESCOLARIZACION DE LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION POR CALI- 
FICACION 	( PORCIENTOS ) 

Nivel de 
Instrucción 

Alba- 
hiles 

Calificació n 

Ctros 

Obreros samiespecializados Obreros especializados Cpera- Obreros 
dores 	de tra- 
de má- bajos me 
quinas talcos 

en trabajos 
exteriores 

en trabajos 
interiores 

entrabajos 
exteriores 

en trabajos 
interiores 

Analfabetas 17.8 13.3 10.6 2.1 3.6 3.3 8.1 7.7 11.8 

Obreros instruidos * 
Primaria incompleta 

Promedio de escolaridad 2.78 2.58 3.15 3.07 2.64 2.62 2.88 2.74 
% de los obreros 60.9 64.8 57.6 60.4 60.0 55.6 62.0 61.5 En.9 	I 

Priraria completa 
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 - Promedio de escolaridad 

% de obreros 14.9 13.4 22.7 29.1 17.6 25.5 17.2 17.9 17.1 

Primaria y rás 
Promedio de escolaridad 7.6 9.2 8.0 7.5 8.17 8.47 8.0 9.33 - 
% de los obreros 1.5 2.1 6.1 4.2 7.0 7.8 1.1 7.7 3. 

No determinado 4.1 6.3 1.5 - 11.7 3.3 9.2 5.1 5.4  

Suma  80.4 86.7 87.9 93.7 96.4 52.2 89.5 92.3 86.7 

Sin respuesta 1.8 - 1.5 4.2 - 4.5 2.4 - 1 	' 	' 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 11.; 
N=341 N=239 N =66 N= 48 N=85 N=90 N =87 N=39 N=9..:.• 

c 

(*) Nivel de Instrucción. 

Fuente: "El Trabajo y las Relaciones Laborales en la industria t...x.icana de la Construcción" 
(Cuadro 20), 
Dimitri A. Getnidis 
"EL COLEGIO DE MEXTCO" 1974. 



2.4 	SEGURIDAD SOCIAL 

2.4.1 Los Obreros de la Construcción Frente a la Seguridad So- 

cial. 

La seguridad social se aplica de una manera inadecuada en 

la industria mexicana de la construcción. Independiente-

mente de las dificultades de orden administrativo que dan 

lugar a frecuentes revisiones de los textos jurídicos re-

lativos a la seguridad social, la adecuada aplicación de 

la mencionada legislación tropieza básicamente con tres 

dificultades: 

Eventualidad y temporalidad del trabajo en la indus-

tria de la construcción. Esta situación permite y fa-

cilita todo abuso por parte de las empresas constructo 

ras pocc deseosas de plegarse a las obligaciones que 

se deriven de laadhesión al Seguro Social, en espe-

cial bajo la forma de cotizaciones. 

Actitud frecuentemente negativa de los obreros del sec 

tor construcción. En efecto, los obreros, principal-

mente emigrantes temporales, se interesan sobre to 

do en encontrar un empleo y no aspiran a más que a la 

forma "monetaria" de su salario, considerando la parte 

nendia a la seguridad social, por una parte como una 

dificultad a su reclutamiento, y por la otra como una 

seria amputación a su salario. 
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Ineficacia del control administrativo. En efecto,  aún 

los obreros inscritos en el Seguro Social son poco 

afectos a utilizar sus servicios (llegan a considerar-

lo inútil), por el hecho de que por una parte están 

mal informados en lo que respecta a su funcionamiento, 

y por la otra se quedan perplejos ante las formalida-

des a cumplir, evidentemente que su bajo nivel educa-

tivo no hace mas que agravar esta actitud negativa. 

Por otra parte, y en atención a las cifras del cuadro No. 

3.2.5, la demanda de prestaciones por los obreros inscri- 

tos en el Seguro Social, presenta la siguiente estructura 

porcentual, para el "total general" de los mismos: 

Nunca han solicitado las prestaciones 40.6% 

Han utilizado los Servicios Médicos 58.2% 

Han utilizado otros servicios 0.6% 

. 	Sin respuesta 0.6% 

Total 	General 100.0% 
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Cuadro No. 3.2.5 	 168. 

SEGURIDAD SOCIAL: DEMANDA DE PRESTACIONES POR LOS OBREROS 
INSCRITOS. 

(PORCIENTOS) 

Nunca han so 
licitado las Los Servi 

cios Madi 
cos. 

Otros 
Servi 
cios- 

Sin Res-
puesta Total prestaciones 

Albañiles 48.3 51.7 - - 100 
N= 265 

Obreros semiespecializados 

en trabajos exteriores 42.4 56.7 0.6 0.5 100 
N= 180 

en trabajos interiores 33.3 66.7 - 100 
N= 	36 

Obreros especializados 

en trabajos interiores 33.3 61.1 2.8 2.8 100 
N= 	36 

en trabajos exteriores 40.3 56.9 2.8 - 100 
N= 	72 

Operadores de máquinas 29.5 68.9 - 1.6 100 
N= 	61 

Obreros de trabajos metálicos 26.4 73.6 - - 100 
N= 	72 

Otras calificaciones 37.5 56.2 - 6.3 100 
N= 	32 

'retal general 40.6 58.2 0.6 0.6 100 
N= 754 

Fuente: "El trabajo y las Relaciones Laborales de la Industria de 
la Construcción", Dimitri A. Germidis (Cuadro No. 30), 
El Colegio de México, 1974 



Asi mismo, la utilidad del Seguro Social, según la opi-

nión de los obreros inscritos por ciudad, presenta la 

siguiente estructura porcentual, en resumen: (Ver cua-

dro No. 3.2.6). 

RESPUESTA C 	I 	U 	D 	A 	D 

I. Sin Utilidad 

D.F. GUADALA- 
JARA 

MONTE- 
RREY 

VERA- 
CRUZ 

TAMPICO 
MADERO 

18.5 10.5 10.1 9.4 2.6 

II. Utilidad 	(en 
cualquier ca 
so. 	— 77.0 72.6 89.0 86.5 92.3 

III. No sabe o 
no responde 4.5 6.9 0.9 3.1 5.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro No. 3.2.G 

SEGURO SOCIAL: SU UTILIDAD SEGUN LA OPINION DE LOS OBREROS INSCRITOS 
POR CIUDA7. 

( PORCIENTOS ) 

México 
D.F. 

Guadala 
jara 

Monte 
rrey 

Veracruz Tampico 
Madero 

1. Sin Utilidad 18.5 10.5 10.1 9.4 2.6 

II. Utilidad en caso: 

- accidentes de tra-
bajo y enfermedad 
del obrero. 61.6 52.3 86-1.2 65.6 89.7 

- enfermedad de mierra 
bros de la familia 
del asegurado. 4.0 26.7 9.4 1.3 

- Búsqueda de empleo 6.3 1.2 2.8 

- Prestaciones en Dine 
ro 0.9 1.2 

Otras razones. 4.2 1.2 11.5 1.3 

III. No sabe ó no responde 4.5 6.9 0.9 3.1 5.1 

Total: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
N=448 N=86 N=109 N=32 N= 78 

Fuente: "El trabajo y las relhciones laborales en la Industria Mexicana 
de la Construcción" ( Cuadro No. 32) 
Dimitri A. Germidis 
El Colegio de México. 1974. 



2.4.2 Crecimiento y Bienestar Social en el Sector Construcción. 

Desde la liquidación (por lo menos teórica) del desarro-

llismo, cada vez se hace más evidente la diferencia entre 

crecimiento y desarrollo. Como se dejó asentado creci-

miento es el incremento real del P.I.B. en un largo plazo 

y se expresa nítidamente en una mayor acumulación de capi 

tal (fenómeno que se presenta para nuestro periodo de es-

tudio, en el sector construcción). 

Desarrollo de manera distinta significa, que al crecer la 

riqueza, aumenta el bienestar social; el objetivo básico 

del desarrollo es la redistribución del ingreso al mismo 

tiempo que crece este último. En la actualidad se admite 

que sin un aumento del bienestar no puede haber crecimien 

to. 

En consecuencia el crecimiento económico no es un fin en 

sí mismo. De lo que se pretende es crecer para dar res-

puesta a las necesidades presentes y futuras de la pobla-

ción en materia de educación, nutrición, empleo, vivienda 

y seguridad social, con el fin de avanzar hacia una socie 

dad más justa. 

Lo afirmado en este último párrafo no puede hacerse exten 

sivo al sector construcción, en especial al factor trabajo 

(obreros y empleados), ya que el mismo presenta las si-

guientes características: 
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Apenas el 3.3% del conjunto de los obreros de la cons-

trucción en México, tiene un nivel de instrucción que 

sobrepasa la primaria; este porcentaje varia en más o 

menos, segGn el nivel de calificación de los obreros. 

(Observar cuadro No. 3.2.4). 

Los ingresos de los obreros que tienen un nivel de ins 

trucción superior al de la escuel primaria son, en ge-

neral, más elevados que los de las otras categorías de 

obreros instruidos. (Ver cuadro No. 3.2.1) 

Por otra parte los jornales de los trabajadores que han 

terminado la primaria, son inferiores a los de aque-

llos que solamente han frecuentado (sin terminarla) 

la escuela primaria. 
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CONCLUSIONES  

Es sin duda la década de los sesentas en donde la eco-

nomía mexicana, obtiene la más alta tasa de crecimiento 

del P.I.B. (7%) la cual logró mantenerse a lo largo de . 

la misma en términos reales. 

El proceso de crecimiento económico del sector construc 

ción ha sido constante y aún superior a la dinámica de 

crecimiento del país. Lo anteriormente afirmado queda - 

revelado ya que el producto del sector construcción pre 

senta tasas.de crecimiento medio anual superiores, a las 

mostradas por el P.I.B. del país. 

El sector construcción presenta una alta sensibilidad - 

a los cambios que presenta la economía del país, así - 

como su desarrollo cíclico, de acuerdo ó en consecuencia 

a las sucesiones gubernamentales. 

Es la década de los sesentas en donde el producto sec-

torial de la construcción, muestra un crecimiento soste 

nido, ya que es durante esa década cuando dicho produc-

to alcanza a más que duplicarse, ya que en términos rea 

les pasa de 6,105 a 12,961 millones de pesos de 1960. 

:7:i. 
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La pzrtciprciOn porrantual de la industria de la cons-

trucci5n relrpectc al sector industrial del país, ha per 

manecido casi constante con una ligera tendencia hacia 

la baja, ya que en términos reales dicha participación - 

fué de 13.9% en 1960, 13.3% en 1970 y 12.7% en 1977. 

Es la década de los sesenta en donde la inversión total 

de nuestro país, presenta un crecimiento económico rápido 

sin inflación y en donde el crecimiento medio anual de la 

misma presentó su más alta tasa de crecimiento (9.1%). - 

(Desarrollo Estabilizador). 

De mayoritaria puede considerarse la participación de la 

inversión pública del sector construcción, dentro de la - 

inversión pública total en nuestro país. Así en el largo 

plazo (1960-1978) la participación de la inversión del - 

sector construcción dentro del total de la inversión pú-

blica en México, fué en promedio de 58.7%. 

La participación del sector privado, dentro de la inversión 

total del pals, en especial para la década de los setenta, 

puede calificarse ccmc un proceso de "estancamienl:o parti 

cipativc" ya que para este periodo, presenta un crecimien 

to medio anual de 0.2%. 
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La situación que se presenta respecto a la falta de in 

formación sobre la "inversión privada" muestra evidente 

mente una falta dentro del sistema mixto de la economía 

mexicana, ya que la carencia de este tipo de información 

no permite contar con elementos suficientes, para poder 

llevar a cabo una mejor planeación del sector construc-

ción. 

Siendo la presión sobre los empleos uno de los efectos 

más importantes del crecimiento, resulta necesario ana 

lizar su influencia en este sentido. A pesar de que la 

P.E.A. muestra un crecimiento más dinámico en los arios 

setenta, para el largo plazo (1960-1978) éste es menos 

dinámico, análisis que nos lleva a cuestionar la posi-

bilidad de la economía, para crear las plazas, que pro-

voca el fuerte crecimiento demográfico del país. 

Para el largo plazo (1960-1978) la participación porcen 

tual de la P.E.A. del sector construcción, dentro del 

total de la P.E.A. del país fué de 4.23% en promedio. 

Para la década 1960-1970, en materia de generación de 

empleos, el sector construcción muestra una dinámica - 

superior al de la economía en su conjunto (2.5 veces más), 
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ya que esta última crece a una tasa media anual de 1.39% 

y el primero lo hace a una de 3.41n. 

Para el periodo 1970-1978, la economía mexicana en su - 

conjunto generó 5'962.000 empleos y presentando un cre-

cimiento medio anual de 4.48%. Por su parte la industria 

mexicana de la construcción generó 311,000 empleos, obser 

vendo una tasa media anual de crecimiento de 5.58%. 

En síntesis para el largo plazo la dinámica de crecimiento 

en la generación de empleos, observada por el sector cons-

trucción (4.37% de crecimiento medio anual) es 1.5 veces - 

superior a la presentada por la economía mexicana en su - 

conjunto (2.91% de crecimiento medio anual). 

La mayor parte de las empresas de la industria de la cons-

trucción son pequeñas y operan localmente, los medianos 

lo hacen regionalmente, y la menor parte de ellas, nacio-

nal e internacionalmente. 

Las principales entidades federativas en donde se locali-

zan las empresas de la industria de la construcción son: 

- Distrito Federal 
- Jalisco 
- Nuevo León_ 
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- Veracruz 
- Tamaulipas 

En conjunto estas cinco entidades federativas aportaron 

para 1975, el 59.4% del P.I.B. producido en ese ano: así 

también asociaron el 73.32% de las empresas de la indus 

tría de la construcción. 

La tendencia a concentrarse por parte de las empresas - 

constructoras, en estas entidades específicas, se debe 

a razones de Política Económica; ya que frecuentemente 

la actividad constructora se utiliza corno instrumento - 

regulador del crecimiento económico. 

La oferta de la industria de la construcción, se integra 

por tres tipos de productores: 

- Sector Tradicional 
- Sector- Intermedio 
- Sector Moderno 

En un sentido formal la industria de la construcción, - 

incluye a dos últimos sectores y se integra por la tota 

lidad de los socios de la C.N.I.C. 

Por su origen la oferta de la industria de la construc 

ción en México es INTERNA, ya que la mayoría de las em-

presas son nacionales (más del 90%). 
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La industria mexicana de la construcción, presenta cier 

tas características que permiten definirla como un régi 

men de COMPETENCIA OLIGOPOLICA, en función de la estruc 

tura de capital que presentan las empresas de dicha in-

dustria. 

Respecto al tamaño de la industria, en el largo plazo - 

(1960-1978) es indiscutible su dinámica de crecimiento, 

ya que en este periodo pasa de 1 237 empresas registra 

das en 1960 a 6 530 en 1978 con un crecimiento medio - 

anual del 8.4%. 

Las necesidades de inversión de capital de la industria 

de la construcción están centradas sobre la adquisición 

de MAQUINARIA Y EQUIPO. 

En forma acumulada, para el periodo 1968-1975 el sector 

construcción logró exportar 3,000 millones de pesos co 

rrientes. 

El sector Demanda de la Industria de la Construcción, - 

esta integrado por dos elementos participantes: 

- El Cliente 
- Usuario del Producto Final. 
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Respecto a su ubicación el mercado de la industria de la 

construcción es NACIONAL, en un 99%. A su vez existe un 

incipiente mercado extranjero que a partir del año de - 

1968, ha tenido un desarrollo en continúo ascenso. 

En el marco macroeconómico, los principales clientes de 

la industria de la construcción son: 

- Sector Público 

- Sector Privado 

para el año de 1978, el primero alcanzó una importancia 

relativa del 81% y el segundo un 19%. 

Del total de la demanda del sector público en México, - 

la demanda de construcción del Gobierno Federal repre-

senta un 95%. 

En el largo plazo (1960-1975) la inversión privada en 

el sector construcción, representó en promedio un 52.4% 

de la demanda total en el sector mencionado. 
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Es en especial a partir del año de 1973, cuando el sec-

tor construcción, resintió el efecto inflacionario por 

el que ha venido atravesandola economía mexicana, situa 

ción que ha permitido registrar fuertes variaciones as-

cendentes en los costos, tanto de los materiales para - 

construcción como de la mano de obra, lo cual ha reper-

cutido seriamente en la estabilidad financiera del sec-

tor. 

La INESTABILIDAD DE LA DEMANDA EN EL SECTOR CONSTRUCCION, 

se señala como uno de los principales problemas a los que 

hace frente la industria de la construcción. 

Con referencia a los recursos financieros del I.M.S.S. 

en términos reales (precios de 1960) en el largo plazo - 

(1960-1978) ingresan al Instituto 122,586 millones de - 

pesos y egresan 110,195, lo cual significó un remanente 

a su favor de 12,391 millones de pesos. En este aspecto 

resulta importante señalar, que en este periodo los egre 

sos presenta un incremento medio anual de 12.2%, mientras 

que los ingresos lo hacen a una tasa de 9.7%, situación 

que es indispensable corregir, si se desea obtener un - 

mejor manejo en los recursos financieros de la institución. 
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En atención a los recursos físicos del I.M.S.S., en el 

periodo 1964-1978, las unidades médicas en servicio se 

incrementan en 158 unidades en términos absolutos, ob 

servando un 21.2% de crecimiento relativo y un incremen 

to medio anual del orden de 1.71%. 

Respecto a los Recursos Humanos en los Servicios Médi-

cos del I.M.S.S. es el personal de "tipo no médico" en 

donde el incremento relativo fué el más representativo 

(100.4% en el periodo 1970-1977). 

• Respecto a las Prestaciones Médicas y en atención a su 

crecimiento medio anual observado en el periodo1970-78 

los principales servicios médicos otorgados por el - 

I.M.S.S. presentan en orden de importancia la siguien 

te estructura: 

- Fisioterapia (sesiones practicadas) 
- Productos Biológicos Aplicados 
- Aplicación Tópica de Flúor 
- Hospitalización (intervenciones quirúrgicas) 	1 
- Estudios Radiológicos. 
- Estudios Análisis Clínicos. 

En términos generales, en el largo plazo (1960-1978) - 

las prestaciones económicas y las prestaciones socia 

les del I.M.S.S., han presentado una dinámica ascenden 
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te, tanto en términos absolutos como relativos. 

De innegable dinámica puede calificarse la participa-

ción de los asegurados de la industria de la construc-

ción, dentro del total de la población asegurada por - 

el I.M.S.S.: ya que presenta tasas de crecimiento me-

dio anual, que van del doble hasta el triple respecto 

a la mencionada últimamente. 

En la medida en que existe una mayor inversión en el - 

sector construcción, esta situación ocasionará un mayor 

nivel de empleo en el mismo, y por lo tanto esta tenderá 

a aumentar la afiliación de este tipo de trabajadores 

al I.M.S.S. 

En atención a nuestra estimaciones el potencial asegura 

ble , en el sector construcción se calculó en 467 mil 

personas para el año de 1970 y en 583 mil personas pa-

ra el ario de 1978 en toda la república. 

Las nueve entidades federativas con mayor potencial - 

asegurable en esta actividad económica, participaron - 

con el 68% del total nacional, y son las siguientes: 
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-•Distrito Federal 
- Estado de México 
- Jalisco 
- Nuevo León 
- Veracruz 
- Tamaulipas 
- Guanajuato 
- Chihuahua 
- Puebla. 

Según nuestras estimaciones, los ingresos del seguro de - 

la industria de la construcción respecto al total de in-

gresos del I.M.S.S. en términos reales (precios de 1960) 

representaron 1.33% en el año de 1960; 3.36% en 1970 y - 

6.73% en 1978. 

Realizando la misma comparación para los egresos, los mis 

mos significaron 2.29% en el año de 1960; 5.76% en 1970 - 

y 10.96% en 1978. 

Para la calidad de seguro de la industria de la construc 

ción, la diferencia entre el total de ingresos y egresos 

tanto para el año de 1960 como 1970 y 1978, es negativa - 

y asciende en términos reales a 6,463; 123,986 y 422,781 

(miles de pesos de 1960), lo que significa (según nuestras 

estimaciones) que el I.M.S.S. está erogando más recursos 

financieros que los ingresos que percibe por dicha cali- 



dad de seguro. 

Para la mencionada calidad de seguro de la industria de - 

la construcción, es en especial la rama de seguro de Ries 

gas de Trabajo en donde dicha calidad de seguro obtiene un 

déficit permanente. 

Respecto a la rama de seguro de Enfermedad y Maternidad, 

del seguro de la industria de la construcción, solamente 

para el año de 1960 es en donde el I.M.S.S. obtiene un 

remanente a su favor situación aue se modifica para los 

años de 1970 y 1978, en donde obtiene déficit consecueti 

vos. 

Haciendo referencia a la rama de seguro de I.V.C.M. (in 

valide; vejez, cesantía en edad avanzada y muerte) de la 

calidad de seguro de la industria de la construcción, la 

situación que se presenta para el I.M.S.S. es la de un - 

permanente remanente a su favor a lo largo de nuestro pe 

riodo de estudio (1960-1978). Esta situación favorable - 

al I.M.S.S. no puede Calificarse de la misma manera - 

para los trabajadores de la indu,:tria de la construcción 

184. 
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ya que la misma revela los pocos ingresos (en prestaciones 

económicas básicamente) que el I.M.S.S. ha revertido a - 

los trabajadores de este sector productivo. 

• Del total de contratos de obra pública, registrados en el 

año de 1975 ante la Secretaría del Patrimonio Nacional, - 

las obras destinadas a la creación de la Infraestructura 

representan 57.4%. La situación antes mencionada nos demues-

tra evidentemente la fuerte demanda de obra de Infraestruc-

tura que realiza el gobierno federal en México. 

Son dos las variables, que básicamente tienen influencia - 

en los ingresos de los trabajadores de la industria de la 

construcción, a saber: 

- Nivel de Instrucción 
- Afiliación Sindical. 

• En su gran mayoría los obreros de la industria de la cons 

trucción viven con su familia (BO% aproximadamente) mien-

tras que poco más del 20% viven separadamente. Así mismo 

la casi totalidad de estos últimos deja a su familia en su 

lugar de origen. 

Particularmente, puede señalarse que de todas las ciudades 
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es el Distrito Federal en donde los obreros de la construc 

ción viven alejados de su familia (26.2% contra 12, 8.4, - 

4.7 y 5.9% respectivamente en Guadalajara, Monterrey, Vera 

cruz y Tampico Cd. Madero). Dicha situación se debe funda 

mentalmente a las mayores posibilidades de empleo del - 

sector construcción, ofrecidas en la capital de la repú-

blica, que atraén así en mayor número a los obreros que se 

desplazan regularmente. 

En general se menciona que la instrucción de los obreros - 

de la construcción es muy baja. Sin embargo, los obreros 

de este sector productivo, se caracterizan por una tasa 

de alfabetización elevada que alcanza el 86.8% del conjun 

to de los obreros. 

La seguridad social se aplica de una manera inadecuada en 

la industria mexicana de la construcción. Así la adecuada 

aplicación de la legislación sobre la seguridad social, - 

tropieza básicamente con tres dificultades: 

Eventualidad y Temporalidad del trabajo en la industria 

de la construcción. 

Actitud frecuentemente negativa de los obreros del - 

sector construcción. 
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- Ineficacia del ControlAdministrativo. 

• La demanda de prestaciones por los obreros inscritos en el 

Seguro Social presenta la siguiente estructura porcentual 

para el "Total General" de los mismos: 

- Nunca han solicitado las prestaciones 	40.6 
- Han utilizado los servicios médicos 	58.2 
- Han utilizado otros servicios 0.6 
- Sin respuesta 	 0.6  

TOTAL GENERAL 	 100.0% 

En la actualidad se admite que sin aumento del bienestar no 

puede haber crecimiento. En consecuencia el crecimiento eco 

nómico no es un fin en si mismo. De lo que se pretende es - 

crecer para dar respuesta a las necesidades presentes y fu-

turas de la población en materia de educación, nutrición - 

empleo, vivienda y seguridad social con el fin de avanzar 

hacia una sociedad más justa. 

Lo afirmado en el anterior párrafo no puede hacerse extensi-

vo al sector construcción, en especial al factor (obreros - 

y empleados) ya que dicho sector productivo presenta las - 

siguientes características: 

- Apenas el 3.3% del conjunto de los obreros de la cons 
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trucción en México, tiene un nivel de instrucción que 

sobre pasa de primaria; este porcentaje varia en más 

o menos, según el nive'. de calificación de los obreros. 

- Los ingresos de los obreros que tiene un nivel de ins 

trucción superior al de la escuela primaria son, en 

general, más elevados que los de las otras categorías 

de obreros instruidos. 

- Las jornadas de los trabajadores que han terminado la 

primaria, son inferiores a los de aquellos que solamen 

te han frecuentado (sin terminar) la escuela primaria. 
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3 118 illAja California Sur 	097 	 2 478 	

15 215 
2 932 2 059 	2 259 

/ /91 campeche 	 2 271 	 2 841 	 1 7,1770 2 717 
PO 117 

2 593 	2 617 	
17 11: 

	

18 492 	
2 717 	 2 ':Z1 

Coahuila 	 11 176 	16 298 

	

3 434 	
20 932 
4 044 - 	21 1/9 	

23 
 '4Z-1 Colima 	 1 785 	

16 993 19 2S7 

/ 111 	I 1:1 

	

7 324 	
3 626 

7 546 	7 '.72 	7 775 Chiapas 	 6 499 	I :1/ 7 1)8
221 1 

Chihuahua 	19 441 	20 862 	21 197 	21 518 	
/ :I/ 
21 710 	21 884 	

7 698 
22 413 

	

21 367 	 22 051 

Distrito Federal 	
21 029 

	

114 171 	122 248 	123 276 	124 212 	125 206 	126 207 	127 217 	128 214 	129 383 	111 '9.1 	111 336 
7 338 	7 681 	8 422 	8 818 	9 232 10 120 Durango 	 4 847 	 6 044 

27 666
10 596 	11 093 

	

22 683 	23 817 	26 258 26 953 Guanajuato 	13 311 

	

13 850 	lu 215 
25 008 

17 544
le 397 

/1 11: Guerrero 	 5 170 	
20 574 
10 9)4 	

21 801 
11 830 	12 201 	14 986 20 540 

	

11 595 	14 220 9 487 10  057 	11 879 
11 

94)

1' 	77 140 
11 357 Hidalgo 	 6 33a 	9 923 	10 360 

59 30) Jalirra 	 31 665 	50 647 	53 382 	56 264 	62 505 	65 13130 	12 :1: 01 306 

1/!xico 	 79 038 	60 601 

	

22 493 	62 896 	70 506 99 322 	111 340 	124 812 	139 914 	156 844 	175 822 

	

17 832 	18 509 	19 213 	19 943 23 151 Mtcholcan 	 16 550 
8 380 	

17 179 
14 038 

11 816 

	

4 993 	 9 398 	9 952 	
11 

161 
	

20 700 21 I?; 
4 624 st-relos 	 10 540 11 820 

	

446 36',),1 	
22 111 
46 735 Cayarlt 	 3 670 	

8 874 
3 765 	3 863 	5 964 2 890 

	

38 551 	
4 067 

42 341 heakn fe 6n 	21 983 	33 493 
7 829 	

35 101 	36 785 

	

8 312 	
40 302

44 111 	
51 1.75 

r.., r, : 	 6 358 	8 009 	a 193 

	

22 5131 	
8 574 	8 772 

26 111 P,-,4,1a 	 14 502 	20 249 	20 998 23 416 	24 263 	25 181 27 l';1 	28 11:1 

Du-(ftaro 	 7 750 	
21 775 

	

9 635 	10 743 	
1/ 892 

	

2 912 	 11 970 	1) 356 16 604 	19 514 	20 633 

QUint,rN Roo 	430 	1 202 	
8 611 
1 347 	1 510 	1 693 	1 693 

	

17 1:1 	19 190 
San Luia P3t031 	7 230 	11 472 	12 080 	12 720 	13 391 	14 154 15 639 

18 402 	16 1483 

	

7 471 	13 622 	15 364 	
14 128 

	

17 339 	
le 316 Sinala 	 12 827 	14 467 

22: ::: 
S0,11.3 	 10 291 	15 238 	15 9DS 

7 279 	
16 608 	18 102 

	
18 699

22 
 ::1 

6 854 	7 730 	8 209 	9 259 	
19 730 
	

20 599 

Tabasco 	 3 994 

	

29 026 36 768 	
10 443 

1: 0/1 Tamaulipas 	11 227 	22 914 	24 792 	26 626 
4 041 	

11 090 

	

4) 045 	
31 118: 

	

3 145 	
31 406 	33 981 

3 852 	3 883 Tlaxcala 	 3 587 	 191{ 	

: ::: 	
4: :11 42 837 	44 722 	

4/ 1411 VIII,CrUr 	 36 059 	37 646 	39 302 

	

22 367 	33 084 
6 385 	

34 540 
6 513 	6 643 	 7 049 	7 190 	7 314 	48  911 7 

Yucatán 	 5 355 
7 199

6 776 
6 672 	7 765 	8 381 	 10 529 12 258 	13 227 

Pacatecat 	 3 343 9 041 	9 758 	11 .361 

PUENTE: 

Para los ayos da 1960 y 1969. datos censal.* del VIII y IX. 
Censo General de Población para el periodo 1970-1978, pro - 
yeccinnos aplicándose las tasas da crecimiento medio anual 
de cada entidad federativa. correspondientes al periodo - 
1960 - 1969. 



Cuadro Fuente No. 01-A 

POOLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SUJETA DE SEGURO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIOS1 
1 1960 	1969 y 1970 - 1978 ) 

- 	P•rsonas- 

Entidad Federativa 
	

1 9 6 0 	19 69 	19 70 	1971 	197 2 	1973 	197 4 	19 7 5 	1976 	1977 	1978 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	358 507 	454 452 	467 176 	480 257 . 493 704 	507 528 	521 739 	536 348 	551 166 	566 891 	582 675 

Agunacalientes 	 3 211 	3 251 	3 418 	3 588 	3 709 	3 943 	4 126 	4 312 	4 501 	4 692 	4 985 
Bala California Norte 	 7 304 	9 976 	10 271 	10 564 	10 696 	11 135 	11 412 	11 683 	11 944 	12 lge 	12 438 
Baja California Sur 	 822 	1 639 	1 934 	1 894 	2 004 	2 180 	2 334 	2 496 	2 666 	2 611 	3 030 
Campeche 	 2 082 	2 068 	2 058 	2 046 	2 003 	2 015 	1 997 	1 976 	1 952 	1 928 	1 900 
ieahuila 	 10 248 	12 971 	13 267 	13 554 	13 632 	14 097 	14 352 	14 593 	14 821 	15 013 	15 228 
celima 	 1 637 	2 321 	2 403 	2 ces 	2 531 2 732 2 892 	2 970 	3 046 

2 r.i1/ 2 123,11: c'viapas 	 5 960 	5 658 	5 604 	5 544 	5 399 	 5 331 	 5 162 	5 070 	4 974 
Chihuahua 	 17 827 	16 604 	16 412 	16 204 	15 751 	15 742 	15 408 	15 221 	14 939 	14 641 	14 337 
::3strito Federal 	 104 695 	97 297 	96 OCO 	94 952 	99 398 	94 423 	90 759 	89 189 	B7 539 	95 812 	84 013 
:..nango 	 4 445 	5 840 	5 996 	6 149 	6 208 	6 445 	6 586 	6 722 	6 854 	6 970 	7 097 
emana3uato 	 12 210 	16 375 	16 860 	17 340 	17 557 	18 278 	18 733 	19 176 	19 606 	20 020 	20 417 
Guerrero 	 4 929 	8 702 	9 233 	9 786 	10 210 	10 953 	11 561 	12 202 	12 856 	13 528 	14 216 
Midslom 	 5 812 	7 551 	7 744 	7 935 	8 003 	8 301 	8 475 	8 643 	8 802 	8 954 	9 096 
:alise= 	 29 037 	40 310 	41 661 	43 010 	43 716 47 000 	48 295 	49 565 	50 805 	52 010 

/1 :I México 	 20 626 	50 059 	55 026 	60 420 	65 313 	 79 432 	86 009 	94 755 	103 298 	112 470 
micheacán 	 10 835 	13 172 	13 437 	13 632 	13 644 	14 043 	14 228 	14 397 	14 552 	14 690 	14 809 
Morelos 	 4 579 	6 670 	6 926 	7 184 	7 336 	7 704 	7 962 	8 221 	O 477 	8 730 	8 960 
Uayarit 	 2 657 	2 921 	2 939 	2 953 	2 922 	2 973 	2 976 	2 978 	2 974 	2 9E8 	2 950 
Nuevo Lebn 	 20 158 	26 657 	27 394 	26 120 	26 418 	27 530 	30 200 	30 862 	31 493 	32 097 	32 672 
Oaxaca 	 5 e10 	6 231 	6 250 	6 263 	6 179 	 6 258 	6 241 	 6 125 	6 145 

17 11i 17 II: Puebla 	 13 372 	16 116 	16 36e 	15 646 	16 646 17 324 	17 514 17 834 	17 963 
Querétaro 	 2 670 	6 168 	6 744 	7 365 	7 919 	0 575 	9 528 	10 358 	11 245 	12 193 	13 205 
Quintana Roo 	 394 	957 	1 051 	1 154 	1 248 1 518 	1 659 	1 611 	1 974 	2 149 

10 ::: San Luis Potosi 	 6 630 	9 130 	9 428 	9 724 	9 874 10 596 	10 877 	11 153 	11 421 	11 681 
Sinaloa 	 6 851 	10 209 	10 631 	11 059 	11 326 	11 925 	12 362 	12 799 	235 	13 i..3 	14 100 
Sonora 	 9 437 	12 128 	12 415 	12 696 	12 782 	13 231 	13 493 	13 723 	

11 072 

	

950 	
is

14 163 	13 361 
Tabasco 	 3 662 	5 455 	5 661 	5 909 	6 051 	6 372 	6 606 	6 839 7 304 	7 534 
Tamaulipas 	 10 296 	18 237 	19 349 	20 507 	21 397 	22 955 	24 243 	25 573 	26 942 	28 350 	79 192 
Tlaxcala 	 3 289 	3 066 	3 030 	2 992 	2 908 	 2 859 	2 811 	2 758 	2 704 	2 647 
Veracruz 	 20 510 	26 332 	26 956 	27 565 	27 751 	28 726 	79 273 30 287 	30 750 	31 180 
Yucatán 	 4 910 	5 082 	5 053 	5 078 	4 995 	5 051 	5 029 

2 7949 

	
4 967 	4 927 	4 BEI 

Zacatecas 	 3 065 	5 310 	5 618 	5 938 	6 178 	6 610 	6 962 	 7 694 	6 073 	6 451 

FUENTE, 	Cuadro Fuente No. 01. 



, 

Cuadro Fuente O 02 

ImYtASIOe FIJA GRUTA v PRODUCTO INTER410 $AUTO Ea PIEFICO 1960 - 1978 

AADS 

pj1.1.0WES 

P.I.D. 	I.F.B/P.1.5. 

DE 	PESOS 

luVEASIOR 

CORAIERTES. 

FIJA 	S'UTA 

A 	1 

P.I.W. 

CDNES 

1.F.11/P.1.0. 

DE 	PIS 

IAPERSIOR 

OS 	DI 	1 	1 	6 	o 

FIJA 	6 W U T • 

TOTAL CONSTRUCC1011 
P11.001nTEPI0A 
PAQ. V EQUIPO 

IPPOAIACICN 
PAQ. Y 6111P0 	OTROS TOTAL CONSTRUCCION 

PROD. INTERIOR 
RAQ. EQUIPO 

1mPOATAC10a 
NAO. EQUIPO 	ODIOS 

1960 150 pi 16.9 25 507 14 043 4 725 6 025 	714 150 511 16.9 25 507 14 04) 4 7/5 6 05 	714 
61 163 265 15.7 25 650 13 655 5 339 5 eeo 	041 157 931 16.3 25 718 13 955 s lea 5 803 	772 
67 176 030 15.6 27 426 14 708 6 061 s aso 	807 165 310 16.4 27 105 11 834 5 736 5 292 	716 
63 195 9e3 16.6 32 571 le seo 6 914 6 121 	956 17e 516 16.9 30 227 16 936 6 380 6 042 	069 
64 231 	370 17.2 39 705 2/ 	522 7 923 8 III 140 193 390 18.2 36 381 19 727 7 140 8 501 005 
65 252 029 12.6 44 295 23 042 91%8 10 941 196 212 320 18.4 39 054 19 661 e 035 10 551 007 
65 260 090 17.9 50 249 27 637 10 536 10 139 237 227 037 18.7 42 515 22 194 9 092 10 216 013 
67 306 312 19.3 59 120 32 131 12 225 12 960 560 241 	272 20.0 le 361 24 932 10 340 II 290 178 
66  339 	1 15 19.4 61 625 34 832 14 213 14 942 558 261 911 20.3 52 891 26 730 11 822 13 	317 112 

69 321  110 19.4 72 700 39 025 16 660 14 524 1123 277 400 20.5 56 089 29 590 11 Os 12 597 117 
1 970 418 700 19.7 e2 300 44 643 19 971 16 231 848 296 600 20.8 61 605 31 	240 15 689 13 276 pi 

71 452 400 18.0 81 601 44 214 19 900 15 490 996 304 800 19.3 59 311 30 133 15 853 11 603 352 
72 512 300 19.1 97 609 54 859 22 803 181 067 071 329 100 20.4 62 745 35 783 17 617 12 451 394 
73 619 600 20.4 126 400 72 297 78 260 23 	1.61. 377 354  102 22.0 78 001 41 140 20 ►55 /4 727 329 
74  113 700 21.3 173 600 102 273 36 701 32 475 660 sss 000 22.6 84 794 43 866 22 863 16 819 226 
75 908 300 22.1 221 710 129 025 47 365 4% 696 611  390 300 23.2 90 682 46 465 25 254  17 52: 397 
75 1 227 900 21.1 269 511 154 589 57 365 54 337 210  396 000 21.6 85 503 15 591 24 757 14 106 129 

Ip, 	72 I 676 000 20.2 339 400 198 799 73 922 62 012 837 409 500 19.3 79 017 44 679 24 181 9 134  0.05 
1e) 	73 2 055  274 15.8 115765 213 514 90 554  76 950 739 436 522 10.8 01 934 66 204 25 055 9 155 110 

(o) 	Cifras oreliul 	 
(e) 	Cifras tftlaidaS 

FUERTE: 

Inforracidn econonica 
P.I.8. v Gasto Cuaderno 1960-1977 
Sanco de ',hico. S.A. 

O T A : 

La rstimacidn de la 1 	14n 
Fija. !ruta, se 'callad pedian 
te Extrapolaciones Per Tndice7  
de quincum y valor para cada 
co.ponente a partir del ef.aain, 

(1016, 	da /n4,4:1'42,4.0 dr.1364..," 



Cuadro Fuente # 03 

SECTORES 1960 1961 1962 1963 1964 

?O3LACION ECONOmICAmENTE ACTIVA POR SErTORES 	1960 - 1973 

(MILES 	DE PERSONAS) 

1965 	1966 	1967 	1968 	1969 	1970 	1970(a) 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

TOTAL 11 275.4 11 465.7 11 656.3 11 346.9 12 037.5 12 223.1 12 413.7 12 605.3 12 799.9 12 990.6 13 151.3 13 181.3 13 385.2 13 598.4 13 811.9 14 028.8 14 249.0 14 472.7 14 700.0 14 930.6 

Sector Primario 6 235.3 6 150.5 6 065.6 5 981.1 5 696.5 5 311.8 5 727.1 5 642.5 5 557.8 5 473.1 5 366.5 5 338.5 5 310.3 5 233.4 5 157.5 5 082.7 5 009.0 4 936.4 4 864.8 4 794.2 

Agropecuario 	1/ 6 088.7 6 000.4 5 912.2 5 824.0 5 735.8 5 647.6 5 559.4 5 471.2 5 383.0 5 294.3 5 206.6 5 206.6 5 125.9 5 046.4 4 968.2 4 891.2 4 815.4 4 740.8 4 667.3 4 594.9 
EKtractivas 	2/ 146.6 150.1 153.6 157.1 160.7 154.2 167.7 171.3 174.8 178.3 31.9 181.9 184.4 137.0 189.3 191.5 193.6 195.6 197.5 199.3 

Sector Secundario 2 007.0 2 090.2 2 173.4 2 256.6 2 339.9 2 423.1 2 506.3 2 589.6 2 672.8 2 76.0 2 339.3 3 075.4 3 205.9 3 350.6 3 497.3 3 650.6 3 810.8 3 978.1 4 152.7 4 335.1 

Transformación 1 557.0 1 621.8 1 686.6 1 751.4 1 816.3 1 881.1 1 945.9 2 010.8 2 075.6 2 140.4 2 205.3 2 441.4* 2 553.9 2 671.7 2 794.8 2 923.7 3 058.5 3 199.5 3 347.0 3 501.3 
Construcción 408.0 425.2 442.4 459.6 476.8 494.0 511.2 528.4 545.6 562.8 580.0 530.0 601.0 622.9 645.5 668.9 693.2 718.4 744.4 771.4 
Electricidad 42.0 43.2 44.4 45.6 46.9 49.0 49.2 50.4 51.6 52.6 54.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.1 60.2 61.3 62.4 

Sector Terciario 2 954.2 3 078.0 3 201.9 3 325.6 3 449.6 3 573 	5 3 697.4 3 821.2 3 945.1 4 069.3 4 152.9 3 556.8 4 074.3 4 195.3 4 319.9 4 448.2 4 550.3 4 716.4 4 856.4 5 000.7 

Servicios 	3/ 2 954.2 3 078.0 3 201.9 3 325.6 3 449.6 3 573.5 3 697.4 3 821.2 3 945.1 4 069.3 4 192.9 3 956.8 4 074.3 4 195.3 4 319.9 4 448.2 4 560.3 4 716.4 4 656.4 5 000.7 

Insuficientemente 
Especificados. 78.9 147.0 215.2 233.4 351.5 419.7 437.9 556.0 624.2 692.4 760.6 760.6 793.7 .'.115.9..j?  837.2 847.3 848.9 841.8826.1 800.8 

Incluye 236, 126 personas de servicios de reparación porque los dat^s del censo de 1960 y anteriores - 
incluían estas actividades. 

Excluye 236, 126 personas de servicios de reparación porque los datos del censo de 1963 no las incluían. 

1/ Incluye Agricultura, Ganadería Silvicultura, Caza y Pesca. 

2/ Incluye Industrias Extractivas, Petróleo y Gas. 

3/ Incluye Comercio, Servicios, Transporte y Gobierno. 

(a) Datos Ajustados. 

FUENTE: 

Los datos de 1960 y 1970. Censos de Población, D.G.E. (S.I.C.) Para el período 1961-1969 Interpolaciones. 

Para el período 1971-1978, Extrapolación de datos censales referentes al Censo de 1970 (cifras ajustadas)- 
de acuerdo a las tasas de crecimiento obtenidas por los diferentes sectores económicos en la década 1960 - 
.1970. 

(Tomado de Saul Trejo Reyes, "El Desempleo en México. Características Generales", El Trimestre Ec.:n6T.ico, 
num. 167, México julio-Sept. 1975). 



Cuadro Fuente r 04 

F231.ACION ASEGURADA PO4 EL 'MOS 	1960 - 1978 

945 	3 014 549 )Sil 15 

5 995 	6 924 	6 

567 

852 

11 974 
90 212 

62 666 

25 239 
9 333 

	

25 821 	25 251 	31 150 	36 099 	38 314 

	

70 504 	79 745 	53 844 	93 662 	111 734 	1I1 7974i 	11/ 555 	II: Ill 	141 454 	184 924 

	

53 2393 	59 254 

	

33 818 	
150 113 	11 1721 	

41 153 	41 507 56 376 	60 633 	62 956 	69 951 

	

SI 141 	 94 915 	102 552 	1:1 510 	115 267 	116 791 	134 440 	132 121 

	

33 725 	43 857 	43 951 	45 294 	53 442 	47 679 	48 213 	43 406 	51000 
172 970 
22755 

;83919 
2: 619 	25 120 

201 950 	226 389 	21: 11. 
32 953 

	

77 	21 I 	211 055 	
44 534 	53 374  

	

646 
	305 450 	371 7C2 

	

31 149 	31 04 	34 C52 	36 549 	42 564 	
45 21.2 
	SI 4E6 	53 462 	54 518 	75 356 

	

39 575 	44 341 	45 407 	50 024 	SS 132 	63 013 	75 555 	50 663 	78 525 	53 709 

	

49 036 	45 326 	46 969 	50 995 	57 929 	53 157 	55 225 	56 437 	57 453 	60 951 

	

II 243 17 259 	34 565 	38 693 78 173 	55 655 

	

204 415 	2:77 272 	225 765 	211 
689 
	257 147 	280 682 	301 397 	292 005 	203 724 	346 753 

	

19 251 	21 811 	21 152 	26 064 	29 026 	33 007 	35 553 	44 769 	50 454 	62 603 

	

?8,  111 	iló 1: 	gg 622 	124. 459 	116 138 	112 905 	122 157 	129 550 	:39 653 	143 337 22 675 	25 400 	30 149 	35 220 	38 477 	37 135 	42 074 	51 357 

	

1 105 	1 256 2 1E6 	3 449 	3 263 	4 910 	10 605 	12 632 	15 137 47 014 	4: 
477
57 

	

15 450 	 51 470 	55 122 	52 779 	sa 666 	67 016 	73 109 	91 456 

	

1121 111 	303 iii 	111 
428 
	136 365 	164 03a 	:II 11: 	1661 353 	:ti 111 	111 1:1 	

159 126 

	

692 124 916 	134 427 

201 585 

	

11 565 	11 176 	16 055 	17 702 	30 509 

191 249 

	

54 157 	111 955 	111 587 	11.9 555 	1351 154 	 30 1161 	Ili I 	11: Z11 	145 292 203 010 	210 340 	231 642 	 131 653 

	

42 555 	51 037 

	

65 2,11 	74  asa 	73 032 	110 201 	112 556 	115 552 	126 644 	
263
2 111 	312 111 	151 166 

	

124 958 	156 152 	136 508 	121 441 

	

22 093 	30 452 	32 :91 	56 157 	
133 749 	142 781 	142 906 	336 133 	3711 ill 	:/s 1176  

	

59 350 	101 914 	109 530 	113 956 	1 

	

11 139 	11 711 	13 468 	13 553 	14 336 	18 592 	25 325 	23 752 	:6 419 	23 142 

CIRCIA3CRIPC104E5 1560 1962 1563 1564 1965 1966 1967 1968 

T OTAL 1 220 7c1 41:596030 	1 594 	315 , 	723 40: 	2 063 450 	2 209 915 	2 315 103 2447399 	2 

Valle de r4e1cc 621 	701 670 277 71: 	535 745 689 937 215 915 352 950 164 1 005 839 	1 067 563 
Cele;. 	les. 	y Estatales 579 007 745  753 551 	780 957 717 	1 232 261 	1 295 063 	1 364 939 1 	441 	559 	1 
aoaascalientes 7 575 8 045 5 810 lo 	111 13 649 12 233 12 337 :5 	381 16 629 
Baja California harte 27 057 35 742 46 693 49 510 63 	931  68 357 70 752 72 	124 
!aja Cslifornia S.? 1 	442 I 704  1 	379 1 	260 2 225 0 321 2 649 2 779 51 155i 
Caopeche 3 	105 3 376 3 	532 3 979 5 157 6 144 6 557 II 	097 11 45a 
CO3buil, 22 542 25 175 44 176 55 023 61 	7:3 63 932 66 776 67 85) 75 535 
Col ira 3 	31 5 2 	321 2 598 2 562 5 52.0 7 795 9 557 d 303 9 770 
Chiapas 9 432 12 510 17 )65 19 652 19 777 24 222 25 541 24 567 23 339 
Chihuahua 32 514 38 312 43 826 51 	477 53 294  55 0£6 53 431 57 546 
Duranno 12 	910 ti 	363 17 	.557 19 455 21 	330 24 133 27441 29 045 28 895 
Guanajuato 23 058 27 570 3 7 	210 34 336 51 	333 56 695 55 275 64 307 72 1.15 
Guerrero 2 	235 13 461 15 	305 17 535 19 265 15 959 22 044 23 616 26 711 
Hidalgo 3 560 12 656 12 	61: 12075 13 962 16 061 16362 16684 16 204 
Jalisco 

(:cha Toluca) 
56464 61 	560 

9 200 
70975 
ID 099 

74 559 
:3 	353 

101 512 
t7 	613 

111 
16 

533 
734  

122 	515 
18 091 

132 586 
te 771 --. 211 

155 790 
22 539 

hicnzacin 6 350 15 475 29 601 25 607 33 5:7 33 544 32 023 35 502 73 450 
"arel. 14 656 16 723 15 510 22 026 34 151 35 37: 57 743 39 064 40 133 
N2.arit 2 £50 2 508 3 454 3 453 2 785 7 791 8 026 5 133 12 724 
Muevo León 117 	105 123 	120 130 346 130 563 145 821 158 532 170 551 177 179 1E5 192 
Casaca 6 611 5 662 10 025 11 	252 *4 000 13 355 14 450 16 586 17 564  
Po‘61s 	Tlaxcala 45 711 46 124 43 266 49 341 60 543 63 507 12 205 73 775 80 774 
Querétaro 5 602 5 560 8 377 g 157 12 497 13 855 15 939 16 962 16 723 
Quintara Roo 772 761 634 719 1 	137 904  822 899 
San Luis Potosi 16 420 19 205 23 533 24 410 30 495 3: :30 33 	915 36 555 36 657 
Sinaloa 33 	15: 54  5:5 53 	394  60 922 53 033 22 332 13 	573 89 068 92 
torera 49519 80 864 82 334  19 575 95 554  El 506 EE 629 89 864  105 561 
Tatasco 3 559 3 	3 1 1 3 260 3 aac a 81C 9 359 9 287 10 427 
Tamaulipas 
Veracruz 

15 627 
22 .23 

48 259 
42 265 

60 $62 
61 	924 

61 	775 
74  285 

74 	IS1 
147 009 

50 
*64 

349 
211 

91 	731 
727 572 

81 048 
187 01; *64 683 

Norte --- 21 	614 22 020 24 606 53 479 54 243 57 	301 60 271 
Sur ..... 20 451 39 654 49 622 93 526 101 943 110 	251 126 740 124 017 

Yucabb 14 433 16 047 17 776 13 596 	• 23 562 23 924 23 	376 24 396 
Zacatecas 

ruEhTE: 

2 803 3 	141 3 012 3 	125 7 375 7 315 5 266 9 366 

633 054 	2 

 

565 	1  

1969 	 1975 

1:1 1; 3 
 :36 

; 854 650 

1192%3 3 :311:97941:: 	11113711 3 10:7811 	4 01997:24 

	

461 444 	1 444 319 	
: 305  571 	4 37977:54 	4 5151778,7 s 1;96169  

su 915 	1 539 269 1 643 8E1 
491 2 	1 439 367 	2 575 565 	2 785 926 	2 783 739 271 1  957 210 

30 402 	31 4E5 	32 793 	40 1E5 15
0 11 	'01 111 	'21 111 	"! 111 	112 557 	116 295 	120 754 	117 664 	111 111 	139 294 4 383 

	

957 	12 404 
56 830 	14 11 	71 170 	114 785 	125 645 	134 476 	161 529 	174 527 	176 ::: 	231 315 

13 047 14  193 	15 505 	17 327 	19 643 	20 LLS 	19 136 	21 C64 	24 166 
11 420 	 16 161 	16 609 	17 355 	20 211 	19 439 	22 65 	34 353 

la 700 	22 171 	23 134 	24 957 	25 502 

'»mcmcrias de labores thSt • 
Catos Esta014ticos. 
Le4.:5 Estadistica ins 



Cuadro Fuente / 05 

UNIDADES MEDICAS EN SERVICIO 
1960 - 1978 

1964 1965 1966 1967 TIPO 	DE 	UNIDAD 1978 1968 	1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
TOTAL 907 926 923 911 948 	950 953 944 992 994 1 	028 1 058 

19762 
 

1977
112 1 066 

1 Hospitales generales 53 16 15 15 12 	11 6 5 4 i .-- ..- .._ .-- 

2 Hospitales de especialidades 46 86 86 100 107 	109 117 113 111 110 109 '101 92 89 30 
3 Hospital de concentración de campo --- --- --- 	--- --- --- I 1 1 ---1 
4 Clínicas hos. 	especialidades --7 --- --.. --- --- 	--- 1 2 --- --- --- --- --. --_ --- 

5 Clínicas 	hospital 	T --1 44 43 45 47 48 	43 53 53 60 65 69 72 75 77 76 
6 T - 2 43 36 38 38 41 	40 34 34 40 43 43 46 48 51 55 
7 T - 3 --- 207 210 210 197 	208 194 190 200 185 196 193 196 196 199 
8 Clínicas hospitales de campo --- --- --- --- --- 	--- --- --- 10 11 15 21 24 25 24 

9 Clínica de especialidades   ..., ..1J --- 	--- _-- --- --- --- --- --, --- 1 --- 
10 Clínicas A 49 45 • .41 39 37 	33 29 32 33 26 32 33 36  35 36 
11 Clínicas 8 356 165  163 168 179 	166 204 213 209 224 228 234 242 247 255 
12 Clínicas de campo --- ... --- 47 41

10 
61 71 74 74 

13 Unidades móviles --- .--: --- --- --2-1 	—15 —16 --176' :: 13 12 13 17 16 
14 Puestos de fábrica 233 84 86 81 217 	218 204 201 203 198 201 199 193 193 185 
15 83 244 Puestos de enfermería 75 239 213 89 	87 95 -  85 79 80 85 89 104 114 

16 Centro Comun. de salud mental. --- --- --- --- --- 	--- --- --- --- --- 2 2 2 

FUENTE: 
Memorias estadisticas 
Depto estadística 	1.11.5.5. 

N O T A . 
Para el período 1960-63 no fué posible 
obtener la información, ya que las ci-
fras no concuerdan con los diferentes-
tipos de Unidades Médicas presentadas-
en este cuadro. 



Cuadro Fuente 0 06 

ESTADO' CONSOLIDADO) DE INGRESOS Y EGRESOS DEL IMSS 
(1960-1978) 

(MILES DE PESOS) 

AROS 

INGRESOS E G R E S 0 S RESULTADOS 
DEL 

EJERCIC1 O CUOTAS PRODUCTOS INVERSION PREST. ESPECIE PREST. 	EN DINERO GASTOS ADMON. 
INCOE*. 	DEPRECIA. 
E 	INT. ACTUARIALES 

1960 1 713 964 58 174 829 935 182 980 304 344 454 879 
61 2 090 838 82 622 987 021 229 711 364 132 592 596 
62 2 492 643 75 989 1 228 212 284 866 447 094 603 440 
63 2 977 553 148 196 1 626 692 350 909 456 219 691 929 
64 3 578 812 94 802 2 285 630 433 652 582 988 --- 371 344 
65 4 116 648 233 615 2 932 204 510 931 678 527 --- 228 601 
66 4 870 009 252 095 3 001 221 610 784 557 545 480 853 471 701 
67 5 475 703 165 574 3 301 954 704 416 585 607 453 382 595 918 
68 6 152 728 232 127 3 897 221 812 005 681 982 523 481 470 166 
69 6 673 048 305 840 4 075 647 985 690 872 524 575 646 469 381 

1970 7 953 654 323 703 4 954 641 1 162 646 t 089 063 656 287 414 720 
71 10 229 719 557 801 5 568 871 1 445 691 1 348 322 722 158 1 702 478 
72 11 613 913 721 834 6 712 635 1 725 909 1 566 183 739 434 1 591 586 
73 13 458 425 836 613 8 147 068 2 223 663 1 714 580 790 843 1 418 884 
74 19 286 054 890 371 11 233 363 2 921 619 2 455 652 934 410 2 631 381 
75 24 717 810 962 741 14 574 622 4 289 695 3 071 227 1 050 663 2 694 344 
76 32 648 560 1 257 466 yg 945 428 5 463 739 4 418 453 1 332 012 2 746 394 
77 44 402 789 1 600 222 26 153 279 7 535 223 5 479 811 1 731 918  3 502 558 

(p) 	78 52 488 500 1 879 600 33 183 511 9 841 001 6 9,7.'. 562 1 989 974 2 444 052 

(p) 	Cifras Preliminares. 

F U E N T E: 

_- Memorias Estadisticas';  
Depto. Estadística IMSS 



Cuadro Fuente 6 07 

ASEGURADOS DI LA 11041STRI1. DE LA COOSTAUCCIOO 
1960 - 1978 

7160 1961 	1562 1943 1944 I96S 1964 	1977 :968 1969 1900 1971 1972 1973 7974 1975 1976 1977 1979 
ynyAL 27 509 35 827 54 273 66 486 94  412 75 644 90 276 	96 926 94 799 139 246 179 897 195 533 247 149 255 155 316 442 328 590 285 231 3)2 764 591 457 

(13 Wall. do Maleo 11 	993 19 424 20 807 17 627 19 361 lo 481 12 03 	13 958 17 294 19 451 54 864 59 064 83 190 77 067 6) 129 46 862 56 735 )6 075 51 	249 
1.1 0. R.g. y tstatales 15 	511 20 40) 33 46E 48 959 75 	131 65 163 77 66) 	82 968 81 505 119 795 125 03) 136 469 76) 959 208 0118 252 31) 281 728 221 4 96 256 709 540 208 
29 	 t1enta]. 45 1 3 2  928 3 	13 4  90 395 505 709 831 1 	706 I 873 7 612 2 875 3 	lea 2 862 2 851 2 174 5 322 Laja California murta 573 446 	1  223  1 	7=7 4  375 2 387 3 553 ) 081 2 705 5 517 5 664 5 296 7 450 12 164 11 	392 9 023 9 338 II 	386 si. 	61.3 Baja California Sur 145 235 8 257 316 42 277 185 362 1 106 136 253 460 606 481 1 t39 
tabapeche 23 

433 
86 

184 
52 

669 
117 

1 409 Coahuila
327 300 

2 485 
129 

3 Cf.4 1 
31 

207 	2 
314 
205 

332 
6 0724  9 

4 75 
217 

422 
4 856 3 

295 
894 7 159 

7 
7 

177 
056 

2 
12 

978 
106 

1 
10 

648 
430 

1 III 
10 493 

141I : 
9 992 

7 86576 
15 Odi Colina 1 266 72 MI 12 84 52 331 931 90 805 2 512 2 863 1 1111 2 304 

Chimbas 221 309 	1 066 2 055 248 2 826 1 235 	1 365 690 1 720 1 	308 2 574 2 272 3 126 5 523 4 150 4 
765 

 18 7 IC61 	1,2 Chihuahua S6 595 492 2 467 2 705 1 865 2 261 	4 426 2 664 5 253 8 265 5 464 6 955 13 223 10 291 17 000 10 790 14 340 	39 419 Cur•ft90 81 317 515 736 431 932 3 002 	2 854 1 	975 1 908 t 995 I 241 4 251 4 127 5 714 5 tog 3 557 3 0e3 6 236 Coanajuato 51 1 	292 243 1 495 2 607 3 055 1 516 4 396 9 299 10 573 14366 II 805 11 756 15 522 16 103 12 590 9599 16233 53 604 
Cu 	 165 1 	519 	2 538 3 069 2 526 1 	421 1 224 994 2 129 3 872 7 231 6 345 5 9)9 13 186 23 250 6 506 6 55) 4 920 4 919 
874.190 5 961 489 104 132 398 663 2 300 380 662 1 	014 3 827 8 2)5 11 292 4 845 10 C4 5 5 907 4  599 3 532 Jalisco 2 eot l 426 	4 09 3 073 6 443 6 672 7 033 5 tte lo 402 11 971 9 205 13 946  16 215 19 233 19 301 22 228 22 080 29 614 73 873 
.1l1C0 (2ona Toluca) 1 2E2 127 244 2 567 4 178 1 09) 1 609 ego 1 	542 4 373 2 512 2 636 2 757 3 731 2 669 3 542 4  665 3 646  20 758  nicnoacIn 74 56 	5 603 5 167 4 324 2 486 67) 586 267 599 1 676 3 264 3 960 3 621 6 979 12 034 9 337 6 215 7 793 noreiot 435 217 562 1 	188 4 367 1 055 1 053 514 2 396 2 029 1  562 2 295 2 647 4 960 1 753 2 4 37 2 253 3 	124  25.25 way•rit 17 --- 68 22 156 258 29 5 12 99 301 321 241 677 1 050 1 314 2 713 1 	345 2 717 
68810 1.804 4 325 3 104 	3 221 3 976 4 577 5 42) 10 5)4 909 8 212 21 750 15 059 12 877 la 8)6 22 502 32 203.5 36) 26 425 26 127 50 691 0.44a0a 170 160 888 620 1 	551 1 	234 1 207 331 1 	911 537 2 453 2 603 4 637 2 985 3 535 5 420 5 351 8 191 16 961 P.o.9la y 21aacala 282 t 	752 345 86 953 910 4 50 613 2 097 1 126 1 659 5 699 5 48) 7 122 6 615 4 011 4 300 S 416 6 653 
0, rrrrrr o 9 74 6 920 874  2 su 1 769 652 305 1 	230 1 977 2 377 2 442 4 622 3 016 4 586 4 1.62 3 lel 5 453 6 ..4 
Quint•na Roo 122 --- --- 6 133 --. --- --- --- --.. 26 08 293 209 376 616 1 747 2 221 1 	512 San Luis Potosi 111 587 	1 199 2 062 2 521 2 057 1 739 257 1 	317 2 568 3 C65 3 409 3 526 5 682 7 167 5 4:3 6 1 1 1 9 577 24  152 Sinaloa 763 1 	196 	1 045 2 728 6 614 1.393 2 571 905 3 102 5 563 5 417 6 285 10 490 9 757 13 163 16 782 11 756 11 	647 13 	t1.3 Sonora 112 529 	1 519 1 605 2 448 3 137 1 873 817 1 	249 3 561 5 144 5 976 7 291 a 723 II 609 77 565 32 50 77 	133 21 	012 
Tatasco 344 308 191 232 308 £61 276 047 1 957 4 35 524 1 184 
Tamaulipas 643 943 	3 510 2 1114 4  721 6 191 15 785 5)1 5 999 7 417 10 633 30:83 9274323  131 097161  14  

756
50 205 515'  755373101  :33'411 41451: lt,..r.1 279 311 	2 119 6 346 7 419 7 570 11 316 	1 413 9 195 9611 13 C67 15 14) 9 429 14 225 1 777 23 112 22 255 49 672 5 4 173 

Sur --- 176 29 1 00 756 531 976 249 2 393 2 198 235 224 4 395 e 423 1 851 11 778 12 025 )5 167 75 140 
4.0;6 ... 135 	3 090 5 356 6 663 7 C39 lo 340 	1 164 6 827 7 613 12 632 14  519 5 0)4 5 792 825 II 734 10 260 14 505 18 	733 

recatan 239 lag 289 893 1 406 1 ose 677 312 1 	296 1 608 t 	747 t 522 1976 ; 601 063 1 583 2 667 3 	271 4  223 ..careos 126 229 7 221 63 685 350 72 228 232 376 931 1 100 964 825 411 2 329 2 313 4 039 632 

(II Incluye D.F. Y Zona 
Tialntoantla. 

r u E w y E S 
estadísticas in55". 

Docto. Estadistica ISSS. 
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