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I!ITRODUCC ION 

En esta inveatieación abordo un problema que se ha dcj~ 

do de l~do por mucho tiempo, la migración del cam~sino a la 

Ciudad de México y el empleo de estos en la industria de la 

conatruccidn. 

Esta fuerza de trabajo ~igrante es eobreaxplotada en la 

e iUdad, gracias a los mecaniS·'lOB estab1ecidos para el emp1eo 

en la induetri~ de la construcci6n, sin que ningUna autori-

dad l~uoral haga al¡¡o al respecto. 

La presente investigación pretende de una forma muy pa~ 

ticular aclarRr y dar a conocer el proceso de euperexplota-

c ión de la fuerza de trabajo campesina empleada en esta in~ 

dustria tan importante para 1a economía nac~onal.. 

En el primer capítu1o se desarrolla el ma~co teórico 

que V"- a orientar el desenvolvimiento .. de este _t0raba~o. Def.J:. 

niendo las categor1as marxistas básic~~ p~r~ P~der entender 

el proceso de superexplotación y aún definir esta última ca

tegoría 

Al finRl del capítulo se describen los procesos de pro

letarizac idn y de superexplotación en México• En el Gampo y 

en la Ciudad. 

El bevmdo capítu1o trata loe pr.oceeoe ·migratorios de -

los camriesinos, analizando p?-imero. iS migrac:i.d'~ inte.rna, en 
~ . . . ·~.. . 

sus dos fases más importantes: mieraci~n rural-rural y m.l:, 

gración rural-urbana, y po~teriormente la mieración externa 

hacía los Estad?s Unidos. 

Más adelanto se analiza las migraciones a la Ciudad de 

1:éxico, c?nociendo loe lugares de ori5en de los trabajadores 



.11ieratorios. Estas :nie;racionP,s preivoc¡:¡n <!Ue ~1 .íreR ·nAtro

poJ.it:?.na <le la Ciud~,d de :.1J>.·icn, Re~ un• •1P. l~A :n:~s e;r·•nñea 

d~l •Hin~lo. Fiwtlm~!ltP, en ·~ste cap!tulo se se;'i1-•lan 1ns vos.!, 

bl~:3 pP.rsp'ecf;iv~s de emplP.o 11ue .;."lUetl11 tener l::i. fuP.:rza de 

tr~bajo campP.sin~, seet1n sus ~ptit~tles, recurs~e y prepara

ci1Sn. 

La P.:Voluci6n de l:t P.:cono::da mexic!.ini;:i. a partir de la ~ 

cacl~. de los cu:::trentRs l?S einalizncl"'. p~.r.., r>o<ler deter."!lin~r ~1 

1·11!"---=t.Cto ']Ue tiene solJr~" lR. industria •le 1~ con8trucci&n, 

de:::;pués !1or m<:dio de cuadros est;;1clís1.:icos de vr~rie.ble9 ma-

croAC·Jnó:nicas se reseñA 1.:1. i-nportRnci~ tle la industriH U.e -

la construcci6n en la economía nacional, soüre todo en los 

mneloneG m4°s i111port1-1ntes ¡ ProdUC?to Interno Rruto, Pohla-

ci~n EconJmicamente Activa. y Formación Bruta de Capital. 

En el Últi~o apart~do de este tercer capítulo se trata 

el fen6meno de la concentr~ci6n y centralizaci6n regional y 

de c::t!'ital deatacA.ndo las cuatro entidades que acei.pnran las 

activid~des de construcci6n a nivel nKcional, adem~s de la 

C•JncBntración de capital ~xietent~ en esta industria, esta

bleciendo 11ue las e::npresae :n~a .:;r·~.nlles son las "?Ue ,nás Cap,! 

tal y monto de ol;ra manejan. 

En contraparte las empresas mds pe~ueffas son las ~u~ 

!'l~s m•~no de obra absorben, y que para efectos de este estu

dio son las ~ue m~a nos interesan. 

E1 cuarto capítulo esta dedicBdo propiamente al proce

so ile superexplota.cic5n que suree ,la fuerza de trab:ijo cam11!_ 

sin~ en lA ciudad, emveznrulo con un análisis sobre los sal~ 

rios en general ~ara aterrizar con los sRlerios en la ind~ 

t!·ia. da lr-t conAtrti.cci6n. 



V 

El resto del apartado trata 1as formas en que la fuer

za de trabajo cam~esina que labora en lR conetrucci6n ea P,! 

eada por debajo de su valor, los complementos del salario y 

prestaciones, capacitRci6n y seguridad social son analiza-

dos para probar ia superexplotación. 

M~s adelante en el otro apartado se hRce un breve eab.2, 

zo hist6~ico sobre el sindicalismo en éeneral y el de la i!l 

dustria de lR construcción en particular, as! como la pr~ 

senteci6n de estadísticas del trabajo de esta l'fllQa indue--

triRl. 

Posteriormente en el Jltimo apartado del capítulo se 

presenta un estudio de caso so~ .. re la euperexplotac.i6n del 

trab~jo en la induatri~ de la construcci6n en el aren metr.2. 

politana de la Ciudad de l·ifrico, se eval'1an loe resultados 

del caestionario aplicado a los oCreros y a loe sindicatos 

de la industri~ de la conetrucci6n, exponiendo loe resulta

dos y haciendo un analisis de estos. 

FinRlrnente se ottienen las conclusiones de esta inves

tienci~n y se hacen aleunao propuestas a títuJ.o persona1 p~ 

ra tr1J t~r de me jor~tr lus condiciones de tr::i'bajo de loa obr!,. 

rv , de esta i.'lpO!·tante industria. 



CAPITULO I 

CONSIDERACIONES TEORICO-METODOLOGICAS SODRE 

LA SOPERElCl'LOTACION DEL TRABAJO 
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l.l LA EXPLOTACION Y LA SUPEREla'LOTACION DEL TRABAJO. 

Para poder entender que es la auperexplotaci6n, es nec~ 

serio, primero comprender que ea la explotación coroo rela-

ción social, y cual es su :función dentro del modo de produc

ción capitalista y sus efectos para las clases implicadas en 

esta relaoi6n social y el abueo que puede hacer el capitali.!!, 

ta de está explotaci6n, en su afán ·de maximizar su eanancia 

y su plusvalía, llegando a la euperexplotación. 

La explotaci6n como relaci6n social, es la explotaci6n 

que realiza el hombre por el hombre; es la apropiación gra-

tuita por parte de quienes poseen l.oa medios de producci6n, 

esta explotaci6n del hombre por el hombre surei6 a la par 

con la propiedad privada desde el mismo inicio en que el hOJ!! 

bre se hizo sedentario, desde el inicio de la ciwilizaci6n, 

pero &ata no era una explotación capitalista sino otro tipo 

de explotaci6n más primitiva. 

El. poseer determinados bienes de producci6n da la vent~ 

ja a su poseedor de manipular a loe desposeidos y de manej";!: 

los de acuerdo como más convenea a sus intereaes personal.es. 

Dentro del regimen capitalista de producci6n se requie

re de ciertas condiciones para que se pueda dar esta explot_! 

ci6n, primero que exista una acumul.aci6n de capital y segun

do que exista fuerza de trabajo libre que pueda emplearse y 

explotarse. La posesi6n de los bienes de producci6n o de la 

fuerza de trabajo, determinará una posici6n social, ea decir 

una el.ase. 
E1 proceso que nos conduce a esta situaci6n J.tarx lo de

nomina, "acumul.aci6n orieinaria" y es un proceso que puede -

durar años o ai31os ee/!Ún sean las condiciones econ6micas --
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de cada país, esta acumulación no es resultado sino PU!! 

to de partida del régimen capitalista de producción. 

De 1o anterior ea puede deeprender que existen dos cla

ses sociales diferentes ~ue se enfrentan entre si, dos cla-

see diferentes de poseedores de mercancías, por wi lado los 

propietarios del dinero 1 de los medios de producción 1 por 

otro los obreros libres que sólo poseen su fuerza de trabajo 

y que es lo iinico aue pueden vender. 

En esta confrontación loa poseedores de los medios de -

producción tratan de valori7.ar la suma del valor de su pro~ 

piedad, mientras que los obreros venden eu fuerza de trabajo 

para poder seguir subsistiendo. 

La existenciR del obrero libre es condición fundamental 

para que el capital se pueda valorizar, entendiéndose esta -

libertad en doble sentido, en primer termino libre porque no 

posee ningún medio de producción 1 en segundo término es li

bre por que es dueffo de si mismo, porque es libre de vender 

su fuerza de trabajo. 

Bsa condición de libertad se da a través de un proceso hist~ 

rico de disociación entre el productor 1 los medios de pro~ 

ducción llamado " acumulación originaria " 

Este proceso de acumulación originaria tiene como punto 

de partida la esclavización del obrero en loa pequa~os tall,!!. 

res artesana1es, esclavizaci6n que cambiaría de forma en las 

etapas sucesivas 1 pasaría de una explotación de tipo feudal 

a una de tipo capitalista, 1 conduciría a la proletarización 

de loa artesanos. 

Como el trabajo y la fuerza de trabajo son loa objetos 

de explotaci6n, prof'undizare un poco ~da en estos. 
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EL TRABAJO 

Para empezar a hablar de la euperexplotaci6n del trab,!!; 

jo, hay que hablar del trabajo mismo ¿ Qu' es el trabejo ? 

¿ C6mo y porq\14f eure' 'ate ?, A continuaci6n eecribird la -

definici6n marxista de trabajos 

"El trabaj? es el proceso que se efect~a entre loe ho~ 

bree y la naturaJ.eza y en el cual, loe hombres- vali~ndose 

de loe instrumentos de trabajo y mediante su activid?.d dir,! 

eida a un fin ~modifican los objetos de la natturaleza de 

modo que con eetoe puedan satief'acer sus n~cesidades 11 • 1 

Como ee puede ver en la definici6n el trabajo es la 

traeformac16n de la naturaleza en beneficio del hombre. El 

trabajo es la Condici6n primerEI y fundament«l de la existO,!! 

cia humana y gracias al trabajo el hombt'e se fue civilizan

do y empez6 a construir sus instrumentos de producci&n y 

pwJ.O~désarrollar sus racultades e ir evolu~ionando a un es

tado superior·de desarrollo. 

Ea en e1 proceso de trabajo en el ~ue los hombres, al 

obtener medios de eubeistencia., entrt".n en deteruinade.a Tel~ 

cianea de producci6n WlOB con otroR. 

Al surgir la propiedad privada y la produeoci6n mercan

til el trabajo adquiere un do1::1e carácter, trahRjo abstr~c

to y trabajo concreto. El trabe.jo abstracto es el eaeto de 

fuerza de trabajo humano encRminado a producir mercancías, 

es decir, el desgaste del cerebro, de loe músculos de loe 

nervios etc. 

l. Ene;ele Federico, El papel del trE>.bB jo en l~. trasfo:nna

ci6n de r.lC'no en homl1re. J.Téxico, &icio

nee Quinto Sol, 1975 pp 59-60. 
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para producir mercancías en forma especi~icamente eooia1, en 

1a cual expresa una dependencia." recíproca entre todos loa 

productores de mercancías; por su parte, e1 trabajo concreto 

es el trabajo que ee invierte en u.na forma determinada con -

un fin preciso y que crea el valor de uso de la mercanc!a. 

Todo trabajo úti1 de un determinado tipo, y que crea e1 

valor de uso de una mercanc!a,.ea un trabajo concreto "Como -

creador de valores de uso ea decir, como trabajo útil, el -

trabajo es, por tanto, condici6n de 1a vida de1 hombre y con 

dici6n independiente de todas 1as formas de 1a sociedad, una 

neceeida.d perenne y ttatural sin la que no so concebiría el -

intercambio orgánico, entre el hombre y la naturaleza ni, 

por consiguiente la vida hwnana". 2 
En WlB economía mercan-

til que se basa en la propiedad privada de los medios de pr,2_ 

duccidn, el trabajo concreto se opone a1 trabajo abstracto, 

co~o e1 trabajo privado se 9pons a1 trabajo socia1. El. gra

do de eficiencia del trabajo concreto, fuente renl'de 1a ri

queza de la sociedad, eemide por su fuerza productiva. Pero 

no ea su trabajo lo que vende el obrero ~l capitalista, sino 

su fuerza de trabajo, que para útilidad de esta investiga-

ci6n es la siguiente categoría a tratar. 

LA CATEGORIA FUERZA DE TRABAJO Y: SU VALOR 

Entiéndase como fuerza de trabajo, la capacidad del ho~ 

bre para trabajar, e1 conjunto de fuerzas físicas y eepiri-

tualee de que el hombre dispone y que Útiliza en el proceso 

2. lla.rx Car1os. "E1 Capital" Libro 1 Ft:E. México, 1985. 

pae;. 10 
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4e producción de loe bienes materiales. 

En el proceso de producci6n el hombre no sólo actúa so

bre la naturaleza que le rodea, sino que desarrolla, adem~a 

de su experiencia productivH, sus hdbitos de trabajo, siendo 

la fuerza de trabajo la condici6n fUndamental de la produc~ 

ci6n de toda la sociedad. 

Y como ya mencioné anteriormente, en el r~gimen cnpit~ 

lista de producción, la fuerza de trabajo se convierte en 

una mercancía y se introduce en el mercado como tal., y re· -

quiere de ciertas condiciones para realizarse en primer tér

mino que este individuo carezca de medios de producci6n, lo 

cual le obliga a vender su capacidad de trabajo para obtener 

medios de subsistencia, este proceso fue llamado por Marx, -

como proceso de proletar11.ación. 

Bajo el r6eimen capitalista de producci6n la mercancía 

entra al mercado como cualquier otra y por lo tanto debe de 

poseer un valor como cualquier otro, y tambi6n valor de uso. 

/ 

Marx nos dice que el valor de una mercancia esta deter-

minado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para -

la producción de esta, por lo tanto al valor de la mercancía 

fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios de 

vida indispensables, para mantener la normal capacidad de -

trabajo de su poseedor, y sostener a loa miembros de au ~am! 

lia y tambi6n por loa gastos que implican el aprendizaje del 

obrero. 

En la producci6n y reproducci6n de la fuerza de trabajo 

se pueden enco~rar cuatro elementos ~ue Marx ae~ala en el -

libro primero de "~ Capital'" estos elementos sons 



l) La conserva~ión 

3) La producción 

2) La reproducción 

4) La formación 

6 

Para que el hombre pueda trabe.jar continua y permanent~ 

mente e~ decir reproducir y conservar su fuerza de trebejo -

necesita una cierta suma de medios de vida, despu's de haber 

trRbajado un día el propietario de la fuerza de trabajo tie

ne que repetir al día si¿uiente el mismo proceso, en identi

cas conaicionee de fuerza y salud. 

La conservaci6n de la fuerza de trabajo no es otra cosa 

que mantener al obrero en condiciones optimas para seguir -

vendiendo su fuerza de trabajo y estas condiciones optimas -

se loeran con hambientes higienices y ealubrea, así como con 

los cuidados medicas necesarios en caso de una enf'ermedad o 

accidente del trabajador. 

La conaervaci6n de la fuerza de trabajo implica un cos

to dentro del valor de esta, un costo que e1 capitalista de

be pagar, para que pague a la fuerza de trabajo por su valor. 

Fara que el trabnjador se reponga física y mentalmente 

por el desgaste de muecul.os, nervios, cerebro etc., necesita 

descanso y cierta suma de viveree y medios de vida suficien

tes para mantener al individuo trabajador en au estado nor-

mal de vida y de trabajo. 

Las neceeidRdes naturales de vida, e1 alimento, el ves

tido, la c.~lefaccid'n, la vivienda, etc., varian de acuerdo a 

las condiciones específicas de cada país. 

La fuerza de trabajo tiene un tiempo limitado de vida -

util como cuRl~uier maquina, y una maquina trasfiere un va-

lar proporcional a cada mercancia producida. 
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Como e1 tiempo de vida Útil de 1a fuerza de trabajo ee.1_! 

mitado y para que su presencia en e1 mercado sea cont:Ínua, c.2. 

mo lo requiere la transformacidn continua. del dinero en capi

tal, es neCesario que el vendedor de la fuerza de trabajo se 

perpetúe como se perpetúa todo ser viviente, por la procrea-

ci6n. 

Si en un deter~inado periddo de tiempo se usan y desgas

tan x obreros, se habr~ de reponer iguel número de fuerzas 

nuevas de trabajo que las que se desgastan o mueren, para que 

el ciclo productivo no se detenga, esto es lo que ser{a la -

produccidn de fuerza de trabajo. 

La suma de medios de vida necesarios para la produccidn 

de fuerza de trabajo, debe incluir también loa medios de vida 

de la nueva fuerza de trabajo que entrará al mercado como su.!!.·; 

tituta de la que ya se desgasto, ea decir que en el valor de 

la fuerza de trabajo se deben considerar loa medioo de vida -

necesarios para que loa hijos de los obreros pueden crecer y 

deearrol.1arae. 

El. desarrollo de los hijos de loe obreros que se intee-r!!_ 

~an a1 mercado de trabajo garantizar; que esta raza especial. 

de poseedores de mercancias pueda perpetuarse en el mercado. 

Cuando el hombre se encuentra solo ante l.a naturaleza y 

trata de transformarla en su beneficio, éste esta determinado 

en gran medida según sean 1ae habi1idadee y deetrezae de1 ho!!! 

bre, para realizar cualquier trabajo el hombre debe deearro-

llar y especializar su fuerza de trabajo. 

Este desarrollo o eapecializaci6n necesita una determi

nada cu1tura o instrucci6n, que a su vez exige una suma mayor 

o menor de mercancias e implican Wl gasto, es decir loe gas--
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toe de fo:rmaci6n de 1a fuerza de trabajo,aunque a veces sean 

insignificantes trat!Úldoee de la fuerza de trabajo corriente 

tambi'n entran en la suma de valoree invertidos en la produs 

ci6n de ésta fuerza de trabajo, 

"El valor de la fuerza de traba.jo se reduce a1 valor de 

una determinada suma de medios de vida. Cambia, por tanto, 

al cambiar el valor de éstos, es decir, a1 aumentar o diemi

nuir e1 tiempo de trabajo necesario para su produccidn" 3 o -

expuesto d4 otra manera, el val.or de la fuerza de trabajo se 

determina por el valor de los medios de vida para producir, 

desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo. 

El volumen de las llamadas necesidades impresindiblea, 

así como la índole de eu satisfacción ee un producto hiet6rJ. 

co y depende en gran parte del nivel cul.~ural de un paíe, y 

eeencia1mente, entre otras cosas, también de las condiciones 

bajo lae cuaiee se han formado las clases de loe trabajado~ 

res libres, y por tanto de sus hdbitos y aspiraciones vita--

1ea. Por oposición a 1as demás mercancías, pues 1a determi

naci&n de1 va1or de 1a fuerza 1abora1 encierra un e1emento -

hist6rico y moral,. 

Esto explicaría a 1ae diferencias que existen entre 1oe 

ealnrios de un pa!s y n loa salarios de otro. 

Es por eso ,,__ue el. pago que hace el. capitalista a1 obr.!_ 

ro debe asegurar e1 mantenimiento de su fuerza de trabajo, 

su producci6n como c1ase, o sea que el sal.ario debe ser suf_! 

ciente para asegurar 1a vida de la familia del obrero, Y C.2, 

3 Marx Carlos Op. cit p 125 
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mo subraya atinadamente H de Grammont "Si este obrero no tr~ 

baja por una temporada tiene que asegurarse de a1guna manera 

sa salario para permitir su reproducción como clase, ya que 

fuera de 'ate no tiene ningún ingreso. Es por eso que en -

loe países desarrollados se instituy6 desde hace tiempo el -

seguro de desempleo al cual tienen derecho todos loe trabaja 

dores que no encuentran trabajo en Wl momento dado 0 •
4 -

EL PROCESO DE TRABAJO Y EL PROCESO DE VALORIZACION 

El. obrero, que no posee ningÚn tipo de medio de vida, 

sólo su fuerza de trabajo1 se ve obligado a venderla para po

der seguir subsistiendo. y entra al mercado como vendedor de 

esta mercancía, en contraparte el capitalista que posee la -

mercancía dinero y que desea valorizarla entra al mercado e~ 

mo comprador. 

B1 capitalista no sólo compra la merca.ncia f'uerza de 

trabajo sino twnbidn otro tipo de mercancías como son las m~ 

terias primas y medios o instrumentos de trabajo, a1 uso de 

la fuerza de trabajo para transformar a la natura1eza o a 

las materias primas en valores de uso, en objetos aptos sa-

tisfacc16n de necesidades de cualquier clase, se le conoce -

como proceso de trabajo. 

E1 proceso de trabajo ea un proceso de producci6n, en -

la medida en que crea mercancias, objetos utilea para su co~ 

ewno, pero tambi~n ea un proceso de CDeaci6n de valor, el 

producto del proceso de trabajo encierra el valor de las ma-

4 Hubert Carton de Gre.."111!lont, Fuerza de trabajo de campesi~ 

nos pobres. Cuadernos de investigaci6n ENEP ACATLAN, UNAM 

1984. 
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terias primas y de J.os medios de trabajo.que estos J.e tran!1_ 

firier6n, pero tambi~n el. val.or de uso de J.a fuerza de tra

bajo, ea decir el desgaste de muscul.oa, nervios, cerebro, -

etc., del obrero. 

La nueva mercancía posee así el. trabajo preterito que 

se le transfiere de J.as materias Primas y de loe medios de 

trabajo y el. trabajo presente que le. transfiere el. obrero -

en eu proceso de produccidn. 

En el proceso de trabajo el. obrero vende su fuerza de 

trabajo por un período de tiempo determinado por una cierta 

cantidad de medios de vida pero el. valor diario o semanal. 

de la fuerza de trabajo y el. ejercicio diario o semanal. de 

esta misma fuerza de trabajo son dos cosas compl.etamente ~ 

distintas, es decir J.a cantidad de trabajo que sirve de J.í

mite al. val.or de J.a fUerza de trabajo del. obrero no J.1mita 

ni mucho menos 1a cantidad de trabajo que puede ejecutar. 

Dentro del. proceso de trabajo el. obrero produce lo ne

cesario para reponer el va1or de la fuerza de trabajo gast~ 

da en _X: horas de trabajo, pero el. capital.ista J.e hace tra

bajar 2x horas de trabajo, ya que este al. pagar el. valor 

diario o semanal. de J.a fuerza de trabajo del. obrero, adqui~ 

:re el. derecho de usarl.a durante todo el. día o toda 1a sama-

na, 

AJ. tiempo de trabajo en que el obrero repone o produce 

el. val.or de su fuerza de trabajo, se le J.l.ama tiempo de tr.!!_ 

bajo necesario, y al tiempo de trabajo restante que esta s~ 

bre y por encima del. tiempo de trabajo necesario para repo

ner el. valor de J.a fUerza de trabajo se J.e J.lama tiempo de 

trabajo excedente o pJ.uetrabajo y este se traduce en pl.UBV!!; 
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lía y plusproducto. 

La plusvalía no es otra cosa que el valor producido du

rante el tie~po de trabajo excedente es la proprocidn en que 

se ha valorizado.el dinoro que el capitalista invirtio en el 

proceso de trabajo. 

En este intercambio de mercancías, el valor de cambio -

de una mercancía se expresa en dinero, esta expresi6n es su 

precio, por lo tanto el salario no es más que un nombre esp~ 

cial con el que se designa al precio de la fuerza de traba-

jo. 

De esta m~era ve:!los al salario como al equivalente del 

valor de la fuerza de trabajo, equivalente en terminas de i~ 

tercambio porque es el precio de los medios de vida para pr~ 

ducir y reproducir a la fuerza de trabajo. 

El salario eÓlo paga una parte de trabajo diario del 

obrero, mientras que la otra se queda sin.retribuir, pero p~ 

rece como si todo el trabajo fuese trabajo retribuido, y es 

aquí donde esta: el, secreto de la explotación de la fuerza de 

trabajo. 

El. grado de esta explotaci6n est~ aeter~inado por la 

cuota de plusvalía y esta no es otra cosa que la relaci6n 

del trabajo excedente sobre el trabajo necesario, esta ea la 

expresi6n exacta de la explotaci6n de la fuerza de trabajo -

por el capital, o del obrero por el capitalista. 

La extracci6n de plustrabajo que se traducira después 

en plusvalía, Ularx la clasifica de dos formas, la primera la 

den6mina plusvalía absoluta y esta se obtiene prolongando. la 

jornada de trabajo. :iufa allá del. punto en ~ue el obrero se li 

mitn a producir un equiyalente del valor dP. su fuer~a de tr~ 
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bajo, es decir pro1ongando e1 tiempo de trabajo excedente.

lo m~s que se pueda. 

A 1a-segunda rorma Marx,1e 11ama p1ueva1ía raJ.ativa en 

esta 1a jornada de trabajo aparece desdob1ada de antemano en 

dos segmentos: '.lrabajo necesario y Trabajo excedehte, para 

prolongar el segundo se acorta, el primero mediante el abar_!!; 

tamiento de loa bienes salarios por medio de la revolucidn 

de 1os procesos t6cnicos de1 trabajo. 

La p1usva1ía abso1uta descansa abao1utamente en 1a pro-

1ongación de 1a jornada de trabajo, lllientras que la relativa 

lo hace en la productividad de este, logrado por el deaarro-

110 de 1aa ruerzas productivas, de 1oa medios de producción 

y de loa procesos de trabajo, e intenairican e1 trabajo de1 

obrero. 

LA SUPEREXPLOTACION DEL TRABAJO 

El concepto de auperexplotaci6n no es concebido como -

tal. en Marx, awiq~e si menciona más de alguna vez a la aobr.2_ 

explotaci6n de loa obreros londinenses en ciertas re.mas in-

dustria1es de 1a 6poca en que no había un 1Ílllite rea1 de ex

p1otaci6n. 

Esta categoría económica surge como ta1 con 1oe teóri~ 

cos de 1a Dependencia, m~s especíricamente con Ruy Mauro Ma

rini, en su trabajo "SUbdesarrollo y Revo1ución" (1969), -

la deee.rroJ.la más ampl.iamente en su "Dial.ectica de la Depen

dencia" (1973). 

Mauro Marini, derine a 1a superexp1otaci6n como e1 pago 

de la fuerza de t~abajo por debajo de su valor, eWlt!Ue no -

demuestra en td'rminos ted'ricoe que esta fuerzR rle trnbajo ee 
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paeue efectival!lente por debajo de eu valor, más bien la tra

ta como el límite bio16gico de la explotaci6n. 

A1 señalar los tres mecanismos de extracci6n de plusva

lía (intensificaci&n de la fuerza de trabajo, prolongaci&n -

de la jornada de trabajo y la expropiaci&n de parte de trab~ 

jo necesario al obrero para reponer su f'uer~a de trabajo), -

exvlica que se le niega aJ. trabajador las condiciones necee.!. 

rias para reponer el desgaste de su fuerza de trRbajo. 

!l!arini 1 expone que tanto la extracci6n de plusvalía ab

soluta como la de la plusvalía relativa obli8e.n al tra.baja.

dor a gastar más fuerza de trabajo de la que normalmente pr2 

porcionaría, lo cuál va a traer como consecuencia que esta -

fuerza de trabajo se e.eote prematuramente. En el tercer me

canismo se le retira incluso la posibilidad de consumir lo -

estrictamente necesario para conservar su fUerza de trabajo 

en un estado normal. 

En conclusi6n Marini, define a la superexplotaci6n como 

un límite bioldeico de la fuerza de trabajo. Respecto a 

Marx, como mencione atr~e no trata a la superexplotaci6n co

mo tal, pero si mencione. que se puede pagar 1a fuerza de tr~ 

bajo por debajo de su valor, tal afirmaci&n la hace en el 11 

bro tres de "El Ca-pital"5 en el apartado referente a -pagar -

el salario por debajo de su valor. 

Marx, aeffa.l.a que este es uno de los meca.niemos más im-

portantes para contrareetar 1a caida tendencia1 de la tasa -

de ganancia y aunque no lo desarroll6 te6ricamente, afirma -

5 ME<rx, Carlos. "El capital"(Tomo 3 -pag.325) 
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que existe emp!ricamente. 

En base a esta posibilidad que deja abierta lfarx, en el 

tercer tomo de "El Capital y considerando loe eleinentos neo!!_ 

sarioe para producir y reproducir la fuerza de trabajo que -

nos dá en el tomo l, se puede analizar a la euperexplotaci6n 

como categoría económica. 

Cuando el capital no pae;a al trabajo el valor de loe "!: 
tículos de primera necesid9.d i¡uprectndibles para producir, d!, 

sarro11ar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo, el ca

pital esta pegando a esta por debajo de su valor y está ges

tando un proceso de superexp1otación. 

En las economías dependientes existe la superexplota--

ci6n basada sobre formas de producci6n campesinas que astan 

bajo el dominio capitalista y que aseguran el mantenimiento 

de una gran masa de trabajadores siempre disponibles para S!!; 

tiafacer las necesidades del. capital.. "Ya sea en el seno de 

la misma formaci6n social dependiente (caso de las golondri

nas en M6xico)6 ya sea el capital de los países centrales, 

como en el caso de'los mexicanos que e~igran a Estados Uni-
dos (braceros) o el de los africanos que emigran a Europa".7 

Como se puede observar, el ca~pesino, típico en las fo~ 

6 ParJ Luisa, Bl. Proletariado Aericola en M6xico Ed. Siglo 

XXI. En este trabajo Par6, nos da una definici6n de loe 

trabajadores agr!colae que emigran de su luear de origen 

y los llama golondrinas. 

7 Grammont H. 0p, Cit. p 59 
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macionea econ6micaa dependientes, tienen sus diferencias con 

el obrero y aun~ue en ocaciones se proletariza o semiprolet~ 

riza, tiene W1a. "ventaja" sobre el obrero, é1 si posee me

dios de produccidn, raquíticos, obsoletos e inaut"icientes p~ 

ro 1os posee y 11 au fuerza de trabajo que lanza al mercado, 

ea sólo una parte da su capacidad de trabajo total y el in-

graso que por ~ate concepto adquiere, no tiene que correspon 

der necesariamente al costo de reposici6n de la f'uerza de -

trabajo vendida•.8 

8 Bartra A.rmlUldo, La explotacidn del campesinado por el e~ 

pital, &l. Macehual, M~xico 1979. p. ll8 
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l.2 LA PROLETARIZACION 

Para que exista un proceso de explotación o superexplot~ 

ción capitalista, necesariamente debe existir una clase a 

quien explotar y.na eó'lo 1a clase explotadora; esta el.ase ex

plotada es el proletariado. 

¿Cómo, Curumo y por qutS surge el proletariado? 

Todas estas pre¡:untas nos las responde Marx, en el capi

tulo XXIV del libro I de "El Capital" en l.a llamada "AcwnuJ.a

ción ori¡¡.inaria" nos presenta el proceso de prol.etarización 

que el mismo ll.runa "clE!sico" que ea la pr0letarizaci6n del 

campesinado inglás y que a continuación retom.ar<f. 

El proceso proletarización se inició con un proceso de -

descampenización por medio de expropiac.ión de tierra "El. pre

ludio de l.a trasformación que ha de hechar l.os cimientos para 

el régimen de producción capitalista, coincide con el. Úl.timo 

tercio del. siglo XV. 

EJ. licenciamiento de las huestes feudal.es que, como dice 

acertadamente Sir.' James Stewa.rt; "invadieron por todas par-

tes casas y tierras", lanzó a1 mercado de trabajo a u.na masa 

de proletarios libres y privados de medios de vida ••• Loe. -

grandes aeaores feudeJ.ea, levantándose tenazmente contra la -

monarquía y parlamento, crearon un proletariado incomparabl.a, 

mente mayor, al arrojar viol.entamente a l.o.s campesinos de las 

tierras que cultivaban y sobre las que ten!an loe miemos tit~ 

loe jurid!coe feudales que ellos". 
9 

9 Marx Carlos, Op. cit. pag. 61.l. 
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Como se puedd ver el proceso es muy simple, deaposeer·a.l. 

campesino o artesano de sus medios de producci6n, por medio -

de los mec~iemoe que fueran, independienteaente de que el c~ 

pitel.ieta lograba una acumulaci6n prilllitiva y originaria, 

( condici6n necesaria para el proceso da explotaci6n ) tam~ 

b~tfii c:l'eaba_ la otra condici6n necesaria para UJ1 proceso de ex 

plotaci6n,' ~l dej~ li~re a los obreros de toda poseei6n o -

propiedad de medios de producci6n y la o.!nica poeeei6n qus te

nían era su fUerza de trabajo, ra¡r¡6n por la cual tenían que -

trabajar para no morir de hambre, para poder seguir aubaie.,_.. 

tiendo. 

En Am&rica Latina desde que llegan loe espaffolee y port.!:! 

guasee en el siglo XVI y empiezan a colonizar lae nuevas tie

rras se inioian los despojos de las posesiones de loe aborig!_ 

nea y se empieza a utilizar a la t'uerza de trabajo nativa en 

las haciendas y plantaciones que se van construyendo en el 

nuevo continente, y se van sentando las bases para que en el 

siglo XIX con la implantaci6n de la industria se lleve a cabo 

el proceso de proletarizaci6n en términos capitaJ.istas. 

En M&xico con las leyes de Reforma ee deepoj6 a lae com~ 

nidadas indÍgenae de sus tierras, este proceso de privatiza~ 

ci6n de la tierra tenía por objeto por un lado acumular riqU!_ 

za a trav&e de grandes extensiones de tierra y por otro lado 

liberar fuerza de trabajo que tendría la necesidad de alqu.J.. -

larse para seguir viviendo. 

Beta fuerza de trabajo so vendería tanto en el campo, en 

las grandes haciendas contratrutdose como pe6nes o emigrarían 

a las ciudades para trabajar en la incipiente industria¡ to~ 

dav!a con car~cter a.rtees.nal.. 
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El cambio dentro de la estructura agraria era fundame!! 

tal para el desarrollo capitalista en M&xico, la naciente -

industria mexicana del siglo pasado requería de fuerza de -

trabajo libre que.no poseyera tierras, para que se dedica~ 

ran completamente ·:~ trabajar en l.as fábricas. De igual mo

do las grandes háciendae requerían de peones para laborar -
aue tierras;·:;·· e~t·~· ee podr{a l.ograr despojando a las qomu

nidades indígenas ~e. sus tierra~ y así ae verían obl.igados 

a vender eu fuerza de trabajo. 

A esta ruerz~·de trabajo que ae nl.quilaba como pe&n se 

1es conocia como peones libres. Los peones 1ibres general

mente eran indios que pertenecían a alguna comunidad cerca

na, o eran pequefloe campesinos que no poseían la suficiente 

cantidad de tierras para poder mantener a eu famil.ia y se -. ~ .... , ~ 

tenían que al.~ilar'como .trabajadores asalariados dentro de 

las haciendas. 

Muchos de estos campesinos trabajaban una temporada en 

su parcela y otra en 1as haciendas, a1gunos que su parcela 

no proporcionaba gran coea, se alquilaban permanentemente y 

dej~ban que su famil.ia trabajara au tierra• 
. . 

A principios del. presente siglo ee encontraba en M~xi-

co un proceso de prol.etarizaci6n en pleno desarrol.lo, donde 

tanto ind{genae como pequeflos campesinos iban siendo arras

trados por el. avance del capital.ismo y paulatinamente iban 

siendo despojBdoa de todas eus propiedades. 

El pe6n era su trabajador asa1ariado " suJ. Ceneria" ya 

que e1 p980 por sus servicios se hacía en especie y genera! 

mente era ficticio, pu&a el mecanismo de tienda de raya era 

e1 que controlaba este ea1ario. Este mecanismo estaba die~ 
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ñado muy a modo del patr6n ~ este determinaba el precio de -

todos l.os productos y principalmente l.os de primera necesi-

dad eran ~aetante elevados. Además cuAndo existía un evento 

especial. como al.edn casamiento o cual.quier otra fiesta, el -

hacendado mu.y "bondadoso" daba adelantos a sus trabajadores 

estos adelantos generalmente eran tal.es ~ue el. trabajador no 

podría pagarlos en el. resto de su vida, y por tanto quP.daba 

endeudado con el. patr6n por toda la vida, y si seeuia contr~ 

yendo deudas, estas lRs heredar!R a sus hijos que serían los 

que tendrían que paear. Si el. peón no quería adquirir sus -

proviciones en la tienda de raya el. hacendado l.o obl.ieaba 

por medio de amenazas o con castigos corporal.es. 

De esta forma el hacendado tenía asegurada la fuerza de 

trabajo, pués si ale;ún pe6n trataba de escapar de lR hacien

da con deudas, este era perseguido por la justicia y a1 ser 

capturado regresaba a 1~ hacienda a pagar con trabajo sus 

deudas. 

Además de asegurar la fuerza de trabajo el hacendado r~ 

cuperaba parte de Ío que pagaba al pe6n en 1a tienda de raya, 

cuestidn por ia que pagaba siempre por debajo de su valor a 

la fuerza de trabajo y frecuentemente ni siquiera la pagaba. 

Paralelrunente a este proceso de proletarización en el -

campo y en las grandes explotaciones capitalistas de la ~po

ca, la destrucción masiva de lR propiedad comunal, gener6 

también una proletarizaci6n en las ciudades, ya que en mu-

chos de los casos los expropiados libr~s de tierra, migra-

ban a las ciUdades dorule se alquilarían como obreros asala-

riados en las minas, las compa.íl.Ías de ferrocarriles o en las 

fábricas textiles Y a~uel1os que ~o podrían colocarse en ni~ 
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gdn trabajo pasaban a formar el ejercito de reserva en estas 

ciudades. 

"Una vez iniciadas la acumulación orieinaria y la. exprE_ 

piaci6n de las tierras y el desarrollo capitalista en el C"J!! 

po, el sistema bureues no mide cuanta mano de obra requiere 

para sus industrias, sino que por lo eenera1 el proceso de -

separaci6n del trabajador de sus medios de producci6n ea más 

acelerado el proceso de acumulaci6n ;uis1uo y de creaci6n de -

empleo 11 •
11 

Este párrafo del trabajo de Luisa Paré, ~os explica el~ 

re.mente que el proceso de descampesinizaci6n va m~s allá de 

lo requerido por la demanda de tr::i.bajo de la industria en 

las ciUdades, lo cual corno consecuencia nos trae un exceden

te de fuerza de trabajo disponible; lo cual constituye al 

ojd'rcito industrial. de reserva, que sirve 00:10 soporte para 

que el c~pitalista presione loa salarios de sus trabajadores 

a la baja y estos se vean obliga.dos a aceptar por el simple 

hecho de no perder su trabajo, su fuente de ingresos, único 

medio para Joder subsistir dentro del ré5imen capitalista de 

producci6n. 

ll Paré Luisn, El Proletnriado Aerícola en ;>léxico, Di, si-

&lo XX p, 19, 1981. 



21 

l.3 LA SUPEREXPLOTACION DEL TRABAJO EN MEXICO 

En M«xico la l6gica capitalista ha ido avanzando en to

dos los sectores, y la agricUltura no ha sido una exepci6n, 

el desarrollo tecnol6gico de la agricUltura y las políticas 

agrarias estatales han pauperizado paulatinamente al campesA 

no. 

Los altos costos de producción y los bajos precios de -

garantia que fija el gobierno ha~ ido empobreciendo al camp~ 

sino, al grado de tener que alquilarse como pe6n en loa gr~ 

des sembradios agrícolas para poder seguir subsistiendo. 

Esta fuerza de trabajo que compra el capitalista no tu

vo ningdn costo social ya que se produjo como tal en su uni

dad campesina y el capitalista no invirtió ni un centavo pa

ra crearla, además en muy ablllldante y barato por lo que ae -

hace un uao extensivo de ella. 

En países como M«xico que tienen un bajo nivel tecnol6-

gico, esta falta de tecnología la tienen que suplir con tra

bajo vivo es decir que deben de intensificar el proceso de -

trabajo. 

Es muy conocido que en algunos sectores de la industria 

y en la mayoría de la agricultura, el patrón útiliza trabaj~ 

dores cuya habílidad está por encima de la media y que al p~ 

nerlos a trabajar junto a los dem~s imponen a los trabajado

res un ritmo mayor de trabajo y todo esto a cambio de un i!!, 

cremento en su salario, además esta mayor intensidad se acom 

pa!!a generalmente por un alargamiento de la jornada de trab~ 

jo. 

Y aunque esta.forma de superexplota.r a la mano de obra 
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los lleva a un agotamiento prematuro de le fuen:a de traba~o 

en países co110 MtÍ;.. ico, que abunda la mano de obra esto no 

preocupa al capitalista al fin y al cabo siempre habrá fuer

za de trabajo disponible y barata, lo que interesa al capit~ 

lista es obtener el nivel mlÍxima de plusvalía a costa de lo 

que fuere. 

A continua.ci6n presentard', un ejemplo te6ri<:o que nos 

proporciona H de Grrunmont 12 en su trabajo; 

En el caso de wi modo de producción puro tenemos la re

laci6n: 

V= S 

en donde V = Valor de la fuerza de trabajo 

S Salario 

En el caso de una formaci6n social en donde coexisten -

formas de producci6n campesinas sometidas a la producción e~ 

pitalistas, tenemos la relnci6n: 

V= S + Ve 

Donde V Valor de la tuerza de trabajo 

S Salario 

Ve= Valor de la producci6n campesina 

De donde obtenemos 

S = V - Ve 

Este esquema ilustrativo nos muestra que el pago de la 

fuerza de trabajo se esta realizando por debajo de su valor 

y que se esta complementando por el ingreso que tiene el 

campesino en su unidad económica. 

12 Grrurunont H. Op. cit 
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En termines de trabajo esta eituaci6n se traduce a lo -

siguiente 1 

S = V+ Ve 

Por lo tanto su verdadero d!a de trabajo es igual a1 

Te + (T + T') 

en donde 

Te Trabajo en la unidad campesina 

T Trabajo necesario en 1a empresa capitalista 

T' Plustrabajo 

Si suponemos que la taza de plusvalía ea del 10~ p•c -

10~ y que la jornada de trabajo en la empresa capitalista -

es de 10 horas, el camreeino tendría que trabajar otras 5 h2 
ras en su parce1a para poder completar ou salario. 

Te (5horae) + (T• (5horaa) + T' (5horas) 

Por lo cual el campesino tendrá que trabajar 15 horas -

y no lOh. para pode~ tener el ingreso suficiente para poder 

seguir subsistiendo. 

Al capitalista no le interesa saber que pasa cuando el 

trabajador sale de su empresa, sino incrementar sus ganan--

cias. 

De esta forma vemos que el capitalista pe;::a al trabaja

dor campesino el equivalente a 5 horas de trabajo y que si -

no existiera la economía ca~peaina le tendría que pagar 10 

horas de trabajo, que es lo que constituiría el salario del 

trabajador. 

Existen muchos caeos concretos del proceso de euperex-

plotación en el campo, como son los trabajas realizados a 
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destajo en muchos lugares de la República Mexicana, tal como 

la pizca de algodón en el norte y noroeste del país donde el 

precio que pagan por la pizca de este mucha.e veces no alcan

za ni para comer mucho menos para tener un lugar donde des-

canear y recrearse, la pieca del tomate en el noroeste, la -

del tabaco y el cafá en el sur y sureste, y el corte de calla 

en el este, el S\ll" y el sureste del país, la recolecci6n de 

estos productos { y el corte de cafla ) son actividades que -

la empresa capitalista no ha podido simplificar con el uso -

de maquinaria y se ve obligada a realizarlas empleando fuer

za de trabajo que muchas veces es insuficiente en ln locali

dad y tienen que ser trabajadores migratorios los que las -

realizan y dado el proceso de descampenizaci6n antes mencio

nado, existe una abundante mano de obra disponible y necee;!, 

tada, para realizar estas labores, esto que conocemos como 

auperpoblaci6n relativa y que ensancha el ejército de reser

va, presiona loa salarios a la baja y permite el p~oceso de 

euperexplotaci6n del trabajo que ee realiza dentro del campo 

mexicano yq.ie cada vez va extendiendo más, dada la tendencia 

del aapital agroinduatria.J., que presiona m~s sobre las pequ~ 

ñas unidades productoras agrícolas, 

LA SUPEREXPLOTACIOll EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

En el proceso de producci6n Marx, indentifica dos peri.!?. 

doe, uno el tiempo de trabajo necesario, que ea en el que -

obrero produce loa valorea necesarios para reponer el desga~ 

te de su fuerza de trabajo y 81 segundo ea el tiempo de tra

bajo donde el obrero transfiere el valor que nace al usar su 

fuerza de trabajo. 

1 16 
traba.Jo excedent:e 1 La re ac n trabajo necesario determina la tasa de p U.§. 
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valí0., o lo 11ue es l.o mismo el grado de expl.otación, en su ·

afán de maximi7ar ia eanRncie el. car.italieta tra~s por todos 

loe medios. posibles de prolongar el tiempo de trabajo exce-

dente, ya sea por 1A prolongaci6n de 1a jornada de trAbajo o 

yor la intensificaci6n de éste úJ.timo o por el abaratamiento 

de los bienes de vid0. del obrero. 

El VF'lor a.e 1?. fuerza ele trJ3ba jo que expresa su procio 

en el sal~rio, corresponde al valor que produce el obrero al 

tiempo de trRbajo necesario dentro del proceso de proclucci6n. 

En la industria de la construcci6n en M~xico, el capit~ 

lista amplia el tiempo de trabajo excedente por medio de me

canismos que loeran que se reduzca el tiempo de trabajo nec~ 

eario par~ reponer el deseaste de la fuerza de trebAjo. 

Y si rPcordamos los cuatro elementos esenciales ~ue 

Marx, distineue en el valor de la fuerza de trabajo; produc

ción, conservaci6n y formación, y alguno de estos no se paga 

en el valor de la fuerza de trabajo, se esta reduciendo el 

tiempo de trabRjo Qecesario para reponer el desgaste de la 

fuer~~ de trabajo. 

Entendiéndose por producci6n de 1a fuerza de trabejo, -

como el proceso de procreRción del hombre y su desarrollo f1 
sico y mental para poder estar en condiciones de vender eu 

fuerza de trabajo, es decir el mantenimiento del hombre des

de que nace, hasta el momento en que empieza su vida produc

tiva. 

Este proceAo de producción de fuer7.a de trAbajo eR un 

período lareo y puede durRr de 14 a 18 affos, y durante este 

tiempo loe obreroe.nue Vhn ~recreando y manteniendo a sus hi 
jos, tienen ~ue costear todo el proceso de producción de 



fuerza de trabajo, por lo tanto el valor de la tuerza de tr~ 

bajo debe contener o considerar Rl elemento producei6n. 

Respecto a la conservaci6n, el valor de lR fuerea de 

trabajo debe incluir una parte que se destina a bienes y se~ 

vicios ~ue trataran de mantener a 1a fuerza de trabajo en 

condiciones Óptimas, tanto físicas como mentales, estos bie

nes son principalmente medicamentos y servicios m¿dicos. 

La formación es lR educaci6n o instrucción mínima que 

deten tener los obreros para desempeñarse como tales, seeún 

el oficio que deba desempe;>tar, o las hRbilidRdes riue deba d.!,. 

sarrol1ar 1 será su nivel de instrucci6n. 

El Úl.timo elemento que falt~ría considerar en el valor 

de la fuerza de trabajo es el de la reproducción y éste esta 

en !unción de le.a necesidades diarias de comer, vestir, cal

zar, es decir los medios de vida ~ue el obrero necesita rep~ 

ner día trae día. 

cuando el capital no paga estos cuatro elementos necea~ 

rios para reDoner la fuerza de trabnjo, est~ paeando & 'sta 

por debajo de su va1or. 

En esté sentido la euperexplotaci6n se dá cuando se pa

ea a la fuerza de trabajo por debajo de su valor y no en b~ 

se a las exigencias físicas de1 cuerpo humano. E1 aeotamie~ 

to prematuro de la fuerza de trabajo no ex~lica la euperex

plotac idn del trabajo, pero si ea consecuencia de este, ya 

que si consideramos que un obrero tiene una vida productiva 

media de 30 affos y el capitalista intensifica el uso de lR -

fuerza de trabajo, puede consumir esta fuerza de trabajo en 

10 a~os, solo está paeando una tercera part~ de la fuerza de 

trabajo consumida. 
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En la industria de la conetrucci6n el ca9italieta no ~~ 

ga el costo de producci6n de la fuerza de trabajo, puesto 

que la mayoria de los obreros son campesinos que tuvieron 

que emigrar a la ciudad y conseguir un trabajo para poder a~ 

guir subsistiendo. 

Dados loe procesos productivos de la industria de la 

construcci6n, y la temporalidad del trabajo en estas, las 

empresas constructoras en la mayor parte de las obras no as~ 

guran a sus trabajadores, por lo cua1 si estos llegan a su-

frir alLT\Úl accidente no tienen garantizado los servicios me

dicas, ni las medicinas necesarias para conservar su salud 

en condiciones 6ptimas y por lo tanto también su fuerza de -

trabajo. 

El obrero que trabaja en la industria de la conetruc--

ci6n como ayudante o pe6n se lleva varios a~oe para aprender 

un oficio sin que la empresa constructora lo capacite, más -

bien los conocimientos los adquiére;a trav~s de varios affos 

de práctica y esta instMlcción no le cuesta nada al capita-

lieta. 

La temporalidad del trabajo en la industria de la cone

trucc i&n per.nite que las empresas constructoras no paguen a 

sus obreros en muchos de los caeos los derechos que teórica

mente tienen tal es el caso del reparto de utilidades, el 

aguinaldo o las vacaciones. 



CAPITULO 2 

LAS lol!GRACIO!l;!S y EL Ei.:PLEO :;;¡¡ :.rax1co. 
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.2.J. LA MIGRACION EN MEXICO Y SUS CAUSAS, 

En el presente capítulo analizar6 las causas y origenes 

de la migraci6n, posteriormente, los tipos de migraciónes. 

En M6xico existen dos grandes tipos de migraciones 

l) Migraciones internas 

a) Migraci6n rural - rural 

b) Migre.ci6n rural - urbana 

2) Migraci6n externa (internacional) 

LAS CAUSAS DE LA MIGRACION CAMPEsmA 

Dentro de la economía política el modelo cJ.6sico de mi

graci6n internn es el modelo ingl&s, que Marx desarrolla am

pliamente en su capítulo de "La llamada acumuJ.aci6n origina

ria" en "El. Capital"• 

Este proceso de migraci6n se da en Inglaterra a princi

pios del siglo XlX, precisamente despuás del comienzo de la 

Revolución Industrial, !!al"'X nos da una reeefla de este fen6m!_ 

no en su apartado 2 del capítulo XXIV, explicando cómo fue -

expropiada de la tierra la poblaci6n rural, 

"El licenciamiento de las huestes feudal.es - que como -

dice acertadamente Sir. James Stuart; invadieron por todas 

partes casas y tierrasw,13 

En el siglo XVII y XIX hubo una serie de expropiaciones 

de las llamadas tierras comunales, además de las tierras de 

pequeffos campesinos que tambi~n fUeron expropiadas. A este 

J.3 Marx c. op, cit p 611 Tomo I 
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se le s;ma el crecimiento real de la poblaci6n en el sielo -

XIX, lo cua¡ ocasiona una gran presi6n de la poblaci6n sobre 

la tierra y como las extensiones de tierra no eran sUf'icien

tes para absorbe~ el crecimiento de la población, existía un 

gran defícit en la posesi6n de la tierra, y la poblaci6n 

irremediablemente tenía que e:nie;rar hacía las nacientes ciu

dades industriales, 

Estos procesos de expropiación, tenían co:!lo principal -

finalidad lanzar al mercado a grandes contingentes de prole

tarioe libree y privados de medios de vida y que ~eceaaria-

mente venderían lo único que pose!an, su fuerza de trabajo -

para poder se&Uir subsistiendo. 

Con estas expropiaciones también lograban ursurpar los 

bienes comunales que tenÍRn loe campesinos, aunque estos Úl

timos tuvieran los mismos títulos jur!dicoe feudales que los 

grandes señores feudales. 

Otra teoría que explica este fenómeno de migrac16n in

terna es la teoría,malthusiana, la cual se anoya en la teo~ 

ría de los rendimientos decrecientes, que ~1 mismo Thom~s Ro 

bert Malthus desarrol16, en su obra sobre la poblaci6n, 1~o~ 
explica que la extensi6n de los recursos es limitada, es de

cir que tanto la producci6n de alimentos, como la cantidad -

de tierra cultivable es limitada y por lo tanto su posesi6n 

tBll!bié'n lo ea. 

Malthus explica que existe wta desproporción entre el -

incremento de la población y el incremento de los recur~os y 

14 Malthus, Tom11s· Robert, Ensayos sobre los principios de -

lla poblaci6n 9 rMxico F.C.E. 
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que el crecimiento de la poblaci&n es más acelerado que el -

crecimiento de los recursos~ que mientras los recursos cre-

cen en forma aritmética, la poblaci6n crece en fonna geome-

trica, por·10 tanto existirá un def!cit creciente en los re

cursos, encontníndoae entre estos obviamente la tierra cul.t! 

vable, def!cit que se hará cr&nico y que con el peso del 

tiempo se irá agravando. 

En su estudio Malthus tiene el mérito de seitalar la re

laci&n entre e1 hombre y la tierrn en términos matemáticos, 

pero nunca explica el porqu; de esta relaci6n, más adn demo~ 

trar, la tenencia de la tierra de los grandes latifWldiatas 

ineleses de la ePoca. Como se habrá notado realmente Mal--

thue no nos dice mucho a cerca de la migraci6n pero aunque -

sea en forma indirecta nos índica una de las cauaae fundamen 
tales de la migraci&n, la falta de tierra para las nuevas g~ 

neracionea de campesinos. 

LA MIGRACION EN MEXICO 

Como describí en el apartado rererente a la proletariz~ 

ci6n, en M~xico con las leyes de Reforma se despojo de sus -

tierras a miles de indígenas que al no tener en que trabajar 

en sus lugares de origen se vieron obligados a irse a las 

ciUdadee cercanas o a la misma ciudad de M~xico, puesto que 

en las ciUdades tendrían mayores oport nidadas de empleo. 

La 16gica capitalista arrasó a todas estas pequeftas co

munidades, que sin tierras ya no tenían motivos para quedar

se en eus pequeños pueblos, este era un motivo de migract&n 

en ese tiempo. 

Otra cauaa ~ue originaba le migreci&n era el que los --
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que el crecimiento de la población es más acelerado que el -
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LA MIGRACION EN !l!ElCICO 

Como describí en el apartado referente a la proletariz~ 

ci6n, en M6xico con las leyes de Reforma se despojo de sus -

tierras a miles de indígenas que al no tener en que trabajar 

en sus ltJ8ares de origen se vieron obligados a irse a las 

ciUdadea cercanas o a la misma ciudad de M'xico, puesto que 

en las ciUdades tendrían mayores oport nidadee de empleo. 

La 16gica capitalista arrasó a todas estas pequeffas co

munidades, que sin tierras ya no ten!an motivos para quedar

se en sus pequeffoe pueblos, este era Wl motivo de migraci6n 

en ese tiempo. 

Otra causa ~ue originaba la migraci6n era el que loa --
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grandes hacendados compraban las tierras de los peque~os ºa:!! 

peeinos que no poseían los recursos necesarios para cu1tivar 

la tierra, así la burguesía agraria que se iba formando se 

hizo de grarn\ea lati:f'undioa a costa de pagar muy barata la -

tierra a loe peque~oa campesinos. 

Fueron estas y otras muchas injusticias que se cometían 

al campesino lo ryue 11~ orillci al movimiento armado de 1910, 

en ei cual se buscaba reivindicar loa derechos campesinos. 

La Revoluci6n aunque sea sólo en el papel intentó reat.!, 

tuir la posesión de la tierra a loe campesinos pobres y a -

las comunidades indígenas derogando leyes establecidas desde 

la Conatituci6n de 1857. 

Pero no f'ue sino hasta el gobierno cardenista en que se 

realiz6 una dotación efectiva de tierras, para devolver la 

paz al a.gro mexicano, y se constituiría el Ejido como nueva 

forma de poseai6n de la tierra. 

El Ejido era un proyecto econ6mico mediante el cual ee 

lograría e1 desarr~llo del campo mexicano, y en perspectiva 

ofrecia erandea logros para la agricultura y para el campea.!, 

no, con este proyecto se pretendía que el campesino ee qued~ 

ra en el campo a trabajar sus tierras y que no emigrará a 

las ciUdadea. 

Las políticas agraria y agrícola emanadas de la reforma 

agraria cardeniata no se limitaban solo a la dotaci6n de ti~ 

rraa si que eran todo un proyecto acabado que abarcaba tam~ 

bién la dotaci6n de crdditoe, semilla mejorada, fertilizan~ 

ted, seguros agrícolas e inclusive almacenamiento y comerci~ 

lizaci6n de loa prod~ctoa. 
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Desafortunadamente para e1 peoueffo campesino loe gobi~.!: 

nos posteriores a C~rdenaa. frenaron el reparto de tierr."\s y 

todos los dem~a proyectos de la ReformR Agraria y los rec~ 

sos que se ·canalizaban a loa ejidos y pequeños campesinos se 

fueron desviando en favor de la burguesia agraria. 

AunaJ.a a esta "contrareforma" agraria, está la presi&n 

de la población sobre la tierra y aeeún datos de la Secreta

ría de la Reforma Agraria en 1965 existían 3 millonP.s de ca¡¡¡ 

pesinoa sin tierra, campesinos que se verían obligados a tr~ 

bajar en los poblRdos cercanos si. .es que había en que ocupa¡: 

se y si no tenían que emierar a las ciudades en busca de a.J.

gdn trabajo. 

El. cambio de orientación de las políticas agrícola y 

agraria por parte del Estado ocacion6 que la economía campe

ainR se fUera erosionando, y llev6 al campesino a un estado 

de p~uperizacidn pau1atino y proeresivo hasta un empobreci-

miento total y miserable, 

Los principales instrumentos de la política agrícola 

que tenían un impaC"'to directo sobre el. c.ampeaino eran la. do

tación de créditos, los precios de garantía, la dotación de 

innumoe como lo son semillas mejoradas, fertilizantes, herb_! 

cidae etc, y el seguro agrícola. 

La dotación de créditos ha sido muy irregual.ar en Méxi

co, la inatituci6n encarga.da de dotar los créditos ea Banru

ra1. loa criterios para dotar estos cr6ditos son muy arbitr,!l 

rios y generalmente se le d~ el cr~dito a campesinos que 

realmente no lo neceai tan. 

El cr6dito ae le otorga a loa campesinos que tienen la 
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posibi1idad inmediata de pagar, y estos son 1os qae tienen 

loe recursos con 11ué cultivar su tierra.' 

Los campesinos pobres que realm~nte sí necesitan del -

crédito por no poseer ningún recurso para cu1tivar eu tie~ 

rra son ignorados, de esta manera vemos que loe campesinos 

pertenecientes a 1a pequeña bureueeia agrar!a obtiene créd! 

tos más baratos para cul.tivar su tierra, y en 111ucho de los 

casos sin arriesgar un centavo de su capital loera jue;osae 

ganancias. 

Mientras tanto el pequeño campesino o el ejidatario se 

queda ein cu.l.tivar la tierra por causa de la neglieencia, -

burocratiemo y corrupci6n de 1•.s autoridades de1 banco agr! 

cola. 

Otro prob1ema que tiene e1 peque~o campesino y e1 eji

datario es el de loa precios de ea.rantía, sobre este tema -

se podría escribir un 1ibro, ya o.ue es un prob1ema cr6nico 

en loe Últi?Dos veinte a~os. 

Estos precios de garantía han sido superados en tal 

magnitud en comparaci&n con el nivel eeneral de precios que 

resuJ.tan irrisorios. En un principio e1 objetivo de estos 

precios de ga.rant.{a fue, el. que el campo subsidiara la acu

mU1Bci6n de capital via, estos precios, pero después de la 

crisíe agrícol.a de l.a década de los setentas, esta ~orma de 

trasferencias de1 campo a 1a ciudad, result¿ contraproduce~ 

te, ya que e1 costo de 1a producci6n agr!co1a se e1evo a 1a 

baja tecnol.ogía en el campo y debido a ln crisis internaci~ 

na:L qae le pegó al. campo vta, importaciones de maquinaria y 

otros insuaoe. 

Además de 1oe prob1emas de loe créditos, de 1os pre-~ 
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cios de garantía, de la presi6n de la poblaci6n sobre la ti~ 

rra que es ya de por si, una causa muy importante para emi-

grar, se suman otros tipos de problemas como es el de la As!_ 

guradora Nacional Agrípola, que en dado caso que el campesi

no pierda su cosecha por !en6menos naturales como sequías, -

inundaciones etc., que son muy !recuentes en aJ.eu,nos estados 

de la República mexicana, la aseguradora solo pa¡¡a el 60,: 

del valor total de la cosecha, siendo el campesino el que d~ 

be pagar el resto de los daños causados por el siniestro. 

Si tomamos en cuenta que si de este 607' que paga la As!!. 

guradora, descontamos el paeo de la semilla mejorada, los 

fertilizantes, pesticidas, herbicidas, el pago por el servi

cio del cr~dito y el mismo cr~dito, muchas veces el campesi

no en vez de ganar termina endeudado, raz6n por la cual le 

pueden negar el cr6dito para el siguiente ciclo agrícola. 

Dentro de la política agrícola loe insumos que provee -

el Estado a1 campesino, lejos de beneficiar a ~ate lo pasan 

a perjudicar, debido a la compleja corrrupci6n que existe en 

la distribuci6n de los fertilizantes, semilla mejorada, her

bicidas, pesticidas, etc. 

El punto más critico de éste problema es que se otorga 

al campesino de estos inewnos sin una preparaci6n e instruc

ci&n suficiente para utilizarlos, aÓlo en algunos casos se 

le indica al CB.I!lpesino q_ué semillas debe sembrar y en que t.!, 

po de terrenos para lograr el optimo beneficio. 

Igualmente sucede en la utilizaci6n de los fertilizan-

tes y loa herhicid?.s y plaguicidas, y es obvio que si a ea-

tos elementos de la agronomía no se les aprovecha en forma 

adecuada, muchas veces son incoeteablee y no es raro ver que 
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los campesinos vendían todos estos insumos aunque fuera ma1-

baratandolos a rrecios muy bajos para obtener dinero en efe~ 

tivo en caso de necesidad. 

En cuanto a·la compra de maquinaria por parte del peq~ 

ffo campesino o de1 ejidatario pobre, esta reeu1taba imposi-

ble puesto que el precio de un tractor o cualquier otro vehi 

culo aerícola no lo podrían comprar y con varios 8ílos de co-

se cha. 

Esto ocnciona que la productividad en la \Ulidad campes! 

na este determinado en el uso de su fuerza de trabajo al; ~o 

poder c9mprar ningún tipo de maquinaria para cu1tivar o coa~ 

char su tierra, provocando que e1 campesino produscn a un 

precio más elevado que la media aerícola. 

Este probl~ma se ha hecho tan obvio que el mismo Estado 

lo ha tenido que reconocer públicamente. En su diagnostico 

econ6mico sobre la situac16n actual del agro.mexicano el pr~ 

eidente Carlos Salinas de Gortari dice "Se revisarán a fondo 

las políticas de c;~dito y seguros al campo de tal forma que 

dejen de ser vías de subsidios indiscriminadas y se convier

tan en instrwnentos efectivos de fomento a lR producci6n y -

el bienestar compeainos. Esta reviaión supondrá necesaria-

mente la eliminaci6n de prácticas indebidas y sistemas inefi 

cientes de trabajo~ l5 

Los niveles de corrupci6n en el sistema agropecuario e~ 

tatal, son tan a1armantes que e1 mismo ejecutivo de 1a na-

ción admite que se deben dar cambios drásticos en este sec-

tor, para dar oportunidad al campesino de subsistir en su -

15 Carlos Salinas de Gortari,P.N.D. 1989 - 1994. 
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propia parcela 7 no tener ~ue emigrar a las grandes ciud~des. 

En conc1uai6n son dos los factores principales que 

orieinan el fen6meno de mieraci6n en México. 

a) La presi6n de la poblaci6n sobre la tierra 

b) Las políticas agrarias y agrícolas erroneae 

Respecto al primer factor se puede decir que dAdo que -

la tierra ea un recurso limitado y que la poblaci6n va ere-

ciando pau1atinamente sin detenerse ea obvio que de dos ele

mentos rel~cionados, si uno crece y el otro no la despropor

ci6n se irá incrementando conforme vayn pasando el tiempo, -

por lo tanto la tierra será insuficiente confonne se vaya i~ 

crementando la poblaci6n. 

Respecto a la política agraria se puede señalar que si 

la p6rci6n de tierra es limitada esta no alcanza para d{str.t 

buirla a todos los campesinos, pero que, si a este poblema ti.! 
tural se le suma la negligencia y la corrupci6n en la repar

tición de tierras el problema se hace más critico. 

Referente a la política agrícola ya señalamos todos 

los problemas que tiene el campesino respecto a la dotacid~ 

de cr~ditos, see;uros e insumos para la agricultura y los mi~ 

mos precios de garant!a. 
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a. 2 LA :r.rGRACIOll IllTF.RllA RURAL-RURAL. 

En cuanto a esta tipo de migracidn existen investig~ 

ciones muy importantes cacto 1as de Gustavo Cabrera, r.i. Gute1, 

man Y' Luisa Paré·, tambi~n se encuentran otras investieacio-

nee de carácter oficial de la Secretaria de la Reforma Agra

ria como es e1 caso de Carlota Bote. 

De estos estudios se puede desprender 1os siguientes 

dos puntos: 

l) Que en in aericultura debido a su carácter temporal 

existen perioüos en un mismo a~o de abundante demru~ 

da de mano de obra y otros donde 1a demanda de mano 

de obra eo escasa. Es por eso que en 1os periodos 

.Pe crecientes der.ianc'\a de mano de obra. ésta debe ser 

cubierta con mano de obra foránea, y en los perio-

dos en que 1a demanda de mano de obra disminuye, 

1os ~ismoo trabajadores locales se ven obligados a 

salir a buscar donde emp1earse. 

2) Otro ía.c1mr que p1·rJpicia 1a migra.ci6n rura.l-rurt".l. -

de jornE-.le?'os aerícolns es la eran cantidad de cli

mas que existen en el país 1 se dice q_ue en Mé>~ico 

en ver.:i.no o invierno se pueden dar las cuetro est,2_

cioneo climáticas en un mismo día, esto faci1ita 

que exista unél eran diversidad de cul.tivos d\U'ante 

el año, solire todo cu1 ti vos que requieren abunde.nte 

mano de obrf\ parF. su siembra y su cosecha (algodón, 

caña, ce•fé, tato.ca y ji toma.te). 

Estns mie;rélcion~s rw·al-riu .. al. son de tipo tcmpor:-.:11, 

exieten c~·i:;os :nuy· es!lecíí'icos en los q'...te jornal.eros aeríco-
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las originarios del Estado de Oaxaca establecen Wl. intine~~ 

rio que cubre de cinco a ocho estados del país dúrante seis 

u ocho meses en loa cuales emieran de un lugar a otro aeeún 

la siembra o cosecha del temporal, estos jornal.eros son los 

ll.amados "golondrinas". 

Existe un estudio que realizd Gustavo Cabrera16en cuan 

to a las migraciones, determinando las principales regiones 

de expulsidn y atracción de mano de obra, de lo que podemos 

desprender que: 

a) Las regiones de origen de la mayor expulsidn rural 

se concentran en entidades del centro y sureste 

del. país. 

b) La mayor parte de lo~ jornaleros agrícolas migrat.!?. 

rios se dirigen hacia los estados ddl norte y no-

roeste del país. 

Luisa Par617eatablece alt:unos patrones de migraci6n "':!!: 

ral-ruraJ.: a) interregional (de una regi6n atrazada a una 

regicSn ca pi tal.is ta o de una regi6n capitalista a otra re.-

gicSn capitalista, b) intraregionaJ. (entre municipios de -

una misma reei6n sea atrazada o capitalista. 

En el cuadro l están los estados que proporcionan la -

mayor parte de loe jornaleros agrícolas migrantes. 

16 Cabr~ra Gustavo "Población, migración y fuerza de trab.!!; 

jo" en eJ. fondo de la ONU para actividades en materia 

de pobJ.aci6n. México pag. 10-J.4 1975. 

17 l'ar6 Luisa, "El proletariado agrícola en México sieJ.o -

XXI, J.981. 
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La versión oficial de la cantidad de jornaleros migrat,2; 

rios como lo indica el cuadro 2 es de l'063•709 para 1982, 

De todas las entidades federativas salen trabajadores 

que se incorporan a las filAs de jornaleros migrantes, ein -

embargo, son ocho.entidades que aportan el mayor nWnero de -

éstas. no obstante, ~a del estado de Sinaloa de donde sale 

mayor nÚl!lero (28.8%) aunque su destino corresponde a las zo

nas agrícolas de la misma entidad (Valle del fUerte y Valle 

de Culiacán), estos datos son para 1982, 

CUADRO 1 

ESTADOS DE ORIGEN DE LOS JORNALEROS AGR!COLAS tUGRANTES 1982 

ESTADO JORNALEROS AGRIC.Q PARTICIPACION 

LAS t<lIGRANTES. PORCENTUAL, 

1) SINALOA 306,348 (28.8%) 

2) OAXACA 106,620 (15.1%) 

3) DURANGO 81,906 ( 7 ·71') 

4) ZACATECA$ 69,141 ( 6.5¡t.) 

5) MICHOACA!I 62,759 ( 5.9%) 

6) GUERRERO 60,631 ( 5.7%) 

7) GUANAJUATO 56,377 ( 5.3%) 

8) so:mrtA 54,249 ( 5.11') 

TOTAL 852,030 (80.J.%) 

PUENTE: INSTITUTO NACIO!IAL PARA LA EDUCACION DE LOS 

ADULTOS INEA, INVESTIGACION SOBRE LOS JORNALEP.OS AGRICOLAS -

:.UGRANTES, MEXICO 1982 P, 42, 
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En e1 esquema l se presenta la forma en como la SARH el~ 

sifica a loe jornaleros y eu tendencia a la migraci6n. 

Son se!s las principales zonas a las que emigran los 

jornal.eros agrícolas como lo indica el cuadro 2 para el a~o 

19821 

1) 

2) 

3) 

Zona Noroeste (regiones de Baja California, Sonora, 

Sinaloa y Nayarit) 733,280 jornaleros mieratorioe. 

Zona Norte (La 1R6una, norte y centro de Chihuahua y 

norte de Tamaulipas) 100,818 jornaleros mi6rator1os. 

Zona Golfo (Veracruz,Oaxaca) 43,868 jornaleros mie;r~ 

torios. 

4) Zona Centro (A¡¡uascalientes, Guanajuato, Morelos) 

34,224 jornaleros migratorios. 

5) Zona Pacífico Centro (Michoacán) 51,603 jornaleros -

migratorios. 

6) Zona Pacífico Sur (Oaxaca, Chiapas) 99,865 jornaleros 

migratorios. 

De lo anterior podemos concluir que en M~xico los campe

sinos pobres ~ue no poseen los recursos necesarios para trab~ 

jar su tierra, pero que sit;Uen arraigados en su luaar de ori

gen, se emplean como jornaleros agrícolas en los pueblos cer

canos o que emigran hacia las zonas agrícolas más importantes 

del país, sobre todo lae del norte. 

Aciende a poco más de un mi116n de jornaleros agrícolas 

eeg11n datos de la SARH, siendo loe eetadoe de Sinaloa, Oaxaca 

Dura.nea, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Sonora, 1os que -

proporcionan máa jornaleros. La.a zonas norte y noroeste aon 

las qUP. más jorna1eros aerícolas ocupan. 



CUADRO 

REGIONES AGRICOLAS DEMANDANTES DE MANO DE OBRA MIGRANTE 
1982 

REGIONES NECESIDAD ES MAN O POBLACION OFERTA DEFICIT 
ZONA DE MANO DE DE OBRA MIGRATORIA TOTAL DE HA DE LA 

ESTADO OBRA LOCAL NO DE OBRA- DEMANDA 

NOROESTE 626225 251434 733281 984715 358490 

RIO COLORADO SONORA 83062 24179 80151 104330 21268 

CABORCA 12045 5721 11797 17518 5473 

COSTA DE HERMOSILOO 41423 4634 56237 60871 19448 

GUAYMAS 4273 2901 1835 4736 463 

RIO YAQUI 40695 33680 8458 42138 1443 

RIO MAYO 32998 19653 15372 35025 2027 

V. DEL FUERTE SINALOA 123053 52934 192231 245165 122112 

GUASAVE 29268 14465 39913 54378 25110 

V. DE CULIACAN 179497 49278 281351 330629 151132 

NAYARIT 52472 35128 22568 57696 5226 

STO.DOMINGO B.C.S. 18607 4526 18369 22895 4288 

ENSENADA B.C.N. 8834 4335 4999 9334 500 

~ 163378 109381 100818 210199 468821. 

V. DE JUAREZ CHIHUAHUA 5642 4476 1352 5828 186 

RIO PAPIGOCHIC 2592 742 2189 2931 339 

CD. DELICIAS 17358 14569 3602 18171 813 

REGION LAGUNERA 122204 79294 85147 164441 42237 

HUASTECA S.L.P. 5945 3700 4428 8128 2183 

MONTE MORELOS N.L. Y TAMPS. 9637 6600 4100 10700 1063 

FUENTE: DEMANDA DE EDUCACION PRIMARIA DE Nrnos MIGRANTES, CONAFE 1981-82 
ENCUESTA SRA-FAO 82-83 Y DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION DE PRODUCTORES-SARH 1986 



CONTINUACION DEL CUADRO 2 

REGIONES NECESIDADES MAN O POBLACION OFERTA DEFICIT 
ZONA DE MANO DE DE OBRA MIGRATORIA TOTAL DE MA DE LA 

ESTADO OBRA LOCAL NO DE OBRA- DEMANDA 

GOLFO 92239 74438 43868 118306 26067 

PANUCO VER. Y TAMPS. 3420 2620 1862 4482 1062 

CENTRO VER. 34083 28849 16057 44906 10823 

CORDOBA 42398 34465 17280 51745 9347 

PAPALOAPAN 10898 7304 8085 15389 4491 

SUR DE VERACRUZ 1440 1200 584 1784 344 

VALLE NACIONAL OAXACA o o o o 
CENTRO 99872 69111 34224 103335 3463 

PABELLON AGUAS CALIENTES 5268 3802 1762 5564 296 

ALTO RIO LERMA GTO. 45852 37135 8717 45852 o 
MORELOS 48752 28174 23745 51919 3167 

PACIFICO CENTRO 78420 39549 51603 91202 12782 

ZAMORA MICHOACAN 35075 7881 37327 45208 10133 

TEPALCATEPEC MICH. 43345 31668 14326 45994 2649 

PACIFICO SUR 108439 47654 99865 147519 39080 

PLUMA HIDALGO OAXACA 21525 12888 16400 29788 8263 

NORTE CHIAPAS o o o 
CENTRO o o o o 
SOCONUSCO 86914 34766 82965 117731 30817 

TOTAL 1168573 591567 1063709 1655276 486703 

FUENTE: DEMANDA DE EOUCACION PRIMARIA DE Nrnos MIGRANTES, CONAFE 1981-82. 
ENCUESTA SRA- FAO 82-83 Y DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION DE PROOUCTORES-SARH 1986. 
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¡i·.3 MIGRACION INTERNA RUR.U.-UlIBA!IA 

En su trabajo sobre migraciones internas de Oliveira y 

Mu~os nos proporcionan una concepci6n de la migraci6n inter

na, "Bajo un molde de indu.strializaci6n capitalista hay un 

proceso de trasferencia de actividades del c~rnpo a la ciudad. 

En consecuencia existe un movimiento mediante el cual. -

se trasfiere fuerza de trabajo de las actividades agrícolas 

a lao no agrícolas. En el análiois que llevamos a cabo en 

la Ciudad de M~xico, conceptuamos J.a migracidn como un proc,2_ 

so de trasferencia de mano de obraº •18 

Estas trasferencias del campo a la ciudad, reflejan e1 

intercambio desie;ual que existe entre el campo y la ciudad. 

En el decenio 1960-1970, la migraci6n había provocado -

directa o indirectamente un incremento del 70'}~ de la pobla-

ci6n de la Ciudad de México, situaci6n que ha tenido un i'ue,r 

te impacto sobre la oferta de trabajo que existe en la ciu-

dad de ~léxico, 

Aunque eran parte de la poblaci6n inmigrante proviene

del sector campesino de la regi6n central del país, también 

existen reducidos gru.pos de inmigrantes con cierta califica

ci6n o prepareci6n profesional, 

Los estados con mayor oferta de mano de obra originaria 

del sector aerícola como sort: Veracruz, Oa.xRca, Puebla, Chi~ 

pas, Michoacán, Hidaleo, Guerrero, At6xico, como lo Índica el 

cuadro 3. 

18 Notas, sobre algunos aspectos te6ricos-metodoldeicos de· 

las mieraciones internes y la fuerzR de trabajo. 

Orland.ina de Oliveira y Humberto iiiu:'1os. 



45 

En las Últimas dos décadas la migraci6n ha jugado un p~ 

pel importante en la dindmica demoerdfica de las grandes ci~ 

dades del país, ya que conetituyé un factor determinante en 

e1 crecimiento pob1aciona1 de 1as mismas. 

De un estudio que realiz6 CONAPo;9para 1988, en las 16 

ciudades más importantes de la República: 

l. rMxico 9. San Luis Potosí 

2. Guadalajara 10. Tampico 

3. Monterrey 11. Orizaba 

4. Puebla 12. M<!rida 

5. Veracruz 13. Tíjuana 

6. Chihuahua 14. Jwírez 

7. Le6n 15. Nuevo Laredo 

8. Torre6n 16. Matamoros 

Se deeprend!o que la participaci6n de loe migr~nt~s de.!l 

tro de la pobl~ci6n total de las ciudades tiene eran impor 

tancia y va desde el 16.2~ para l~ Ciudad de L66n, hasta el -

46.8~ para la ciudad de Tíjuana, datos que se obtuvieron en -

la Encuesta Nacional de lr.ieraci6n en Areas Urbanas, 1987-1988 

CONAPO. 
La migraci6n en cada ciudad responde n diversos factores 

tales como la actividad econ6mica que se dPsarro1le en esa 

ciudad su ubicacidn geográfica o su importAncia regional. 

Por otra part~, las áreas metropolitfl?laB más importantes 

como son las ciudades de M6xico, Guadalajara y Monterrey, pr!. 

sentan valores relativas bajos de la poblacidn dentro del to-

19 CO!!APO, Encuesta Nacional de Mieraciones en AreRs Urbanas 

1987-1988. lol<!xico, CONAPO, 1989. 
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tal, 24,6%, 32.6~ y 30.7% respectivamente, cabe señalar que 

consideran como poblRción migrante a aquella que tiene 5 aflos 

o más de residencia en 1a ciudad. 

Sin embargo cabe .señalar que debido a1 elevado monto de la P.5!. 

blación tota1 residente en estas grandes urbes, esta partici

paci&n de la población migrante representan los más grandes ~ 

volumenes. 

En cuanto a la composicidn por sexo y edad podemos eeffa

lar que emigran más mujeres que hombree, por cada cien muje-

res, hay 82 homrres que emieran, es decir que el índice de -

masculinidad promedio nacional es de ~5~, aunque no es unifo~ 

me en todas las ciudades ya que Orizaba muestra un Índice mí~ 

nimo de 41. 5:t y ~!onterrey el valor máximo de . 48% de hombree 1 

por cada 100 mujeres de población migrante, 

Respecto a la edad de los inmigrantes al llegar a.la ci~ 

dad se puede apreciar que ~atoa se concentran principalmente 

entre los 15 y los 49 años, siendo aproximadamente el 60% de 

la población migrante. 

El lugar de procedencia de loa mierantes genera1mente es 

el propio estado o de entidades contiguas, sin embargo en las 

ciudades de Tijuana, IMxico y Guadalajara los inmigrantes pr.5!, 

vienen de 7 o más entidades. 

Un aspecto importante de los flujos migratorios que se -

direigán a las ciudades es que estos han evolucionado, en al

gunos periodos como ocurrio desde principio de siglo hasta la 

d~cada de loa setentas los flujos migratorios se dirigían a -

las tres zonas metropolitanas más importantes, M6xico, Guada

lajara y Monterrey, pero en la dltima d6cada estos flujos han 

tendido a disminuir, 
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.En 1a Repdblica mexicana existen tres cateeoriae demo~~ 

gráficas para las ciudades seeún consideraciones de CONAPO, 

el primer estrato esta considerado por lns grandes metropo-

l.is que cue.ntan con más de un mil.l.6n de habitantes, estas 

ciudades son l.a ciudad de M6xico, Guadal.ajara y Monterrey,·. 

un seeundo estrato esta considerado por las ciUdades que ti!_ 

nen de 100,000 a un mill.6n de habitantes y son 13 las ciuda

des que entran en este ra1150 destacando Pue~la, Veracruz, 

Chihuahua.y Le6n, el d.l.timo estrato es el que contempla, a 

J.as ciudadca con menos de l.Oo,ooo habitantes. 

De l.950 a l.990 la pobl.aci6n cambio l.a estructura porceE 

tual. rural.-urbana del. 60-40% al. 30-70%, l.o que habl.a de que 

se ha dado una gran urbanizaci6n dA la poblaci6n. 

Las ciudAdes fronterizas con los Estados Unidos, han r~ 

cibido una gran cantidad de ~i[¡rantes del. resto del. pa!s, 

siendo T!juana, l.a más importante receptora, siendo cae! l.a 

mitad de su pobl.aci6n de orig6n migrante. 

Segdn datos de l.oe censos de pobl.aci•ln de l.970,l.980 y 

1990, l.oe estados de Michoacán, Estado de !Mxic:o, Puebl.a, H,i 

dalgo, Oaxaca, Verac:MlZ y Guerrero, son los que m~a po~la-

ci6n expul.san, y loe municipios conurbanoe del Estado de M6-

xico, los que atraen más migrantes. 
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2'.4 LAS 'TIClRACIOUES A LOS ESTADOS UNIDOS. 

A travlfs de 1a historia entre M't!°xico y Estados Unidos -

se han dado migraciones hac!a el vecino país del norte, des

de principio del siglo pasado esta mieraci6n se ha dado inill 

terrumpidamente, cabe recordar que loa ~atados de California, 

Texas y Nuevo l~~xico formaron parte de !Mxico hasta 1848. 

Por eso los nexos con los Estados Unidos y sobre todo -

con los estados del sur donde los :·l~xico-norteamericanos ti!, 

nen un trasfondo cultural y etnico con los mexicanos. 

El bracero es una instituci6n que a subsistido a lo la~ 

go de la historia, les cuesta mucho trabajo y d1f1cuJ.tadea 

pasar, pero una vex que se encuentran del otro lado facilmeu 

te consiguen trab~jo on aleuna granja, f~brica, r~staur~nt -

etc. 

A lo largo de la historia han existido diversos trata-

dos, y leyes sobre los braceros, en loe cuales el eobierno -

de 1oa Estados Unidos, acePta la P.stancia de nuestros compa

triotas debido a 1a necesidad de ~ano de obra existente en 

eua granjas. 

La cuesti6n de la miGri:1.ci6n hacia 1os 3stados Unidos ha. 

sido trati:tda por diversos autores, algunas notas importantes 

a~bre este asunto como lR del w. Corneliua
20 

sobre 1a migra

ci&n ileeal mexicana a los Estados Unidos, en la cuál desta

ca 1a importRncia econ6mica que le da. e1 autor a1 fen6meno, 

20 Cornelius W., ºLa migraci6n ilegal mexicana a los Esta

dos Uni<loe 11 • Conclusiones de investigaciones recientes, 

Coleeio de México, 1986. 
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Cornelius ha argumente.do que la !!lEUtO de obra como el º!. 
pital fluyen a trav~s de las fronteras nacionales obedecien

do esencialmente a un cálculo econ6mico de costos y utilida

des. 

En los Estados Unidos se d~ por supuesto que existen en 
tre cuatro y doce millones de indocumentados en ese país y 

que casí cinco millones son mexicanos y los fondos que esos 

compatriotas mandan son más de 3 mil millones de dólares. 

A lo lar~o de los 3,500 kilometros de frontera con Est~ 

dos Unid.os cruzan diariamente miles de mexicanoe se cálcu1a 

que anualmente entre 700 mil y un mil16n de mexicanos. 

Un estudio de CO~AP61en 1984, calcu1Ó que aproYimadame~ 
te cue.tro millones de trabajadores mexicanos laloraban en 

los Estados Unidos, lo cual constituía casí una quinta parte 

de la PEA (Pob1Aci6n Econ6mica Activa) ne.cional, lo cu..~l ti~ 

ne una importancia econ6mica fundamenta1 para las raeiones 

que son proveedores de esta fuerza de tr~bajo, ya que exis-

ten poblRdos de reeion~s como los altos de Jalisco o peque-

ñas poblaciones de Michoacán, zacatecos y Gue.najuato, que d~ 

rante ~an parte del año permanecen semivacías, habitadas 

dnic?.mente por ancianos y niños ya que los hombres y mujeres 

en edad de trabajar permanecen en los Estados Unidos y sólo 

regresan en los ~eríodos vacacionales. 

21 Consejo nacional de Pob1aci6n, Encuesta en la frontera -

norte a trabajadores indocumenta~os devueltos por las 

autorid~des de los Estados Unidos de Am~rica diciembre 

de 1984. COHAPO, 1986. 
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Cerca de tres cuartas partes de los migrantes proceften 

de e&1o diez estados de 1a Repúb1ica, Existen varios esta

dos que son centros tradicionales de ~igrantes hacia los 

Estados Unidos los principalP-s estados aont Guanajuato, Ja

lisco, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Dure.neo, estos son 

citados por autores como Manuel Gamio, H. Campal, Ju1ian s~ 

mora. 

Aunque en las tU.timas d~cadas han aumentado su impar 

tancia 1oe estados fronterizos de Chihuahua, Baja Ca1ifor-

nia y Sonora, y dos entidades que se han caracterizado por 

ser ex:pu1soras de mano de obra. hacía los Estado e Unid O E', 

Guerrero y Oaxaca. 

Dentro de éste estudio de CONAPO, se encontró que las 

características de los mierantos hacía los Estados Unidos 

son las siL"uientesi 

a) Varones entre 18 y 35 años 

b) Escasa instrucci&n entre 3 y 6 años de enseñanza 

e) No pertenecen a1 nive1 de inc;:t'esos más bajo, más 

bién son miembros subempleados de una familia. 

Esta dJ. tima. caracter{stica se dá por el hecho de que -

el paso al otro lRdo de la frontera tiene un costo aproxim~ 

do de 250 dÓ1aree. 

La atracción de migrar hacía los Estados Unidos es - -

principalmente econ6micn, debido a la gran diferencia que 

existe entre los salarios de a~uel país y el nuestro, el tr~ 

bajo campesino es paeado cuatro veces más de aquel lado de -

la frontera ~ue en M~xico, los estados a los que fluye más 

mano de obra mexicRna son los sieuientes: California (55%), 
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Teli:as (341'), Arizona (7.35'), según el mismo ~studio de corrA.:.. 

PO, 

La migraci6n puede ser temporal o difinitiva seeún las 

condicionP.s de la tenencia de la tierra de loe mierantes si 

estos mierantes no poseen tierras o aleuna propiedad en su -

luear de origen, la mieraci6n tiende hacer definitiva, pero 

si pose~n aleuna tierra la mieraci6n es teuporal. 

El problema de la migraci6n de los mexicanos hacía los 

Estados Unidos ha sucitado discuciones entre loe gobiernos y 

fuerzas políticas de los dos pa!ses. Y se han creado difren 

tes leyes y tra~ados sobre la contrataci6n de mano de obra -

desde principios de sielo y lueeo la repa~riaci6n durante la 

depresi6n, los tratados que hicieron al finalizar la ee¡;unda 

guerra mundial que terminan en 1964, y otras leyes de !Ul!Zlis

tíacomo la S:tmson - Rodino. 
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.2.5 LA CIUDAD Y SUS PERSPECTIVAS DE EMPLEO. 

La ciudad de Mi$xico ha sido tradiciona1mente el céntro 

de la actividad econ6mica, política y social en el pa!s, de.!! 

de la e!)oca colon.ial, la ciudad de M~xico centraliz6 la ma-

yor parte de le.e actividades econ6micas del pa!s. 

El crecimiento de:.1ográfico de la ciudad fue proeresivo 

pero moderado hasta 1949, pero a partir de este año la expl,2_ 

ci6n demoeráfica se desata. 

En 1895 la ciudad tenía 476,413 habitantes para 1990 la 

poblaci6n era de 8,230,00 habitantes y pasó de un porcentaje 

de 3.77% a 9,32% de la poblaci6n nacional como lo indica el 

cuadro 4. 

Aunque no existe un metodo confiable PW:ª cálcuJ.ar 1a -

cantidad y luear de orie~n de los migrantes, el INEGI en sus 

estadísticas sobre migraci6n y en los resul.tados de los cen

sos de poblaci6n y vivienda de 1970, 1980 y 1990, nos dan "! 
gunos indicadores sobre la migraci6n hac!a la ciudad de J.l~x_! 

El cuadro 5 nos muestra loa estados de la República que 

expu1aan más migrantes hacía el Distrito Federal, de estos 

cuadros se puede desprender la sieuiente informacidn: casí 

una cuarta parte de los habitantes de la ciudad de ~!ch:ico 

son inmigrantes, 1os estados de origen de 1oa inmigrantes en 

orden de importancia son: !.léxico 9.65~, Puebla 7.21~, Vera

cruz 7 .OJ' ~ blichoacán 5 .33%, Guanajuato 6.18%, Oa.xaca 6.18~ 

y Hidnleo 6.05%. 

Est!ls tendenci~ls se venírui dando hasta 1980, a partir -

del cual la población empieza a repl~garse en 1oe municipios 

meXi'luenses conurb8.nos a la ciudad de M~xico y se observa 
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una migraci6n de la poblaci3n del D.F. hacía estos munici~ 

pios del Est"ldo de M~xico, de aproximadamente Wl 60% de la 

pob1aci6n mierante que sa1e del D.F. 740,263 habit~ntes. 

Estos mWlicipios aleda.'ios al. D.P, conjur...tos con este 

111.timo conforman el area metropolitana de la ciudRd de Méx,! 

co. Estos municipios en orden reeresivo de acuerdo a au p~ 

blaci6n son: Nezahualcoyotl, Ecatepec, Naucalpán, Tlalna~ 

pantla, Cuautitlán-Izcallí, Atizapán de Zaraeoza, Chalco, 

Tul.titlán, Chimal.huacán, Nícol.as Romero, Coacalco, Tezcoco, 

Ixtapaluca, La Paz, Huixquilucán y Cuautitlán de Romero Ru

bio, en conjWlto estos mWlicipios tienen una poblaci6n de 

6.383,184, habitantes que forman un totsl de 65.03 de la P2 

blaci6n del Estado de !Mxico. 

El crecilfliento del!loeráfico de los municipios conurba-

nos del D.P. y por lo tanto del Estado de México ha sido e~ 

p1osivo en las d.l.timas tres d~cadas y pasó ap;'<)ximadamente 

de medio millón de habitantes de los mWlicipios conurbanos 

y de casí dos nillones del Estado de México en 1960 a 6,383, 

184 habitantes de los municipios conurbsnos y 9,410,236 del 

Estado de M~xico en 1990, co~o lo muestra el cuadro 6. 

En conjWlto el área metropolitana de la ciudad de Méxi 

ca en 1990 tiene 14,614,076 habitantes, lo cual constituye 

el. 18.1' del total de la poblaci6n nacional, o eea que cae!· 

una. ~uinta parte de la poblaci6n naaiona1 se concentra en -

e1 área metropolitana de la ciudad de J.1éxico. 

En cuanto al empleo, el área metropolitana de la cill 

dad de México concentra aproximadnmente el ~~ de la acti

vidRd industrial d~l país, el 3~ del pP.rsonal econ6micamen 

te activo y el 55% de la activid"d de la innustria de la 
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construcci6n~2 principal fuente de trabajo de los trabajad2 

res ca[l]pesinos mier?.ntes. 

LAS PERSPECTIVAS DE EM::CLEO PARA LOS CAMPESI!IOS !UGRANTES Ell 

LA CIUDAD DE il!EXICO, 

Ex:isten rliferentea opciones de empleo en la ciudad, p~ 

ra la fuerza de trabajo que proviene del campo, las opcio-

nea de ocupacidn en la ciudad están en funci6n de la prepa

raci6n o escolaridad que tenean los emierantes. 

La fu~rza de trabajo mascu1ina que tienen cierta prep~ 

raci6n o calificaci6n en al.;iln oficio, encuentran empleo en 

alguna fábrica como obreros generales o en el sector servi

cios en aledn establecimiento comercial, aunque eeneralmen

te el ~iBrante no pose~ una preparac16n o algún Brado de c.!!, 

lificacidn a no ser que sea aerícola. 

La otra opci6n para loa trabajadores migrantes que no 

tienen preparaci6n o inetrucci6n alguna, es la de trabajar 

en la industria de la construcción o la de dedicarse a al-

gún ~icro comercio en la economía subterránea. 

Cuando los migrantes que provienen de provincia 1legan 

a la ciudad de Mé'xico en busca de empleo, generalmente se -

van a vivir con sus parientes o conocidos de su pueblo, una. 

vez instalndos buscan coloc~rae donde trabajen sus parien-

t• s, según sea el grado de califtcaci6n y preparaci6n. 

22 Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. Siste~a Nao12 

nal de Cuent'ls de !.léxico, SPP, 1988. 
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Loa migrantP-s de orie~n campesino que saben leer y es

cribir se podían emplear en aleuna fábrica corao obrero gen~~ 
ra1, en comercios y oficin~e como empleados de intendencia -

etc., pero ei no se sabe leer ni escribir es ~uy difÍcil tr~ 

bajar en estos empleos que aunque m~l pagados se tienen cie~ 

tas garantías y no son trabajos muy pesados. 

Generalmente cuando se es analfabeta en esta ciudad lo 

único que se puede conseeuir son trabajos iiue ren.uieren de -

un eran dispendio de fuerza física y son trabajos ~uy canea

dos COMO los trabRjos de cargadores, macheteros, peónes en 

la construcci6n1 trabajos de limpie?.a etc. 

Hay una grA.n cantidRd de campesinos r¡ue emieran sólo 

temporalmente al~ ciudad de K~xico, para trabajar en la in

dustria de la construccidn, aleunos que viven en los estados 

más cercanos a la gran urbe, trabRjan de lunes a sábado en 

la obra y el fin de semana regresan a au lugar de origen don 

de tienen a su familia, estos migrantes son generalmente ca

sados. 

Otros trabajadores de la conatrucci6n regresnn una vez 

al mes o a veces en períodos más largos a su luear de origen, 

los C?.mpesinos que aún poseen sus tierras, generalmente de -

temporal, perm~necen en sus pueblos los períodos de prepara

ci6n de lR tierra, sie~bra y cosecha y el reato del tiempo 

~iernn a la ciudad para al~uilarse en la obra. 

Existen varias caracteristicas por lRa cuales los camp.!!_ 

sinos se alquilan en la inrlustriR de la conetrucci6n, una es 

la temporalidad tanto en el cam90 como en l~ construcción, 

por lo cual el campesino labora en sus tierras cuRndo tiene 

trabajo y cuando n~ se va a la ciudad y se Rl~uila como peón 
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o Bl.ba~il, para complementar su ingreso familiar requiere c~ 

lificaci6n y puede ir de obra en obra sin tener nínguna pre

paraci6n prevía para trabajar, s6lo necesita estar sano y 

fUerte para acarrear materiales, agarrar 1a pala o 1ev~ntar 

el bote. 

Este campesino que trabaja un tiempo en el campo y otro 

tie1ripo en 1a ciudad es una fuerza de trabajo que :niern inte!_ 

mitentemente y est~r& en un luear o en otro de acuerdo a sus 

neceside.des. 

Es necesario describir el proceeo de producción en la 

industria de la conatrucci6n para poder ver que las caracte

r!sticas de fuerza y resistencia de1 campesino migr.emte ene.!!: 

jan perfecto.mente en est~ proceso productivo. 

La industria rle la construcci6n es generalmente la op-

ci6n para la fuerza de trabajo migrante que no poseé ni~ 

preparaci6n, ni el mínimo capital. indi.apeneable para comen-

zar un negocio aunque este sea pequeño. 

La. fuerza de tr~bAjo miera.nte se acopla perfectamente -

en la industria de 1u construcción debido a que en eata in-

dustria no se re~uiere nineún tipo de calificaci6n, esco1ar! 

dacl. o preparación en la mayor parte de sus procesos productj. 

vos, ml!s ilien se requiere de fuerza y resistencia f!Rica., e~ 

racterísticas principaleo de 1a fuerza de trabajo c~mpesinn. 

El. campesino esta acostumbra.do a procesos de trabajo pe

sados en la labranza de su tierra, es por eso que se acostum

bra rápidamente al rudo trabajo de la industria de la cons-

trucc ión1 cosa que no sucede con 1a fuerza de trabajo que es 

·ior.l.ginaria de la ciudad, esto explica el porque la mayor par-

te de 1os obreros de la construcci6n son campesinos. 
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EL PROCESO DE TRADAJO Eil LA IiIDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO!! 

Esta rama de la induetri~ tiene dos principa1es activi

dades; una la construcci6n y romodelaci6n de viviendas y ed,! 

ficacionea no residenciales, tales como comercios, fábricas, 

oficinas, escuelas, etc.,~ la segunda es la construcci6n de 

infraestructura tal como obras de irrigaci6n, presas, drena

je profundo, carreteras vialidad urbana, metro, grundes pla!!. 

tas industriales, e·tc. 

Estas dos actividades tienen grandes diferencias entre 

si y la más importante quizá sen la utilizaci6n de la tecno

loeía, en la construcci6n de infraestructura se requiere la 

utilizaci6n de ~aquinaria pesada co~o lo son gruas, tr~sca-

bos, bulldozer, revolvedoras, bombas, aplnnadores, en fin t~ 

da una serie de ~aquina.ria sofisticada para poder construir 

un puente, W1a presa o un tuneJ. del metro. 

Respec1'o a la construcci6n y re.oodelaci6n de vivienda y 

edificaciones no r··sidencia1es, encontramos que e1 uao de m~ 

quinaria es mínimo y que sÓJ.o las constructoras que 1o po,._ 

aeen lo lleean a utilizar, pero son maquinas no muy er~ndes, 

como pequeffas eruas, m~lacates, trompos revolvedores, bombas 

chicas, etc. 

Es por esto que la m~yor parte de obl!aS de infraestruc

tura la realizan las ~~ndes constructoras que poseen el ca

pital y la maqninaria necesaria mientras que la mayor parte 

de l~s edificaciones las realizan las medianas y pequeñas 

constructoras. 

Las gr~.ncl.es obras de infraestructura ocupan poca fuerza 

de trabajo relativamente, y esta fuerza de trabajo requiere 

ciertos :niveles de, ca.1ificaci6n en c?mbio las obras de edif.! 
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caci6n requieren mucho más obreros :¡ e1 erado de cnlifica-

ci6n es muy diverso, puesto que sÓlo en las instalaciones y -

acabados se ocupa la mayor parte de obreros calificados. 

E1 proceso de. trabajo en CUP.l~:uier obra de edit'icacidn -

empieza desde el trazo del terreno, sieuiéndole la excavaci6n 

cimentaci6n, levantamiento de muros y loza, esto constituirá 

lo que se conoce comunmente 001".l.O obr:?. negra, las instalacio

nes y acabados complementan el total de ln obra. 

E'"s ,1 proceso de obra negra el ~ue requiere el mayor de~ 

gaste físico de la fuerza de trab'.l.jo, en la ciudad de México 

la mayor parte de trabsjoa de obra negra se realiza sin maqu! 

naria. 

En aleunas construcciones de unidades hal:.itacionales con 

o?dificidn de cuatro o cinco niveles el material se sube a pu

ro pu1mÓn sobre los hombros de los peones y frecuentemente se 

ve a ~stos subir el tabique, arena, cemento, etc., a sus es-

paldas ya sea por alguna esc~lera o andamio. Tambi~n es fre

cuente ver que se cuelen lozas a puro vote, no importando que 

aaa primer, se~Uo o tercer nivel. 

En e;rcm parte del proceso de trabajo de la obra los tra

bajadores solo re~uieren de su herramienta de mano para real! 

zar su labor, para el levantamiento de tui muro el alba5i1 só

lo n9cesita su pala para batir la mascla y su cuchara para p~ 

gar tabique 9 

Para colar un castillo, una columna, una trabe o una lo

za el albañil lo guede hacer sólo con su herramienta de mano, 

sin necesidad de ninguna maquinaria e iffualmente para una in~ 

talaci6n electrica o sanitaria de una edificaci6n ~o se re-

quiere de maquinaría pesada. 
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Es por esta ra.z6n que las constructoras el!lplean eran -
ce.ntid8d de fuerza de trabajo y poca maquinaria en sus pro

ceoos de trabnjo. Ea por esto que poseén una baja com¡1oei

ci6n oreai'iica de_ capital., ya q,ue si pueden re~J..i7.a.r la m~ 
yor parte de trabajo sin la utilizaci6n de maquinaria la 

realizan con la sola utilizaci6n de la ruerza de trabajo lo 

hacen. 

Las eannncias que puedan obtener todas esas pequeñas y 

median~.s constructoras ~ue hacen uso extensivo de la fuerza 

de trabajo, éstan en fu.nci6n de que tanto pued~.n prolonear 

el tipo de trabajo excedente o.ue crea el obrero, y 1& medi

de ~ue puedan exprimir más a este locreman mayores benefl:; 

cioa. 

La mayor parte del proceso productivo en la industria 

de la construcci6n que se dedica a la edificaci6n, requiere 

pues de fuerza de trabajo fuerte y resistente, a~que no ª.!!. 

te calificada, y que trabRje por un salario ~uy bajo siendo 

l~ fue~za de trabajo que e1!lit,Tri. del ca.!!lpo la '."!Ue reune es

to~ ref!.uisitos. 

Esto no quiere decir que no se u~llice fuerza de trab,2. 

jo cr..liI'icada, c':'·:io ls. r:.ue se ocupa en las instale.cion~s, 

ac3.bados, etc., Pero cabe se'.!e.J.ar que la fuerza de trabajo 

no cali:ficnda esto es los P,eOntHJ,. constituyen un eran por

centaje de los obreros ocupados en wia obra. 

En conclusi6n estAs svn l13S consideraciones más irnpor

tnnteo para. '.1.llAntrarse eri <:ista investica.ci~n sl')bre la supei:. 

explotaci~n del trabajo en la inl1U~,tric~ de 113. construcci6n. 
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CUADRO 3 

Dit tr.!_l1uci6n terri tu1·lal de la ofert-: ... Ce 'nr1no de obro -

Cr-i1q1t=:Fina
1 

en ;.~6xico por orden de i:i!'ortancia. 

Eatudos 

\tero cruz 

?uehle 

Oaxac~1 

Chiar? e 

!·licf'_o:."'.c:fn 

JeliH<'C 

Gunnaju.ato 

t;uerrero 

Hid~·leo 

5inB1on 

S'='n Luis !". 

Chihuahua. 

T-::im:rulipas 

Dur~nao 

Tah~sco 

Yucatán 

Sonora 

!lesto del ['laÍs 

· (milee de ha'bitr-nt1:1s) 

686.4 

492.4 

482.5 

425.8 

415.8 

387.2 

388.l 

355,4 

319.4 

240.2 

229.7 

225.7 

196.0 

181.5 

163.0 

159.7 

149.8 

145.2 

141.9 

5 ,656.5 

~ 
6,65~.6 

10.3;~ 

7.4 

7.3 

G.4 
6.2 

6.0 

5.8 

5.4 

4.8 

3.6 
3.5 

3.4 

2.9 

2.7 

2.4 

2.4 

::!.3 

2.2 

_hl 

84.0jt 

...li..Q 
loo.o¡: 

l. ·~A incl•.iye A. ce·r,pesinos .sin tierra, ejidr.iti;.irit>:=, cn~une:t-
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GUADRO 4 

?O}iL-i.CIC'Hl TOTAL UACJ. HhL Y ;lEL ~J:STR!'.!!0 FEDERAL, Y PORC.:BNT,! 

JE DB LA ?~WL;~cr<m DEL üI"3TñITO PEDER.AL Ri";)P'SCTO A LA nAr.IQ. 

Rtt.L Y TASAS DE CRB'.'Ii·UEilTO 1895-1990. 

Poblnc icSn Total 

Año llacionel Distrito Porcentaje Tasa de 

?e<leral crecirnh~nto 

1895 .12 632 427 476 413 3.77;t. 

1900 13 607 259 541 516 3.98 13.6 

1910 15 160 369 720 753 4.75 33.0 

1921 14 334 780 906 063 6.32 25.7 

1930 16 552 722 l 229 576 7.43 35.7 

1940 19 653 552 1 757 530 8.94 42•9 

1950 25 791 017 3 050 442 11.83 73.5 

1960 34 923 129 4 870 876 13.95 59.6 

1970 48 225 238 6 874 165 14.25 .i1.1 

1980 66 346 833 8 831 079 13.21 28.4 

1990 81 14C 922 8 230 {;00 lC.7 - 6:.0 

Puente: Dirección Gener~1 de Estadística, Censos Generales -

de }!oblnci.cSn, 1395-1990, l-~xi<:o, D.F. 



CUADRO 5 

Entideil Federativa de Origen 

M~xico 

?ue1Jla 

Vern.cruz 

Gunnejuato 

oaxaca 

HidRlgo 

:.:1c:1oacñn 

Otro.:::s Esta.do~ 

Otro~ Países 

Ho e!=!pecific::ido 

T fl T A L l 

"F'c>blaci6n 

182 450 

136 281 

132 3¡_:5 

116 793 
116 742 

114 ?63 

lCO 717 

595 191 

104 483 

290 728 

889 956 

63 

Porciento 

(;:) 

9.65 

7.21 

7.0C 

6.18 

6.18 

6.05 

5.33 

31.49 

5.53 

15.38 

100.0af, 

:uo:::iTE: DirPc-ci•!.n GenerR.1 de Esta11istici:.is, X r:P.nso Génera1, 

1'?130, Dietrito ?ederal, necretarÍR. d~ Proernm?Ci'.~n y PrP-~u11u

~st01 :·::~riL·<,, D.F., 1984. 



CAPITULO 3 

LA nlDU3TRIA DE LA CONSTRUCCION 

EN lolEXICO. 
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LA I!IDUSTRIA DE LA C:ONS'l:RUCCIOI!. 

En los capítu1os ant~riore~ de esta investieaci6n deacr! 

bÍ el proceso de mieraci6n de la fuer..R de trabajo campesina 

(!Ue va hRc.La las ciudades:, hacia 1os Estados Unidoe y dentro 

del mismo c~mpo. Dentro de este miFmo proceso Se determina-

ron las prj_ncipalr-io c-;uaas de .$ate proceso mieratorio, tB!!!· 

bién aubr~yé las posibles fuentes de empleo en la ciudad pare 

esta fuer1.a ae trabR,io mie;n:-nte, entre estas fUente-a 11uizas -

la m~s importante seR lA industria de la conatrucci6n. 

Las caracter!aticav labor::..l e de la fuerza. de trobajo 

campesina enc~jan perfectamente en la mnyor parte de los pr~

ceeoa productivos de la indu.atria. de ln conetrucci6n. E1 lJ;!. 

jo nivel tecno16eico de la mayoría de empresas constructoras 

pe~ueílaa, requiere en gran parte de sus procesos productivos 

una erRn c:e.ntidad de br~U'"·Otl COn wta b¿:ija CE'l.lificacid'n pero 

con gran fuerza y resistencia física, ca..racter!sticiie princi

:pa1es de la fUP.r?.a de t:r-abajo campesina.. 

La.a condic ionP.s lnboral.ea que se ofrecen en 1a industria 

rle la construcción son 1[!.s meno::: f;vorabl.dE, del resto de 1ae 

ra.mas induotriales y se ven er.pu~stos a un proceso de supere!_ 

~lotaci6n en esta industria. Para tener una visión ~~e 8!!!,

Dlia del proceso de superexplor.ación en la construcci6n ~s n~ 

cesario anAlizar m;{s a f··ndo ~ lr;:t industria l'e la construc

cidn. 

Esta rama de la economía, ocu!,'a en las decadas de los 

setentas y ochentus un ¡n·omedio del a.~ del Persona1 econ6m,! 

cnmente ;:tctivo, como se podrá' ohservr.r en el cuedro 2. 

La industria de la c-onstruc:cién ee y ctin mucho une. de 
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les r,,,..mAs ·1ás i1port:.int.=. de l.~ ~c·:inon!~ :ne>eii:ttne no sÓlo por 

su :>ert:tc-ip1.::1.ción clentru del. valor bruto de la produc:ci6n to-

ta.1, de lP. i:ernwiers.ci·5n de los asl:'l.Arladoe, d~l. PIB nacionnl, 

~ino tBmbi6n por el e~pleo nue eenera. 

La inñ.ustria. de la construcción P.s el pil..:1r flut•inmenti,¡J. 

pUT!:i. ]..1 Crt!l3.CiÓn de infraestructu;-;.t, P.S un'! r·~;ntt rlinRí'li~ad'lra 

de otrJ;ts r1•.uiF.S •1ue proll.ucP.n in1:1wnoe parH lo in11ustria de ln 

constru<:ci~n (indus tri=:-1 ñel. cemento, 1el ,-iQr!o, acero, etc). 

La ae;t.i.vid:_:;.d de lR in~lustria ,1e l?. construcC'i6n ~sta :i.l 

ta.nente correlacionada. con el ciclo econ'511Jlcv, cuHlquier •!JOV.! 

1úent1> ·1ue perturbe a. la economía ~recta. e!l foJinu directr;imP.n

te ~ J.::¡ industria de lr-t. conatru\"'C i6n. 

'5e¿-.'!.ll ci.fr:;lo del Ii:EGr, en su pul1licaci'5!t !'eri.51.lice eo-

hre "El ci.v~'nr.:e de informt1.c irSn i::?oon6'.Il.ica en lo industrie. de la 

construcción", el So;~ del. v:t.J.or de las obr:~s producid~e son -

para el sector p~blico, de ahí ~ue la inversi6n pi!blica regu

la i\irectament'.! la Rctividad de lA. industrht de ln construc

ci6n. 

C::>no el '::!ector pd.blico eR el prinC:ipi=tl client~ en lff in

au:;itri!.' de lFl construcci6n y si este reduce su inversi6n en 

ob:-:.~s pÚblicR:~ ohvirunent•~ la industrí:~ de la construcción te,!! 

drá U..1.-:t caída debido a l~ disminución de la dern~nda a PSto se 

auna q_ue el ~ncaraci·niento U.e los Oienee y servit:ioe pÚ\Jlicos 

t~un1üén provocó una caída en la inversi6n priv~ds;:¡ lo que oca

ci.)nq U."'\.q_ eilÍd3. en la uctivid!:!.d de lA industria de lr1 constru.!::, 

c.ión. 

!A intArrelA.ción 'l_ue tiene la intiuntri~ r1e la constru.o-

ni·~n C·)ll 23 r~mr:\s d!'.'J ls:i ~c·Jno:nÍQ, seeún 1~ 1TIR.triz de In:=:n.1111r.t- -
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Producto que pro9orciona el INIDI, pera los a?ios 1980 y 1985, 

nos '."lU.i:ostre la. i"11portanc.t~ (!Ue tleno la industriR. de la conR

trucci6n en la econom!a, pero ta~bién no2 ~a indicativa de 

l"JUe las variHciones en otrAs ramas de la. economía ::.t.fec tan tle 

manP.ra irriportRn·te a la industl'iA. de la conatrucci6n. 

3.l. LA 3V<lLUCirlll DE LA 3COil:Jl!IIA r.;EXICANA Y SU REPERCUCION EN 

LA Ii~U3TRI.;. ~E L.1. G\..'NSTRUt!C:ION. 

P~r?. totltls los d?tol'-'I •1ue present·) en <este cap!tul.o tomo 

co·no tuent~ a "La econr1mÍ:-:. mexicana en cifras", de HacionRl. Pi:, 

nanciera, r.t!Íxico 1990 y a los Sistemas de Cuentas Nacional.es -

de ;Mxico 1.980-1.985 y 1.985-1.988 de la SPP - INEGI. 

A 9rinci!'iOs de la ci&cada de los cincuentas se inicia en 

Mt1"xico un !=Jroceso de industrialización acelerado que terminará 

en 1968, dur~nte este.lapso la indust!i~ manufacturera aumenta 

su tJtsa de crecimiento anual de 7 .2;' que ten{a en el perido de 

1936-1952 a un 8.6~, en l.953-1967, este cr~cimiento impulsa a 

o~r~R ramas de la P.conom!a co~o lR petrolera y la de electric,! 

rlad ~ue auspicid~s por el apoyo ~-;-ubernfUilentR1 inc~mentan su -

c~~ci·11ient" 9.l ritmo de 7 .6~; y 9.8% lo cunl. viene a :fortalecer 

la infraestructura. productiva, obje t.ivo básico pHra ).os e;obie!:_ 

nos de la poeteuerra. ' Durante este periodo la industri~ de la 

construcci6n se vj.Ó Wl poco limitada por el reducido mercado -

de crd'ditos para 19. construcci6n de cnaas-habitacicSn, pero el 

Q.in~rni::-110 del ref3to de lA. industria. impulsó su c:recimiento a -

una tas~ un puco :ritfs el~ve.da que la riel producto nacional bru

to. 

Este creci1niiento de la econ:);n:{a rriexic-ans:i y sobre todo del 

sect.•lr induati~ial., exle:í'a la crePci6n de uns:t lnf'ra.estructura 

itás ~dcC'Uada l:-1. las neoA~irV\d.ea nu':' iL;;¡n !3ttrt;i("m.lo, por ló 1·i,1.al 



67 

la inc1u!;:lt:rl.a c.lP. lR construcc.:: i6n tii>':le lB: t-:n~~a lle construir.

P.r\lf loi<>.:, c~Jrreter1:\s, puentt!s, fábric:"'s, c:~sa.hal·itación nec.!!. 

s9rios rara el crecimiento de la econoMÍa mPxican~. 

Este proceso de inclustrinlización ·1otlificl1. l.<'\ estructuro. 

de l~ >CtividRd econ6mica. De 1936 a 19G3 la ~structura por

centual del ?IB cP..r.il:iia sienific~.tivRmetltA. E:l sector aerope

CW\rio tiene U!la ce.ida porcentuu.1 en eetE"i estructurt~ ~asa aa1 

27.?;' J:ll. J.5.9~ la mineria ene c.lel ~.1:~ al. 1.5~, ~l sector ma

nuf"~cturero ti.en'"" un crecil!liento, pasa del 16.4.!~ .!\l. 26.51' y 

l.a i:-tduntria de l;::o. construcción ta111bién tit->11t-o un .tncrernento. -

!J~Sa ~lel 2.5~: al 3.~. 

Egte crec.\"1ientu industrial se loer6 er:iria:l a los asti

'lUlos ..... ue ofrecía el Estado mexic"'lno, el apoyo pa. ternAliatR 
f 

•'!_Lie brindo ~'J eabier:io se basaba fundrtment.11..:i.entc ;:.n tre:ri ti-

pos ele politicas; a.) Lr'l 1lotac1ón de cr4ditos baratea y 1a 

creoci6n de 1a infraestructura de .11poyo a la e!Tlprcsa i.nd~. 

tri~l b) Una ~o1!tica fÍscR1 ~ue ravorecia por inedia de pro

·nocd.oneR f.iscAJ.~s a las "industrias nuev."1.R y necesaria!';" 1.n.a 

cu~leé estaban.eKentae de varios i~puestos~(sobre l.a. renta, -

dl? i:1portnci6n, de ineresoe !llercantiles y e) Un::i política c2 

nercial proteccionista, la cu~l favornci~ a las empresas in-

dustrial~s por medio de ciertos aranceles. 

c,,n ~ste ti110 de políticas el Estado mexicano trataba de 

ase¿-urar l~ rent~1ilid d del ca~ital, adem~s de una política 

2.er-:ipe.cu::i:-in de hajos precios de earantía de productos de la 

c1:1:iHata tn1r.d~a, cun lo cuál !'Od{an conte:i•.:-r ~1 incre!"lento de 

rn·-:o<·ios 1.1e est.c~ p1·oducto2 :¡ por ta.rito el i.:tcr'::mento de l.ot: 
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del país, en el período 1950-1970 en r:.~xico, cambia sienif1c~ 

tivamente la relAcidn C"P.mpo-ciud<.·d. Existe en el periodo 

1950-1970 un grnn CPmbio en la cii~tribuci6n eeo~ráfica de la 

poblnci6n, l-Mxico ?ª ser un país con una gr".n poblacicSn aerí

co1a, en una rel.ftc itSn caropo-c iudad de aproximadamente 6<>"1'-40;~ 

a 4 0-:"-ó 05'. 
Este incremento de potlaci6n u~bana, sobre todo en las 

tres ;r¡~s ¿ré.ndeo ciuded.es (?·:6'Yico, GuadalF.jara y ilfonterrey) y 

.de :-=t.l!_.1tirJas ciuñqaee- medü'tnes (Puebln.., Queretaro, Tijuana y -

LecSn) exieBn la canstrucci6n de erQndes areaa habitacion~les 

de infrRestructura, servicios y demas obras páClicas, lo cual. 

va ir fortaleciendo a la industria de la construcci.6n durru:ite 

estas dos d~cadas. 

DurAn~e ~st~e rlos atoadas de au¿e en l~ economía y por -

trmto en l~ ct.,nstruccicSn, sitreen verdaderos emporios en esta 

rama de la economía, sureen podero~as em~resGs que van ha en

riqueceZ!'se no sÓlo en la industria de la construcciiSn, sino -

tBJ11tdén de las ramas periféric..as a esta., C(l."'.10 son la del ace

ro, cemento, vidrio etc. 

De 1950 " 1970 la pnrticipaci.Sn porcentual de la indua

triR de la conatrucci6n en el Valol' Bruto de la producción t,2_ 

tal crece de 2.9~ a 4.1'.~ y la participe.ci.Sn del eupe'rávit de 

explotnci6n de la construcci6n en la del total nacional se i~ 

cre1rienta de l.4~-' a 3.1~~. durañ.te este lapso la industria de 

la constru.ccidn riantieno una tasa de crecimiento anual. del 

13~. En este mismo periodo la participación de lR industria 

de ln. construcci6n en J.R inversión fija bruta del país const.!, 

tuye un porcentaje del 517'. 
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EL llBSARROL~O ¡¡;;; LA r;:;;usTRIA DE LA c.·;;s~RUCCIO!! 31¡ LAS DEG~ 

DA:J .3E'l-:r:TA y oc:H::HTA. 

El proceso ace1er::.do de inclustrié"•li:~P-C'i1~n 11ue se lleva 

a.cnl:.o en T·r~xico a final;:os de lH cltÍcada rl_e loe cuarent:ia y •!ue 

Al ~u.ee de l.'1. o:-co!lom!a norteam-eric- na de posguerr8 tiene Un -

P.fecto favorf"ll•lP en lfl e('onomía rnexic~nF,., YA n_ue sif.·ndo este 

país el f1Ue ,r,eno.e daños tuvo i?n su territorio, no necesit6 un 

proceso de r.i:construcci6n como el resto de loo países irri!:tlic2, 

lloe ~n lP.. see;undn euerra nund ia1. 

M~:.:ico es uno de los princ ipel.!s f"ocoe de la. lnveraidn 

:porte~.méric~na en lae dEfcf'ldRs de loe cincuenta.G y sesant::is, 

pues ofri:ce altas tasas de rentabilidad del capit:ll, sin con

tM.r el ys.:>. me::cionado apoyo estatal nl capit::!l. en todoH los 3!!, 

pP.ctos. 

31 proceso de industrializn, ión y por lo tanto tle acW'lu

la.cicSn hast~ finales de los eeaent:=ts ·:>a "lllY intenso y el mod,!_ 

lo de "desarrollo estabilizador" SI? acotR .~e"r.iño f\ las contr~ 

dlc~i.)nJ:?s internas ouA este eener6 y debido a lae nuctuacio

:;.e~ de l?. r:cono~!a 1itW1.dial qUH golpean :i. ln ncono:1:!&. Mexicnnn. 

La inr.iufitriP.li?.Rcidn has~c1a en un pe.ternqlistno eatatAJ. -

no tiP.!'ltt cE.riacided de resIJUesta a .:.stnE c=;nl.ios en la P.cono

mí~ intern8cional, en la décaUa tle loe sesent~s se deRntA un 

!'en61"1P.~O da schreRC'wnulaci6n, del cariit:::ol in<tustrial, lo cua1 

va !1a com1ucir A un desacelera:niento de la inversión privada. 

Ya. en los primeros. P-flos de los RP.:tentas se observR una -

•"?::. 1.(1,:-. di"-! la tnw~rr-lil1n extr~.nj~ra. dirActP . .:iohre totlo lR norte

..-~:.:,_.ricr-·nn, c1el··iclo a l:=i rP.cesi6n (1Ue sure;e 13n los EstadoA Uni-

11\Ji;:. ·~n 1?71, la caf~1n. ·h~ la invGrsi6n t!1.nto nn.ciono.l. cumo ex-

.~~:~.::::-'"' ,-:'r P.!'1. un crP.ci~ntP. cleRl'!?:tr.leo '!UP. ~e pi·of'uncli~n con -
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la crisis agrícola ne 1971. 

La inC.uetria •le l.?. construcci6n nue depende de grR.n man!. 

ra de l.~s fluc~uEcion~~ rle la economía reciente con m~s fuer

zn el. i1119acto de 12. crisis y l.e q_fccta e;raverrten1..e la caída de 

ltt lnversi6n. En 1371 a pesar de la sitUE.ci6n econ6mica el. -

FIE n::?.ciona1 B.\Ul•;ue i:,n f·:>tma 1!\enos !;i.Cel.erada sicue c~:,ciendo, 

en ca.1:ibio el. Pln de l.a inll.1.1strln de l.a conatrucci6n retrocede 

en 1~et~ .rüB110 ::?.ño CO!!lV lo indica el. cuBllro 11 se incremente ... 1a 

?EA (?obl.9.c i6n Econ~-:iiCY..ne:tt1~ Activa). 

A partir de 1372 el. e~biarno mexicqno ~ptu DOT d~r u.n 6! 

r:> t:c''1. ::i~1 po1.ítica. de inversión pB.ra i.acentj.v1:\r la econdmia, 

r~stitui-::- 1:t rent:i:iil.idf1.d 1le1. Cf'pita.1 y recuperar 1a conf"ian-

"Za l\e J.oe er11n"'les i:iver::::i·)n.i..stus t"\nto 1nexicanos coIOo ex1;ran

j;,-r·>~. En !.372 J el. SstHtlO mexic~no ciio paso a. lo q,ue ef'eoti

V'W'l.~t\I;.·· 1-::onsliituir{a lUl'="· :1Ueva eetrateg!a de intervención es

tatttl.o 

Por esti: c:~·.1ino el Estado incre:nentn eu p<;\.rticipaci6n no 

sÓl.o en 1.a eeneY'.-i.Ci6n lle inverei'1n sino t1;?.ml1ién en el PIB. 23 

¡:;5 t:.::. cree: i..ente in11er~1.ón P.st~.tal c::i .. n'bio !"Y.ci.ic~l.11ent:~ lé\ 

rel.rtci6n inversl·~n !}riv1.idE\ / inversi6n t1·.1blica pasanllO •le 

2.65 '"' l.371 P. l..12 ea l97B, "Es~a. polí~ica de Este.do 1Jene

fact1..H" Ue corte Keynesi'3.no tro.eri11. un c;r•-'n dé°f'1cit f1sce.l. q,ue 

se convertiría crónico hneta ;;.uestros díasº. 

Con ·rienciom\r 11ue durantA todr:i l.n. década de l.os setentu.s 

23 Rivera Rioa l<lie;Ue1 Angel• Criaia y RGorganizac,i6n <\11 oe.p~ 

cal.iemo me~icano·1960-l985. p. 48 ~a 1986¡ M~xico. 
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•füH:iCl-!ntiD, ya ~ea •.li.:-ac t'J:i [.10.!" ::iedio de Oe~:cuent;os: .fisce..J.es .o 

~ir.i precios de insU?.r¡os •1ue proveen i .. -i.8 ernpres~~ para::i=;tt.ttcles 

et3to [J•:r~i·ti.ó 1Ue ile mt:inf':!r-=! ertlficiA.1 se sleuiert\ .::•Js t~a.i.'='n

end1) la t•.t:-?cl =i.t! g'1na11cia. y po.:." lo t1.~nto 1~. rent:.1:-ibllir.:1. ···l del -

<:M;• t t.:~1. 

EstB- forma de detener la •?xplosi6n •le 1~ "rü::is ao pudo 

:-:=r!-r soportad:,. por el Beta.do por nás tl"tr11po dallo el e;rl-3n impa,2_ 

ti) ·"U~ ..;oStJ:i. si.-<;·.JAei6c1 te:iia en 13.S .finan?.~.H r1Úl)lic-z..;:; y en 

1976 la crieil3 1::ie hace visible. 

La ca.«.ta de l~ in\'ers.i.6n :¡ J.e la t<-+.sa d.e cn~c:i¡ient<> del 

i:IF fuert)n loe síntomns del ñ.et~rioro ·le lP. C8fl~.cidad de la -

eesti6n ~con6rnica del Estado. 

El e.pP-rato productivo in1l1atri1·11 •!UP. hal;Ín Rido prot;~~i

do de sobreLnnnera desde la d~c::tdH d.e los cu::?.renta~ no es ~a

Pf1~ U?. co1~petir a nivel interni:tcLonaJ., !lO se B.l .. ~anza ~ desa

rrollar ten l¿m:o itn creci.:niento enano. 

El ñesenAo en 1a inverai6n dúrnntA 1976, tcndr-d fuerte~ 

r~p~rcuciones Robre l:=t in•iustri"•. de 1n. construrci6n !' e.1. 1977 

Pl ?IB <.le esta intluatria vual.Ye a caer por aeeunl1a vez ~n .la 

1h!'c.:..,¡ ..... de lo~ $(?t.~nt•l!' 1 al. ie'.l;:-1 r:i11e 1?. pobl.L:O..t!i,)n ec·>n·~11ica-

nt:.!nl;.-: ectlvn de ~ste sector corno lo .nueatrR el. cuadro 2. 

5n 1977 el. BAt.:'\clo mexic:=nn se Vt-? obl.i.:_-~.\do 3. lle,r·r a ca.

'bo un proer::\m8. d.e reoreani7.acl6n ~conc.~:nica '!U~ esta ori~ntado 

funclr-t:'1ertl;:tJ.ment1' en la política de1 Fi-iI (F..,ndo i·Tonett:irio In-

tt:ir.tlaci:H1.a1) aeter.11ln1.-ula en J.R. carta de int:enci6n, conrlici6n 

nAc1:asaria par~. t!Ut;> ¡.T~xi<:o recibiera e:::ipr~:.;t i.tos •le la ll;.;n,~a -

EstA política. Si:? h';lso. en reclut·ir c,_,11.:::ld.er~UlP.mente al r:t! 
fi·~!t. 1Jr-l <:1~ctor !lU.l'.lico, por m~·.1.io •:le ~ .. iu~tP.s .!!n su. pol!i;ica 
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fiscal y en la de precios de bienes y servicios que las pa~ .: 

raestatales producen. 

Para 1978 se vislumbra el boom petrolero situaci6n que -

ya había sido considerada desde poco tiempo atrae. 

Desde 1974 había ya informes de que en México existian -

vastos yacimientos petroliferos, lo cua1 incentivo a la admi

nistraci6n de José L6pez Portillo a invertir"tle manera masiva 

en la exploracidn petrolera sobre todo por el incremento sus

tancial de los precios del petroleo a nivel internacional en 

1973 y 1974. 

De 1977 a 1982 se pretendia que se invirtieran en PE!4EX, 

20 mil millones de d6lares lo cual sienificaria casi la CWU"

ta parte de la inversi6n p~blica, para esto el gobierno mexi

cano solicito la asistencia financiera de la banca internaci2 

nal, tanto del PMI como del BID y del Departamento de Tesoro 

norteaméricano, estos organismos con la certeza de la existen 

cia de la riqueza petrolera mexicana, dieron toda clase de f~ 

cilidades para otorgar los créditos a México, En ese momento 

el país era WlO de 1oe deudores más confiables del mundo, uno 

de sus mejores clientes. 

El boom petrolero trajo para México el orecimiento de t2_ 

da la economía en 1978, el PIB creci6 en 8.2~ al igual que la 

inversi6n privada. 

En 1979 el PIB creci6 a la tasa reco~ de 9.2" y la in~ 

versi6n privada en 17~ y la pública en 22~, de 1978 a l9Bl t,2 

da la economía mexicana era bonanza awique en 1980 su creci-

miento se desaeelero y en 1981 esta baja en la tasa de creci

miento se acentua. 

Esta desaceler8ci6n no se da por ie;u.al en todas las ra--



73 

mas de ln econo~!a y hay remas que su tHsa de crecimiento si

eue eumentanc1o sobre todo en el sector industrial. 

En ~ste período 1978-1981, la industria de la construc-

ci6n lo~rR su mayor creci~iento en 1R hiEtoria y lleea a con!!. 

tituir su cifr~ "'l!Ís 8ltP. en lA. estructura porcentual del PIB 

en 1981 (6.75M al i¿;ual ~ue loera su F!?. ~ás alto (328.6 'Di

les de milloni;os de r:>esos const.qrrtee: U.:o 1980) cifra f!Ue aún en 

los últlmos (.li~z a1of: esta. '.!lUY lejos de r&cupP.rar. 

Este auee se observó tarni.·i~n e:-1 lA eeneracidn de e1!lpleos 

An lR induatri~ de ln construcciJn pas8ndo de 1.228 millones 

,.le empleEit1os en 1978 a 2.252 millones de tr~l·njaaor7s, en 

1981 en solo tres a~os gem?r6 11~s de un JJillón de empleos ci

fra record para cua.lf?uier ram:i. C'e la economía. s:i.dn par-3 el -

con~unto del total ae ln industria. 

En est.· periodo de 1978-1981 fue tal la entrada de recu.!: 

sos n11r.. los princiyialAs dise?iadorP.s de la política económica · 

peneF b~n que en solo aleunos años r.r~xico pasaría ~ ser un 

país oPserrollado, ~lvidé1.rn:.i.oee de todas las contradicciones -

estructurales del c~pitalismo mexic~no. 

La ~tunü~ncia petrol~r.:-~ los hizo olvidRr8e de que debe-

rían incentivar ln productivid.?d en el resto de lFL economía, 

y que lUl pa!s no puede depender de un solo producto, l~ petr~ 

lizaci6n de la economía traería sus consecuencias, sobre todo 

incentivando el sector especuJ.ativo co:i::.o nos dice Mieuel An-

eel RivP.ra Ríos, 11 La prematur~: de~aceleraci6n del auge que se 

esce~r<.1 de los manos del Est?.do pes~ a la e;r9n cantidad de re

cursoe QUe el boom petrolero le trnsfería, er~ resultado ine

vitP.ble de la petrolización de le econo;nía mexicana, fen6meno 

que ti:nllÍ;,•. ~ :;in tic iPar la sobrAac~ulac).Ón de1 ca pi tal y a --
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desviar el auee hacia un sendero fuert-:-:nente especulativo". 24 

La aLundancin de petrod6lares satur~ el mercado, rebasa~ 
do las posi9ilidades materiales de ln valorizaci6n del cnri-

tal situación aunada a la caídR de la productividad de l~ ma

no de obra en el sector manufncturPro (~rincipal motor de la 

economía mexicei.na) desato un proceso inflacionario de grandes 

maenitudes r¡ue acentu6 el proci:so de sobre acumu1aci6n 11ue -

posteriormente conduciría a un estra~o-u.lAmiento de la oferta 

de insumos y materias prin~s y esto a su vez repercutir!a en 

los costos de operación de las ~:!r.ipresas, mirando la rentabil.!. 

dad del capital y la utilización de la capacidad industrial 

instalP.da. 

Todo esto condujo a cuellos de botella, que llevarían a 

un cal1ej6n sin sA1id-". a J.a economía mexicana cAyendo esta en 

e1 pánico y el c~os tota1, desencndenado la crisis ~ás severa 

de la econo:nía mexicana desde la d~cada de los treintas. La 

ca!da de los precios del petroleo también tuvo su papel fund~ 

mental en esta crisis. 

En 1980 P.l precio del barril del petróleo encontró su 

punto máximo y a partir de ahí empezaría a disminuir muy con

trarirunente a lo que habían supuesto los analistas petroleros 

de ln adminietracidn L6riezportill.ista. 

1982 el ~o fatí~ico, ln economía mexicana se desplomó 

abruptamente, la tasa de crecimiento del PIB por primera vez 

en lFL historia de MtÍxico es negativa, y todas las rrun.2.s de la 

24 Rivera R!os Miguel A., 'Criais y reorg~nizac16n del capit!!c 

lis~o mexic~no p. 90 !·~áxico F.d. ERA, 1986. 
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economía tienen un retroceso en su crecim;ento a exepci6n de -

la mineria y la electricidad, gas y aeue. que tienen un ligero 

rep~te. 

La economía mexicana entra en plena recesi6n, que se ha

rá más drámatica en 1983, en que la taza de crecimiento del -· 

PIB es de -4:7\C. 

Como ya he aeffal.ado anteriormente no todas l~s ramas de 

la economía recienten la crisis de la misma manera y la indu~ 

tria de la construcción es la que más se ve afectada y de 

1981 a 1983 se pierden casi medio millón de e~pleos. 

La fuea de capitales de 1980 a 1982 ea de aproximademen

te 28 mil millones de dólares, situación que erosiono el sis

tema de crádito, el pánico era tal que en una medida desespe

rada el Estado nacionalizó la banca para frenar sobre esta la 

fuga de capitales y para ma.n:bener el control. En este año de 

1982 el Estado estaba virtualmente en la bancarota y no ten!a 

fondos con que hacer frente a la deuda que se hab!a acwnulado 

en la década anterior, y para ~ue no cayera en tUl colHpso, la 

banca interllElcionn1 debido a una virtual declaraci6n de mora

toria de bláxico y quiza de loe dem.<s deudores si esto se fen~ 

ralizaba, el FMI y la Reserva Federal de los Estados Unidos 

recurrieron al rescate con un crédito de facilidad ampliada, 

adem~a de servir de intermediarios para que la banca privgda 

internacional. concediera otro préstamo que aliviar{a un poco 

la situaci6n financiera, 

Pero a pesar de que se intento suavizar la severa crisis 

econ6mica para 1983, la inversión bruta fija tuvo un cráci-

miento ne~ativo del 25.3\C y la producción industrial una ca{

da de 7.5% y la inverei6n pdblica decrecio en 22.6% lo cual -
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contraeria fuertemente la construcci6n en el sector pdblico: 

A partir de ese aílo el Estado mexiceno ha seeuido 

las recetas·de1 lPllI reduciendo su participaci6n en la econo

mía, aplice.ndo políticas de austeridad que no han permitido 

que la industria de la conatrucci6n pueda volver e crecer al 

ritmo que mantuvo hasta 1981. 

En 1990 esta industria ha mostrado indicios de recuper~ 

ci6n, pero alhi esta muy lejos de loerar el crecimiento que -

tuvo durante la d6cada pasada. 

Deapu6s de haber analizado, aunque de manera treve la -

evoluci6n econ6mica de M6xico de 1960 a 1990 y observar sus 

efectos en la evoluci6n de la industria de la construcci6n, 

se lleea a la conclusi6n de que esta industria es ciclica a 

la economía, debido. a la gran participaci6n del Estado en la 

creaci6n de infraestructura y en el fomento a la vivienda. 

La importante funci6n que tuvo el eobierno mexicano 

durante el llamdo período estabilizador, fue fundamental en 

el desarrollo de la industria de la construcci6n, la crecie~ 

te inversi6n gubernamental. en obras públicas deterI!linÓ que 

esta industria se consolidara. 

Los affoa en que la economía mexicana ha caído en crisis 

como en 1971,1977,1982 y 1987, la industria de la construc~ 

ci6n reciente con m~s fuerza el eolpe de le crisis y la caí

da de su producci6n es mucho m~s e¡¡uda que el resto de lR ·

economía, esto se refleja en loe despidos masivos que se ob

servan en estos aaos. 
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3.2 LA If.::PO?.TAT<CIA DE LA IllilUST'~H DE LA CllNSTRUCCI01l EN LA 

ECO!IO!r.IA NACIONAL 

Habiendo seílalado que la industria de la construcción es 

ctcl1ca a la econom!a y los efectos de la evoluc16n de ln ec~ 

nom!a mexicana en la industria de la construcción, hay que 

destacar que aunque el crecimiento de la industria de la con~ 

truccidn depende del crecimiento de la economía en eeneral, e 

esta industria tiene una gran importancia dentro de la econo

~ía mexicana, puesto que aparte de su interrelaci&n con 23 r~ 

mas de la economía, esta industria tiene una pe.rticipaci6n 

i~portante dentro del PIB nacional y ea una rama que genera 

muchos empleos. 

Bl hecho de constituir poco más del 5~ del PIB, nacional. 

hace a la industria de la construcc16n una de las ramas más -

i'lportantes por su producci6n especialmente a parti.r de 1960 

año en que tenia el 5.l~, esta participaci6n se fue elevando 

hasta 1981 en ~ue ya hab!a lle&ado al 6,75~ del total. del ?IB 

nacional, para lue&o oon la crisis de 1982 irse desplomando y 

lle&ar en 1989 al d.98~, a'1n con esta caída la participación 

de la industria de la construcción dentro del ?IB ea estable, 

al izua.l que el de la mineria y la industria manUf'acturera, -

en el trascurso de estas tres d~cadaa. 

Dentro del sector industrial realmente solo la división 

de electricidad, gas y aeua tuvo un crecimiento en esta e!!_' 

tructurs porcentual del PIB pse6 de 0.43 a l.49, y el sector 

ae:ropecuario fue e1 que cayo dr~aticamente dentro de esta 

estructura y paso de 15.61~ en 1960 a 7.4~, en 1989, o sea 

que en estas tres décadas su producción cay6 en casi la mi~ 

tad dentro de la estructura porcentual del PIB como lo indi-
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ca el cuadro l. 

Otro indicr.dor fu.ndamental dentro de l~s cuantas nacion!: 

les la constituye la PEA. En este rene16n se ha desarrollado 

más a:npl.ia.mente la participación de la. industria de la cons-- . 

trucci6n, dentro de la estructura porcentual de la PEA, naci~ 

nal la construcci6n constituía tan solo el 3.61~ en 1960, es-_ 

ta participaci6n se fu~ incrementando paulatinam~nte y para 

1981 a~o en C'!Ue la industria. de la construcción tuvo su :l1Ryor 

explendor, la PEA en esta industria lleeaba a la cifra record 

de 2.252 milloni:>s de ocupados para constituir el 10.45:! del -

total de la PEA nacional, a p~rtir de 1952 esta cifra dismin~ 

ye a un S.65~ promedio hRsta 1988. Pero a pesar de esta dis

minuci6n relativa 1~ pob1Rci6n econ6micanente activa de la in 

duatria de la conatrucci6n creci6 ~ás rápidqmente que la PEA

nacional, ya que mientras la primera creció en un 468~ de 

1960 a 1989 la seeunda s~lo lo hizo en un 194~. 

Es importante hacer varias observacion~s en cuanto a la 

v-··ril1.ble PE'A, aun!1_ue este es el :!1.Y1 ic- .... dor :nás confiable res-

pecto al empleo, cabe señ?.18.r que ti.s;'l.da la ter'lporalidad del 

trabajo en la industria Ue lR constru~ci6n, hny meses (sobre 

todo a rni tad del año) en i:ue se e!!lplea un eran número de tra

bajadores y otros meses (a fin y principios de año) en que se 

despide a una ernn cantidR.d de trab? jadores. 

Debido a que el tamaño de las obras es variable, el tie!!l 

po de trabajo en la otra también es variable, hay obras pequ~ 

ñas que tienen un período de trabajo de uno a tres ~eses, 

mientras que hay obras medianas ~ue duran 6 meses o m~s y o-

tras más ernnd.es que pueden dur~1.r más de un a;:¡o. 

Todas las obras ~ue duran poco tiempo estan expuJ.sando y 
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atrnyendo a trabajadores continu~•mente 1 si tUHC"iÓn que es muy 

factible al no existir nineún tipo de contrato entre los pa

trones y los trabajadores. 

Loa datos que proporciona el INEGI, en las cuentas naci~ 

nales son promedios anu~.les, pués realmente estos trabajado-

rea no laboran todo el affo, sino solo en algunos meses traba

jan todos. 

Otro indicador econ6mico i~portante es la formaci6n bru

ta de capital la cual se refiere "al aumento o diArninuci6n en 

inventarios de materialP.a y suministros, productos y bienPs -

acabados en poder de las industrias y productores, los que en 
25 

conjunto representan las llamádas existenci"s". En este ren-

g16n encontramos dos erandes divisiones: Construcci6n y r.TaQu,i 

naria y equipo• 

De 1960 a 1989 la Formaci6n Bruta de Ca!•ital de la indu!!. 

tria de 1a construcc i6n ha sido 1.a. más importante d.e toda 1a. 

economía y ha tenido una participaci6n en su ~structu.ra por-

centua1 entre el 5~~ y el 6c>.', como lo indica el cuadro 3, e~ 

ta participaci6n se ha mantenido constante en estas tres déc~ 

das, teniendo un lieero re;1unte en la Última. 

En cuanto al consumo intermedio la inrlustria de la cons

trucci6n increment6 au participaci6n del todal nacional del -

8.9~ de 1960 al 13.4% en 1978 en este mismo período la part1-· 

cipaci6n en el valor de la producci6n bruta crecio del 5.8%-

al 8.7'!-. 
26 

25 Def~nici6n segiin las Cuentas Nacionales. 

26 Datos dd la públicaci6n "La actividad de lR construcci6n 

en México 1980". SPP-CNIC, Mé:Ji:ico, 1983. 
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La concentraci6n y centralizaci6n de la industria de ia 

conatruccidn en bláxico ae puede dividir en dos epa:rtadoe la -

primera diviaidn es de tipo eeoeráfico, el aeeundo en rela--

cidn a la concentraci6n y centralizaci6n del. capital., en este 

apartado tratar6 primero la geográfica, d~Epuéa la del. cepi~ 

tal contable y finalmente las entrelazar¿ para tener un.a v1-

si6n global del fen6meno, 

a) La concentración econ6mica eeoeráfica. 

Este tipo de concentraci6n es muy tradicional y desde el 

tiempo de lR co1onia ae ha tendido.ha crear en 1os centros u:;: 
banos, grandes centros industriales, en squel1a época 1os cen 

troe mineros, ahora los grandes centros manufactureros y co-

mercial.es, esta ea una tendencia propia del sistema capitali~ 

ta. 

En r.~6xico este tipo de concentra.ciones se ha nrraiea.do y 

fo:f'talecic1o con el paso del tiempo, desde mecliados del sielo 

pasado hnn tomado gran importancia, tres erandes focos urba-

nos: Monterrey, Guadale..jara y la Ciudad de México, siendo y -

con mu~ho esta 1il.tima la más importante del país, lo que l.a -

ha llevado a estar entre las oás pobladas y contarninadns del 

mundo. Ex:isten otros centros de importancia econ6mica inte! 

meO.iA. como lo son: Puebla y Veracruz pero loe tres primeros 

son los m~s imvortantes. 

Esta distribución eeoeráfica se puede constatar num¿ric~ 

mente en la estructura porcentual óel PIB por reeionee y tam

bién en la distribuci6n de la PEA. 

En 1970 el Distrito Federal participaba oon el 27,5~ del. 
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!'IE· nacional, y a su vez el EstHdO de r.~éxico con el B.61;!, J~ 

lisco con eJ. 7 .13~ y nuevo Le•~n con el ? .82~, estRs cui:1tro en 

tidedes juntas sumaban el J9.04~ del total del Pib nacior.al, 

es decir tan solo cuatro entidades concentran casi la mitad -

de la producci6n nacional como lo 1ndico el cuadro 4. 

Para 1975 la situación se mantiene muy simi1Ar 1 el D.F., 

ocupa el 26.1", el EatA.do de míxico el lC.2%, JP.lisco el 7.0j! 

y Nuevo Le6n el 5.8~ que sumados nos aen un total de 49.1).. 

En 1980 se va dRndo un d€scnncentr~ci6n pRu18tinR y el -

D.F. pasa a ocupar e:t 21.15' el !'..do. de J.tt!xico Eit;;u~ inc·remen

tando su participación y pasa nl 11.2", Jalisco el 6.5¡;:. y HU!!, 

va Le6n el 5. gc¡L que sumaren 4d. 7~!, W1a pro por( i6n menor a lflS 

anteriores pero que alin es muy ií'inortante, lo cu:-... 1 nos indica 

que sit,.-u.e existiendo Wl nlto índice de concentraci6n de la. pr2_ 

ducci6n. 

La PEA tambián muestra un alto !nd:ióe-de-concentroc!6i;i,. 

aunque un poco menor ~ue el del PIR y en 1970 e1 D.?., ocupa 

un 14.2:', el Estado de r.~xico un 7.9% Jalisco 6.83~ y Nuevo -

Le6n 3.5% que sumados dan un total ae 32.4~ es decir cnBi wia 

tercera parte de la PEA nacional. 

Para 1980 la situación perrw··.nece cnsi estable, con lélS -

pequeñas diferencias de que la participaci~n porcentual del -

D.?. baja lit-eramente en 13.1;h y el EstEtdO de JíJ'xico increme,n 

ta su participaci6n en la PEA nacion~.l a 11.3~, Jfilinco ocupa 

el 6.535' y Nuevo León el 3.77', l8s ~uatro entida.de~ sumAn un 

total de 34.3~, lo cual muestrR un liEero incremento con res

pecto a 1970. 

En cuanto a la concentración eeoeráfica en la industria 

de la construcción pode~os vGr ~ue se da un c~so eimilF.r ol -

del PIB nacional y flUe le.s mismas cuatro enticlrtc1es centrali--
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zan la producc16n nacionaJ. de esta industria como puede verse 

en el cuadro 5. 

Para 1970 el Distrito Federal participa con el 24.6% el 

Estado de ?Jtfxico con el 10.52~, Jal.if'co con el 8.2% y Nuevo -

Le6n con el 6.1~, lo cual sumados nos da un total .del 49.42%, 

con estas cifras vemos que el ieual que en el PIB nRcional e~ 

tas cuatro entidades producen cRsi la mitad del total nacio-

nal para esta industria. 

En 1980 se vuelve a present~r la misma situnci6n ~ue en 

el PIB nacional, el D.F. disminuye su participRr·i6n en el rrn 
de ln construcci6n a 21.3% y el Estado de ~:6xico tiene un 11-

eero incremento en su perticipaci6n y pasa al 14.1~, Jalisco 

al 7.~ y Nuevo Le6n a 5.35%, ~ue en total las cuatro entida

des suman el 47.7% de el total del PIB nacional, de la indus

tria de la construcci6n. 

La PEA en la industria de la construcci6n esta un poco -

cáa desconcentr~da, pero al igual ~ue la PEA nacional sieue 

teniendo un alto Índice de centralizaci5n. En 1980 la PEA n~ 

ciona1 de la industria de la construcci6n es de 1'930,090 oc_!! 

pados, de loe cuales el D.P. ocupa el 20.7~, Gundelnjara 5.3~ 

y !·~onterrey el 3.3°"' estas :t:res ciudades eu:nan el JO]! de la 

PEA nacional de la industria de la construcci6n sienUo obvia

mente el D.F. ,e1 .""TJás i:nportante con casi un quinto del tot"ll 

nacional en esta industria. 

Es necesario mencionar que ··tt.L"l.que l..=i.s tres cr.:i.nd.<?s 

áreas metropolitanas del país absorl•en unn 5ran cantidnd de -

ruerza de trabajo en la industriR de l~ construcci6n, debido 

e ~ue el crecimiento industrial y de la poblacidn han creado 
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la necesidad de construir m~s pl2.ntas industriales, ~ás vi

vienda e infraestructura de transporte, télmbién hay estat1os -

que han increraentqdo de mR.!lera i~portante su infra~structura 

industri~l, electrica, carretera, etc,, favoreciendo a u..~a -

fuerte deraanda de obrero e de la construcc icSn. 

Veracruz y Tabosco son de los est~dos ~ue en las áltimas 

décadas han desarrollado una gran infraestructu.ra debido al -

aue;e petrolero en el eolfo de m6xico. Los estados fronteri-

zos con los Bst11dos Unidos tambi~n hA.n tendio un crecirniento 

importante en su red carretera, en su tendido el~ctrico y sus 

plantas industrialoe debido a la implantacidn·de maquilRdoras 

en ciudades como Tijua.na, Ensennd~, Mexicali, Ciudad Juárez, 

Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, etc., situaci6n que ha fe.v2 

recido una creciente demanda de mano de obra en la industria 

de la construcci6n. 

Y aunf!ue existen otros estEtc.los que "ti~ni:Jn una importan-

cia relativa en l:=i industria de la conetrucci6n la. conC'entra

ci6n geoeráfica es evidente en los estados menciona.dos. 

b) La concentraci6n del capital en la industria de lR cons

trucci6n. 

Ex:iste una ffran concentraci6n del capit~l en lR irulus--

tria de la construcci6n, en esta activid-=id existen cuntro er,!! 

pos que son los más im,ortantes, el cu~dro 6 muestra estos 

cuatro eieantes de la industria de la construcci6n ~ue están 

e.:f'iljados a l.i:\ cr·ac, es importante señalar f!Ue estos grupos -

tienen varias empr~sas f'iliares asociadas a la cámara. 

Como se puede observRr el erupo ICA es el m1s importante, 

tanto por el capital social que m~neja co~o por el volumen de 

obra e jecu.tada y por las ocupaciones que eenera, le sieuen en 
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importancia Grupo Protexa, S.A. de c.v., Grupo Bufete Indu.!!l. 

trial, S.A. de G. v. y Gru:po Mexicano de Deaarro11o. 

En 1978 entre estos cuatro grupos manejan el 17~ del t2 

ta1 de loe socios de la CNIC, el. 20,15" del. total. ele obra e

jecutada y acaparan el. 16,30% de la inversicSn pdbl.ica fede-

ral, pero tan sÓl.o producen el. 9,94~ del. empleo que se ge"!. 

ra en esta industria, l.o cual. nos dice que utilizan mucho C_! 

pital y poca fuerza de trab«jo e.-i rel.acicSn con el. reato de 

las empresas constructoras. 

Con base a datos que proporcion6 el. directorio para 

1990, de l.a Camara Naciona1 de l.R Industria de la Construc~ 

cicSn (C!IIC en adelante) se tiene que, para este ai'lo existen 

un total. de 13,065 empresas constructoras afiliadas a la c.:.

mara y que en el D.F., estan eetablAcidae 4,822 empresas .af',! 

l.iadas l.o cual. constituye el. 37.~ del tota1 nacional. de e!!!. 

presas constructoras afiliadas a la c~ara. 

Cabe eefi:?iar que l.n CNIC, no constituye el universo to

tal. de l.'1a emprese.s que l.a industria de l.a construcci6n, P!. 
ro si l.os datos que se proporcionan son muy indicativoe Y. 

son los miís confiables, 

Pare he.cer la estratificttci6n tomaré como base el docu

mento metodolcSeico que presenta el. INEG:i:27 a este respecto, 

se utilizan las vuriabl.es capita1 eocin1 y l.oe in¿;resos an~ 

les acumuladoe, cruzando estos par~metros se obtiene el tam,!!; 

il.o rea1 de lA.s e111presas, se optó' por tener Wlicamente tres -

27 IllEGI-SFB, Diseño ·nue,str~l para el. Distrito Feder?.l CNIC 

1990, Do~Ut1Pnto. lletodol60:ico, !.!<faico 1990, 
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estr'!1toA con l.os sit.ruientee limites. 

Estoe estr~tos 1oe c1asi:f:icen segthi e1 cq:ita1 soc·ia1 de 

l~s e!'lpresf:'.s conatructox·~s. Se consiClera eni~reses pequefi.:i.s a 

1ae que tienen un ~apita.J. socia1 medio do 0.01 a 2,035.99 mi

l.l.onea de pesos, l.as emprese.s median.."l.s est'an en el r!t.ne;o de -

Z,036.00 a 8999.99 mi11ones de peSOI! y fina1mente 1RB empre-

ea.e denominadas e;i,eatltee cuontan con un cepita1 sociE>l de 

9,000 :ni11anes de pesos en ade1Hnte, estoe da.toe pe.ra 1990. 
28 

For lo tanto exi,;tir~•n e1••rin~eP.1!1 eie;antes, e:!Iprese.s eran

des y er1preeae medianas y peo,ueiias. Le.e 46 empr•sas eieatltes 

(c.95~1 de1 total), acumulan e1 73.72¡! del tota1 de1 Cl'pita.1 -

soc!c.:l contabl.e, mientrEts qU<1 lRs 70 11;.ripres8s ~randes (1.45;! 

del tote.1 <le e?:lpreees del. D.?.) actunul.rm el 11.2%, en tanto -

que las 4706 empresas pequeñas que constituyen e1 97.6~ de1 -

tote.1, acumul.an tan sÓl.o e1 15.08~ de1 tota1 de1 ce.pita1 so

cit•1. 

Lea empres~s del. primer estr?.to dGnominade.s co:no e:iean

t~s, son l.na q,Ut~ se dedicP.n princi¡ialmen1..e a erF'nc1es obras de 

ini"r&estructura como son los t=;rflntlE:s conriJ.ejos incluetria1ess 

f!U~ reali:.~e.n !1~ra e1ri1ir""sas p:::i.t·:iestr"'tales, co.·10 son l?Oi.'tSA, DI

MA, SlCAíl.ISA, etc,, u oi.1r~s de comunice.cj.on1~e, como J.o son -

1~1a carreteras, puentes, alrnaccneo y obrns del metro. 

Gen~ral.men~e este tipo de obrna re~uieren el uso de ma-

('!\.tinaria pesada. y esta sólo l~ poseen las erondes ev1vresns 

conet1·11ctoras, ademf.'.s pora participar en los <'onc:w•sos par.?. -

ei"ectw:r ol)rrs r.6.'Llic~s a 1.A.s que c;,nvoci;i el Estado·, uno de -

28 EstA ... str1Jtific2.ci6n 1~ hiJce lt"- c:··rc, ~:'l el ·1ismo do 1:.ill1tG,!l 

t11 P.lo'bor::•do colijuntE111iP.nte con el I!T8GI. 
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los reqaiaitoe indispense.bles es el poseer un determinado C.!l,, 

pital. contal.1e pa.ra reFlizar l.A. obra, ce.11ttal. (!Ue só'l.o los g.!_ 

eant~s consorio:i.oe constructores tienen. Debido a esta situ~ 

ci6n l.~s pe~ueñas empresas constructoras no pueden participar 

en los concr-usos '!ue convoca el Estado 1m.ra er::Jndes obr:;.ie. 

Las 11ami;.i.dr::i.s et1111l.·esr:is eranc1es se dedic::ui a el.t.ru.rlll.s obr!'l.e 

de infr.,estructura y a la cunstrucci6n de cesas-hs.bitacilín o. 

eran e~cnln fund.a.ini::nta1cl:'!nte, obrPs o.ue dei·ido e. su durecidn 

y a su Ct.'r,1e2c:tnl.ize.ci6n recuperan rápidnmr:·nte ei capital in-

vcrtia.o, p.:..r·e pode!' segui1' invirtiendo en la misma obri:>., E1.de

m~s de ,,ue son sujetos de cr&<11to muy confiables debido a la 

rlipiUa ven·~a de l.-;is cnsas habitaci6n. 

E'inn1mente ~eta el. estrato de l.ns empresas constructoras 

m~s pequeffas, que se dedican principalmente a reparacionP.s, a 

la construcci6n de CRsas-habitaci6n en peque·'la escala y a re!!; 

1iznr obr~s com~1ementarins ~ue tienen contratadas 1as gran-

des y gie:antes empresa.e constructoras Jlero que debido a <?,Ue -

estns obfas requieren gT~ndes contineantes de trBbajo y que -

no son muy rental'11es e.1 gran capital., subcontratan e. peq~ña.s 

constru.ctorris pa1·a. t:?.Ue estas 1e.s rea1icen. 

Cn.i.e señc.1ar C!.Ue 1ns peC'!,Ueña.s e;11:riresas trunbi~n pa:rtici

pun en 1os concursos d los ~ue convoca e1 Estado, pero estns 

son para participar en pe~ueffas obras, reparacionP.s o deta-

11es quo dejan 1as ernnües constructoras. 

Lt?t. rJ iferencia en 1a medifl de CF~pita1 contab1e que poseen 

1ns em!1resns constructoros en sus tres estratos es al1ia1aa1 P!! 

ra 1990, el estrato de las empresas e:ie;ruites poseían una me

dia. ele 41,547,500 mi1es •Ye pesos por empresa mientro.s c:ue e1 

estr'"'to de 1F\S ernpr9sa.s e;r'"·.nll.F.:s pose !an une\ media lle 
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4,142,187 miles dé pesos por e~prasa y el estrato de las pe

quertas empresas s610 e1 83,151 mi1es de pesos por empresa. 

Es decir que entre el primer estrato y el see;und.o exis

tín una diferencia de 10 a l y entre el primero y el tercero 

es de 487 a l. 

Esta aituaci6n explica ~ue au.n~ue exista una media de 

53q,629 miles de pesos por empresa para todas lRs empresas -

constructoras, la. mayor!a son :nicroF!mpresns, para ser exac-

to~ el 97.6~ de las constructoras del D.F. 

El que exista una gran cantidad de e~v~eoas pequaffas f~ 

menta la cr)opetencia por ol.rns de menor tama'ílo, lo cual oca

ciona que ~leunaa empresas permAneSCRn inactivas dúrrtnte 

er~.n parte del affo, y muchas desaparescan en.cada aílo. 

De 1966 a 1969 aproximadamente s~lo el 50-? de las e~pr~ 

sas permanecen activns el 30% permanecen inactivas y el 2~ 

dese.!Jarecen segdn cifras de INEGI. 

A manera de resumen de este ce.pítulo podemos desprender 

trés Funtos fundnmental.As: 

1) La evoluci6n de la inüustri~ de lR construcci6n ea un r~ 

fle jo de la evoluci6n de la economía. en i1!éxico, esto deb,i 

do a f!Ue el 85~ de las obr~:o..s realizadas son púbJ.ic~s, es 

decir que el Estado es el ~ue activa o desactiva a esta -

industria. 

2) Del;ido a el alto índice de correlaci6n entre la economía 

y i~~. inc1ustria de la construcci6n, cualci.uier nuctuaci6n 

en lf'. econo:aía se reneja en la construcci6n por lo tRnto 

1n. concentr::1.Ci·5n recionnl '!ue se observa en 1a economía 

tanbi~n se observn en la industri~ de la construcci6n. 

De 13.s veinte empresc.s constructor~tS :n:!s imrortnntes 17 
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y una en el Estado de Sinaloa. 

88 

3) Las empresas gigantes que emplean un gran volumen de cap!l.

tal cont<ible pero una reducida cantidad de fuer~a de trab.!!: 

jo, en contraparte 1ae empresas pequeffas que poseen una 

cantidad. 
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o u A D 3 lJ l. 

?!?o:.u· .. :-o rw~::mrt: .3RL"'!'C PO:? GR:~:!1x;;s D!VI'~I('iJES 
(7.!11..,f: d~ :-:'lillon!!s de f.'::!:'J:=: " pr::c:.o~ do 1980) 

.!,.ño T::i~::.l • .\.g!'':)T-eC'.l(-"?"io_ I!.e=:u!'ac "";ur":'c~ Construcc i'5n Eloctric idad 
( 1 ) ( 2 ) 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

i-r· 1,252.J 195.6 254,8 65.5 5.5 
1961 1,31...'6.4 198.7 267.6 65.l 5.8 
1962 1, -:.,_·, .5 205.4 2r1.8 69.3 6.4 
1963 1,467.? 21.1.5 3Cl,2 79.5 1.e 
1964 1,62.-;.2 22r: .9 3;3.'? 92.9 9.2 
1'365 l,?2<;i.; ?•15.2 382.3 91.4 9.9 
1::'66 1/~}L•7 2r.1.5 41!. .6 lC,t.,7 11.2 
l.967 l,">42 .2 2•d·.6 •3•.8 118.2 12.5 
19€3 2,12~.2 2~9.2 46?.3 127.0 l''·ª 
196? 2 ,1')'7 .8 252.0 5G2.3 138.9 16.7 
1970 2 ,34C.8 262.5 539.1 145.6 18.5 
1971 2 ,.12~.s 2n.e 5;t:.7 139. '.~ 13.5 
1972 2,":'2:..? 279.7 6C2.4 156.8 22.l 
1973 2,835.; 2'?C-.9 657.0 179.5 24.7 
1374 2,999.2 2ge.2 E""l':'.3 191.8 27 .'¡; 

1975 3,171 . .1 304.! 71~.9 2,....,_r; 29.2 
l'.?76 2 r ~ll.; ;c1.2 75':.9 212.5 32.5 
1377 2 ,."'.'..! .3 331.0 772.'3 2t:l.3 34 .. 'J 
1973 ; . ~-,. 351.0 •r.7,g 226.3 37.? 
1'17? ,0':?2.2 343'.4 934,5 255.6 41.5 
l';:c 4 ,.~7').l 36?.g 9·~8.? 2g7,2 4•.3 
i·.:e1 é f r;;? .:? 330.6 1,0:;2.7 329.6 49,4 
1?32 11.,::1 .. 7 382.9 1.,Qé.3 .e. 3r..:; ·ª 54.2 
l;e3 t., r:.2·~. '? 7'c 91¡;.5 246.8 ¡:;;t .A 
198• t. ,?1?6 .. 1 401.l 99c.".? 26·:.c 57 .;' 
19e5 11 ,':}2') .. J 416.2 1,r::.;1.1 267.l 62.3 
1':~6 (,. ,735 .7 404.8 99'3.8 239,5 6A,6 
l3c.7 4,~l?.7 41.0.A 1,0.26.l 246.7 5- .~ 
19~C: l! .~e11.2 39.1.t. 1,05?.0 ?.45.9 n.o 
l']':?~ ; , ,.. ;7. 9 377.9 1,333.5 2:'1.0 75.5 

p ~:~r~: ~~~::~~n?r~~ 
pr}'.~:·:i.:::: !:".:-:-:~·:u~;o !~at:i'Jn!'":.l de ::::=t!'.?.d:..:::""::.c:-:., 
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106 
liÍ61 
1962 
19t3 
1964 
1965 
1966 
1J67 
1968 
1969 
1970 
1'?71 
1972 
1Sl73 
l~?A 

1?75 
1976 
1977 
1978 
1?73 
lª·~C 
!.~l~l 
1~8~ 
J.•113: 
lgÚ 
::. ~'85 
l'JE6 
1')87 
1988 
1~891? 
1'!90 

G:int:::.nu?.ción C U A D R O J. 

·::::tructura Po?'r.~nti.t:al del PIE 

Aer,,recu:;.~ ' ::c.nuf:ic "l'urr~s Const::-ucc ión 
(2/1) (3/1) (4/1) 

15.61'~ 20.~4~~ s.19~ 
15.15 2 1_.45 4.98 
15.05 2c.;5 5.07 
1'1.62 20.72 5.'11 
14.!.7 21.72 5.28 
l!,.65 22.1c· 5.70 
l!,.16 22.37 5.70 
12.59 22.38 6.08 
11.72 22.08 5.97 
11.46 22.85 6.31 
11.21 23.03 6.22 
ll.43 22.33 .5.72 
lC.64 ~?..91 6.45 
llJ.25 23.17 6.33 

9.gl. 23.01 6.39 
9.58 22.66 6.40 
9.27 22.ó7 6.41 
9.66 22.56 5.37 
9.11':' 22.72 6.06 
8.39 2~.84 6.24 
e.23 22.12 6.42 
~ .<J3 21.65 6.75 
7,92 21.18 6.32 
8.t.; "C.38 5.33 
a.;6 2C.65 5.42 
8.45 21.36 5.'12 
8.54 21.02 5.05 
8.51 21.29 5,11 
8.07 21.Ge 5.03 
7.A9 ~?.50 4.98 

....... ""t""f} '10 J.<. } .. ,• 
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El~ct:--i-: idc.d 
<::11J 

o.t.;7~ 

0.4: 
0.46 
0.5:? 
0.56 
o.57 
c.61 
0.6A 
o.69 
0.73 
0.75 
o.79 
o.34 
o.e.1 
0.92 
0.92 
0.98 
1.01 
l.~l 
l r• 
c.99 
1.01 
1.12 
i.1e 
1.26 
1.26 
l.!,6 
1.39 
1.45 
1.4') 



A:1o 

l.360 
1?61 
1:?62 
lJó.! 
l:?ú~ 
13C:' 
1;r;5 
1367 
1363 
1S:6:? 
197G 
1?71 
1972 
1973 
1;¡7~ 

1975 
1976 
1?77 
1?7': 
197:; 
l<J::'"": 

1:;01 
1::;<:2 
1?32 
1?':4 
1925 
1336 
¡9;7 
l:?SG 
1¡¡:::9 

Pu··· ;.t; ~: 

.. 

To tul. 
(1) 

4.32 
4.4; 
7 .55 

n.co 
G.14 
6.09 
5.95 
9.42 
3.41 
6.5C 
3.7~ 
a.23 
7,35 
5.77 
5,74 
4.41. 
3.3? 
B.9<; 
3, 59 
:.::2 
~ ., . 
.lo~-

-1 .. :.: 
-.=..2r.: 

3.61 
2.59 

-3.75 
l.73 
i • .:~ 
3.lt. 

t;:.t.H1ro l. 

CU,\DRO l. A 

-A¿rOf~dOURr"i1'l 
(2) 

1.53 
3.37 
4,47 
7.5? 
2.23 
2.24 
1.2i:: 
1.83 
1.1: 
4.15 
5.3G 
..... o•.:i 

4.CO 
2.sc 
l..97 
l..Cl 
7,74 
6.C4 

-2.27 
7,t: 
5. ':3 

-1.97 
2.Cl 
2.53 
3.7;; 

-2.73 
1.3~ 

-!.89 
-4.2<: 

---~.:a,.l:.lf.":tc tüz.·,~a-=::c· 
(3) -

s.02 
;.::1 
3.50 

16.J3 
3.C2 
7,4<: 
5.3:? 
7,93 
7 ,<;3 
7.32 
2. :9 
3,59 
9.06 
S.C6 
4.14 
4.d2 
2.g9 
3.7ó 

lr,,21 
5,79 
ó,.iS 

-2.7.:! 
-7.84 
s.02 
6.03 

-5.26 
3,04 
; ,2(' 

25. 93 

con~str~in<¡i-Sn 
(4). 

-c •. s1 
ó.4~ 

14.71 
16.135 
-:&..61 
14.5;,:i 
12.89 
7,4.! 
3.37 
4. 92 

-4.53 
12.ao 
14.47 
6.85 
5,93 
l.57 

-5.27 
12.itl 
12. '.?4 
12.36 
14.41 
-7.~6 

-13.18 
5,34 
2.53 

-10.33 
3.00 

-C.32 
Z.C7 
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C:UADRO 2 

Pol-.lación Sc.:nómicamente Act:.va (P~A) 
PEA Nacion~.l., Industrial y Construcci6n 19é0-19B8. 

(Miles de ocupe: iones) 

Años PEA Nac ion?.l (1) PEA Industr~.t1l c2: PSA Construcci6n(3 lC:\3/1) 

1960 11,21•1 2,1'14 •ne 3.61~ 
1961 11,466 2,228 425 3.70 
1962 11,661 2,313 441 3.78 
1963 11,859 2,401 459 3.87 
l":?t>l i:-. ,r:·6·~ 2,491 476 3,q4 
1')65 12,265 2,584 '94 4.02 
1966 12,•73 2,678 513 4.11 
1967 12,685 2,776 532 4.19 
1?66 12,\)01 2,876 551 4.27 
1?69 1 ~, l?O 

2 2,978 572 t..35 
l97C 13,343 3,081 310 6.C'7 
1971 13,895 3,251 792 6.07 
1972 111,470 3,428 890 6.15 
1973 15 ,068 3,613 1010 6.70 
1974 15 ,689 3 ,807 1070 6.82 
1975 16,334 4,011 1151 7.04 
1976 17,003 ,., ,2~4 1200 7.05 
1977 17,700 ~ ,449 1163 6.57 
1978 18,422 4,683 1228 6.66 
1,,..,., 19,172 4,929 1497 9.80 
1980 20,280 4,661 l93C 9.51 
1981 21,5•8 5,119 2252 10.45 
19'2 21,482 5,L24 2193 10.20 
1983 20,4?95 4,426 1771 8.11! 
1984 21,482 4,605 1889 8.75 
1985 21,967 4 ,763 1959 8.91 
1986 21,590 4,693 1879 0.10 
1987 21,843 4,691 1890 8.65 
1188 21,892 4,717 191.C 8.72 

FU:~:CE: l. N2c:.JJ!'1.al F:.:'l~ncir:ra, La Economí'l. li1~xicP.n;o. r:n C·.f:-nl'!' 19BO. 

?t:ENTS: -:;:p:~·-r:·:::r:n , Sis":e:i.:a N::?.ci.':lna.l de Cuantas Na.ri-:r.~112~ 1.')6C

l'3f!5 ,1')8ry. 



l~ c~nstrucci6n. 

1S60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1<;?68 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1?73 
1'?73 
1?8(1 
1}81 
1'982 
1983 
1?24 
1385 
1')86 
1987 
1988 
1?39 

(Kil~s él.e ?t.ill:>n~e--de--p·:-:cj~ de 19SC)_ 

cu~dro no. 3 

Total " Construcci::!n 

215.6 lC:~ 122.8 
217.6 122.3 
222.5 13G.l 
251.8 1'19.0 
3L6.d 174.2 
318.6 171.6 
34'.'.7 196.3 
39ü.2 221.1 
428.6 238.2 
458.l 260.7 
495.2 273.2 
486.7 267.2 
546.3 2'"'""..2 
626.9 340.6 
676.4 360.9 
739.1 388.2 
742.A 4C4.6 
692.5 ~C1?. 7 
7'J7. 6 445.6 
959.1 504.6 

llC6 .8 621.0 
1236.4 706.7 
1070.4 661.2 
767.7 512.!; 
817.0 532.5 
881.2 556.7 
777.2 496.9 
775.2 5C5.3 
821.6 5t(;.g 
871.5 515.5 

Fue:-!'tG 

Si~t~:~::. iiaciont:>.l 

93 

" 57.o;; 
56.l 
5;.5 
52.2 
56.9 
53.9 
56.1 
56.8 
55.6 
56.9 
5~.2 
54.9 
55.0 
54.3 
5.3.3 
52.5 
5L.5 
56.6 
55.9 
52.6 
51.l 
5<;.7 
62.7 
66.7 
65.l 
61.0 
69.0 
68.2 
59.7 
59.1 

r;i;;a I 

de CU.é!:'i:trln 

~hr. i.,n:-.lr: :e 1·;6C-35,19.:.5 1 193'?. 



CUADRO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y POBLAC!ON DEL DISTRITO FEDERAL, JALISCO, MEXICO Y NUEVO LEON. 
( 1970 - 1980 ) 

1970 1975 1980 

P. !.S. ' POS. \ P. !.S. 1 POS. 1 p .I.S. 1 

IJISTRITO FEDERAi. 122 ,452 27. 5 7 ,293 14. 2 287,583 26.l 8 ,337 13. 3 1 '075 ,625 21. l 

.J,\l.ISCO 

MEXICO 

NUEVO LEON 

TOTAL: 

31,682 7. [ 3,498 6. 8 77,108 7 .o 4 ,044 6. 7 280. 803 6.5 

38 ,291 8 .6 4 ,067 7. 9 112, 759 10. 2 5' 812 9.6 467. 740 11. 2 

26 ,140 5 .8 1, 798 3 .5 64 ,441 5 .8 2 ,203 5 .ó 25 z ,389 5 .9 

49. 4 32.4 49. l 33 .6 44. 7 

NOTA: Las cifras del P.J.B. están en millones de pesos corrientes y la población 

en miles de personas. 

FUENTE: 1 NEG I Y CONAPO. 

POS. 

9, 196 

4 ,554 

7 ,882 

2 ,618 

13.1 

b. 5 

11.3 

3. 7 

34 .3 
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CUADRO 5 

PIB Total y PIB Construcci5n para D.F., 14éxico, Jalisco y Nu!!. 

vo Le~n (l97C-l9BO). 

PI3 Nacionul 

Pill D.F. 

l'I!3 México 

PIE Jalisco 

PIB N.L. 

Ppl_P,2r_eE_t~d,2B 

1970 

4.i.4,271 

122,452 

31,682 

38,291 

26,140 

L970 

PIB Construcci6n N. 23,534 

PIE Conetrucci6nD~-F. 5 ,B03 

PIB Construcci6n t.1éxir." 2,!77 

rI3 Construcci!;n J~lisco l,928 

PI3 Construcción NUJ,VO L. l,442 

1975 l9BO 

l'll0,049 4 ,276 ,490 

2B7 ,587 l,075 ,625 

77,108 2BC,B03 

112,759 467,740 

64,441 252,389 

1975 1980 

~5,812 276,195 

12,444 59,063 

9,895 38,923 

5,321 19,465 

3,422 14,796 

Nota: La cifr~s est~n en mi11ones de pesos corrientes 

?ue!lte: r:H-:G I 



:· ~j .. ¡ 
~ 

~ 
~
 

-
. 

~· 
; 

¡ 
,; __ ¡ 

~ 
-111 

• 3 
N

 
-

~ 
_!'.:~ 

· lijl 
3 

:il 
~ 

N
 

.; 
-

~ 

~
 ~!~ 

~ 
;; ~ 

e -
-

~ 
-ª 

~ 

. ! 
·H~ 

~
 . 

N
 

o 
~ -

'l! 

i 
3 

-! 

~ 
~ 

~ 
j 

.3 
. -

~
 

~
 

.= 

i 
~
 

11 
! 

" 
5 

~
 

,; 
N

 
-

i 
~
i
 

! 
-

.:::.:? 
-

" ª 
.= 

s
~
 

-
Ñ

 

. 
u 

.; 

1 
~
 

í 
~ l 

! 
&

 t 
·~ 

~ 
_; 

.; -< 



Cuadro 8 

Constructoras más importantes 1988 (millones de pesos) 

Capital social Mano de obra PEA z l1E.\ nal. 01 if,Cll 

I. Bufete lnduscrial S.A. de C.V. (26,000) 162,853 4,790 U.25 IJ.f. 

2. Constructora Lobeira (1,925) 134,353 5,753 O.JO N.I •• 
J. Ingeniería MG y Asoc. S.C. (l,450) 84,719 5,500 0.29 n . .-. 
4. Gpo. Calpan S.A. de C.V. (l ,400) 77,104 b,9bb 0.36 t>.f. 
5. Grupo Contelmex (1,380) 74,577 847 0.04 u. f. 
6. Robertson Mexicana S.A. de C.V. (l ,300) 58,087 355 0:01 n. ¡·. 
7. Constructora los Remedios S.A. de C.V. (2,920) 54,646 2,041 0.10 D.F. 

8. Cía. Contratista Nacional. S.A. (6,850) 50,646 1,834 D.F. 
9. Desarrollo Monarca. S.A. de c.v. (2,000) 50,021 171 D.F. 

10. Pyasa Ingenieros Civiles (1,800) 40,944 3,366 D.f'. 

11. Constructora Tatsa. S.A. de C.V. (l,750) 30,964 533 D.F. 
12. Constructora Estrella (1,870) 26,198 2,772 D.F. 
13. Cía. Mexicana de Exploradores (1,950) 24,959 1 ,948 0.10 1>.1-·. 

14. Constructora Gigante. S.A. de C.V. (l,630) 23,193 

15. lngenieros y Contratistas (1,760) 21,445 

16. Constructora y Hot. Playo Sábala (35,985) 19,371 

::~ : !{:; ~:;: 
765 , .. : .. ;. >.}:0~_Ú4 SJn 

17. Bufete Industrial de Monterrey (1,800) 18,386 3,765 : 0~19 N.I .• 

18. Bosnor. S.A. de C.V. (1,100) 17,721 851 0~04 D.F. 

19. Medrana y Asociados Constructora (l ,300) 16,166 4,394 o·.23 IJ.t'. 

20. Constructora Urbanos Nacionales (1,220) 13,014 2,462 ', 0.12 n.1--. 
924 ,785 49,907 2.bl 17 11. 

14.02% 2.61% 

Fuente: Revista Obras CNIC 1988 



Cuadro 9 

Las diez constructoras más importantes por el monto de obra efectuado 
1978 

Razón social 

1. Ingenieros civiles Asociados, S.A. 

2. Construcciones Protexo, S.A. 

3. Grupo Bufete Industrial 

4. Constructora General del Norte, S.A. 

5. Constructora Metro, S.A de C.V. 

6. Ingenieros y Arquitectos, S.A. 

1. México, Compañia Constructora, S.A. 

8. Ceconal, S.A. 

9. Estructuras y Cimentaciones, S.A 

10. Ingenieros y Contratistas, S.A. 

Fuente: Revista Obras 1979 
CNIC 

Monto de obra 
1978 (miles) 

3'445,432 

3'444,601 

2'320,000 

l '308,342 

l '110,000 

968,627 

853,311 

810,000 

675,476 

624 ,000 



F.sTRAm 

T O T A 1. 

Cuadro 7 

__!ó''TRATlfTCACTON DE 1.AS FMPRF~SAS CONSn\UCTORAS. 

T<Yl'AI. llf. l'ORf.ENTA.Jf. 
011.qrllVACIOllFS 

46 o. 95 

70 l. 45 

4 706 97 .no 

4 822 100.00 

llTSTR TTO FEDERAi.. 

CNTC - 1990. 

TIITAI. Df.I. CAPTTAL 
(Mil.ES DE rr:.SOS) 

1 911 184 984 

289 953 088 

391 308 024 

z 592 446 096 

PORCF.NT.\Jf. PORf.ENTA.lE 
llf.I. CAPITAi. DEI. CAPITAL 

ACllMUl.AllO 

7J.72 73. 72 

11.19 84.91 

15.09 100.00 

100.00 

MEDIA 
(MTl.ES DE PF.SOS) 

41 547 500 

4 142 187 

83 151 

537 629 



Cuadro 10 

Constructoras más importantes del D.F. 1988 (millones de pesos) 

Constructoras 

l. Robertson Mexicana, S.A. de C.V. 

2. Grupo Contelmex. 

3. Construcciones Estrella 

4. Ingenieria MG Asociados 

5. Desarrollo Monarca 

6. Constructora Los Remedios 

7. Constructora Tatsa 

8. Grupo Calpan, S.A. de C.V. 

9. Bufete Industria Construcción 

10. Constructora Arlic 

Nota: La PEA esta en miles de ocupados. 

Fuente: Revista Obras 1988 
CNlC 

Capital Social 

(l ,300) 

(1,380) 

(1,250) 

(l,lo50) 

(2,000) 

(2.920) 

(1,700) 

(l ,loOO) 

(26,000) 

(950) 

Monto de Obra PEA %PEA D.F. 

32,430 355 D.15 

24,lo23 847 0.36 

2lo,144 2,772 1.20 

21,500 5,500 2.38 

17 ,!3lo 171 0.07 

15,050 2,041 0.88 

8,643 533 0.23 

8,623 6,966 3.02 

5,292 2,850 1.23 

5,158 lo30 0.18 --- --- --
162,397 22,360 9. 70 

9.70% 



CAPITULO CUARTO 

LA SUPEllEXPLOTACION DEL TRABAJO EN LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 



1:11 

4,1 LOS SALARIOS Y LA Sú":?Eru;:~LOTi.CI·JH DEL TRAIAJQ '" LF. 

¡;musTRIA DE LA CC!ISTRUCCIOI!, 

Deepu~s de tener una panoráMica eeneral de la int1U!;'.tria. 

de la construcci6n de 1960 a 1989, ¡>ademas empezar a ?nf..li

zar e1 punto central de esta investieaci6n: El proceso de -

euperexplotación del trabajo ca~pesino en la ciUdad. 

Como se recordara en el capítulo 1, dentro del marco 

te6:t'ico se lleg6 a la conclusi6n o.e que el valor de la fuer

za de trabajo esta deter~ina.do hiet6ric<U!lente por el tiempo 

de trabajo socialmente necesario para su producción, rorma-

ción, reproOucción y con!:ervación. Y que para .:ue se 1.'te un 

¡>receso de superexplotación naccsariame.nte esta fuerza de 

trabajo debe pae;arse por debajo de su valor~ 

Pwi's bien en el capítulo 2 referente a loe migraciones 

vimos el proceso en que el trabajador agrícola por necesidad 

inicia el éxodo hacia las ciudRdes y que debiño a· su capaci

dad física y a su poca preparación, la industria el.e ls cons

trucción ec una Ue las pocas alternativas ~ue tiene de e~ 

p1earse en la ciudad. 

Huelee., decir que este. fuerza de troU~jo (.!Ue e:r.icr6 cle1 

cair1po no le cuesta ni un centnvo producirla a la industria 

de la conutrucci6n, debido a r!ue es un elP.mento que se form6 

fuera de la íormación social capita2iata y por lo tanto por 

ser un el~mento externo ajeno a ella, esta no está pa~nndo -

su producci6n, uno de los comrionentes del valor de la fuerza 

de trabajo y ~or lo tanto un objeto de surerexplotaci6n ~e -

esta.. 

En ctv:+ri.tO al segundo elemento del valor e.le la íuerze de 

tra.bajo. La ío:?."l.oe.ci6n, se observa f!Ue en la ms.yor parte de 



l.02 

1os procesos ¡>rf)1luctivos U.e las •:U!'lpres~:ts constructor9.B f'!.Ue -. 

ocu11an !"uerza de tre.bi:i.jo ~n er~~n<.l~s c···n~idaa.?s, (lA.s e~_'lpre-

sas m~s 9equ.e1.as 1 q\\IJ' son 1-:ts •tue :n~s .·~i-u.'1.d.._~n en est¡.;¡, indus

trie) :io SP. re1;1_ule:re de mucha ci:-lific1-1ci6n, sino m~s bien de 

fuerza Y eobret•JdO resistencia físi<:a. 

Un campesino que se er:lplea en la industT'ia üe l~ cone-

trucci6n no necesita la ~ayor(a Ue ocasion~s ni si~uiera sa

her leer; po.lear Wlª revoltura, cur5a.r -~;ult1J~ Llf! cemento, b.2, 

tes de aren...'1. o erava no requieren nineún ti¿o de prepi.~raci6n 

ni de formaci6n, só'lo en l:ls r<im~-a n~s especiu.1.izad~.s se ne

cesitarEl de una preparac i6n 11ue irá d:indo conforme a l.:t eXP,2. 

rien1·ir;:i. la'boraJ.. 

Existe el. Instituto de Capacitaci.Sn de· l.a In.Justri>'< da 

l~i. Conatrucci6.a, ( IGIC), el cual eupuestament·•:> deberi.'l. capa

cit1~.r. a los obreros de 1a. incl.uatri~'. de 1n construcci6n, y d!, 

eo aupu:starnente porq,ue en la realidi=td esta capacitaci6n no 

se da nás que en los niveles más altos del oUrero de 1a in-

dustrio. de 1a construccir$n es decir eJ. C(;.bo, e1 sobrestante, 

el 'Sll!"'?rinten4ente etc., (en e1 anexo presento el esc.;.la'f~n 

ñe ·:ic11p·.~clones de la industrie. de l'.1. co:istrucci6r.). 

r-~ui1n.~.s e·1presAs o suücontra.tist:..\s no est:..\n ·'liBpU'!'stoa 

•!Ue un pe.Sn, ~yu.::.?nto? e inclusive oficiales de diversos ofi

cios pierdan veinte hori;ls 1 de traba.jo en J.os cursos del ICIC 

si lo hicieran eet1:1. pérdid:.:i. en el. tie:n110 de trabe-.jo les sie;

:üfic1c.1ria. U....""'l.a r<:>ducci6n ile sus .:;::i.nnncias, r>or lo ;;.ue no es-

trJ.n 1J.ispu•.•$tOs ~ s:.\Cri:ficar utilicl.?.des a c•~·1bio de la prepa

rac i.Sn .1e sus t1 .. 1tbnjadores, por lo :.ue t!lUC!J.os a.~ es l:os cur-

St)S .·J~ irnpnrten coino ac::i.démic:;:imeni;e dec i.'.'JOS 11 po!"' viotos 0 es 

tl<'!c ir ... _ue se ll'·n certif'icados sin •!U'? se !v:~yr'. di=ic.lo curso al-
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guno. 

EJ. punto de anáJ.~sis siev.iente seria el. de J.a reprodu~

c i6n esta es deter~inada por los elementos necesarios para 

que el obrero pueda seeuir sobreviviendo, 61 y su familia, -

es decir el in~eso o remuneraci6n que debe tener e1 obrero 

para potler reproducirse, a este respecto es importante la d~ 

finici6n de remuneraciones que se hace en 1as Cuentas Nacio

nales, ls. CU"".1. es la sieuiente: 11 Remuneraciones de asalari,! 

dos incluye todos los paeos y sueldos y salarios realizados 

por los productores a sus obreros y empleados así co~o las -

contribucionP.s a seguridad social.; co~prende tambi~n J.ae bo

nificaciones y los pagos por horas extrna, primas, a,euinaldo 

gratiíicaciones, indeminizacionee, participaci6n de util.ida

des, propinas y cual~uier otra forma de pa.eo ya sea en efe~ 

tivo o en especie,antes de efectuar cualquier descuento por 

contribuci6n a J.a seguridad social. y cual.quier otra deduc

ci6n an:Úoea". 29 

Dentro de esta definici6n sÓ1o 1a contribuci6n a segur! 

dad social no se inc1uiria en 1a determinElllte de 1a reprodu~ 

ci6n de 1a fuerza de trabajo, esta corresponder{a a la de la 

conservnci6n de esta fuerza de trabr->.jo, pW1to que trataré' -

:nás adel.ante. 

Dado que el. sel.=.'.rio es e1 componente fundamental. de 1a 

reproducci6n de la fuerza de trabajo, dedicaré un a.na1!sis -

W1 poco más profundo. 

29 SPP-IREGI, SiRtem.a de Cuentr.:s Nacionales, Resumen eene-

rPJ. l.988, TI P• 30. 
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lOS S:•Lid·-=.J03 EN LA TiID"·jSTRI.-~ DE LA G1.'iJSTRUCCION 

La re: 11\u1eración de los as<.-\l~·riados SE> ení'rentan con el 

capital en .un:::. lucha por la ol'. .. tención de int.:resos y esta ha 

sido ouy accidentada en los ú1timos cincuenta años, el cua

dro l, muí:lstra lR par1.icipacid'n de la remuneración de los -

aealariados en el PIB desde 1960 hasta 1989, 

En este cuadro se puede observ. r que en 1960 el por~eu 

taje <le la participación de las remuneraciones a los aspln.

r.i.ncios er?. de 30.5% con respecto al PIB, des::.·u.~ fue bl!'janao 

pau1<'.tillPmente hasta. lleea1· e. 21.57~ en 1946 -e:-'..o en que los 

se..1e.rion son loa :l~s b1~jos en r.T~xico, a partir de ahí van -

logrando una notable recuperación dur:--1.nte lo que resta de -

lo. décc-.de. de loe cuarentas, hasta 1976, a?to en 11ue se alean 

zG. el :nayor po::-centaje de la historia (4c.3;.q, pera que .a 

partir de este afio vuelve ha tener iuie. erRn ca.ida y lleé:Uen 

hastR el 24.7~ en 1989. 

Este porc-entaje de la remuneraci6n a loE" e.se.l.Rriados -

eEJ :nuy similnr e. los de la década de los cuP.rentas y menor 

al de 1939, lo cual sienifica en ter·ünos nwnéricos que en 

los S.1 ti::ios cuar·enta años hubo un f::'l.V8.Jlce hast2. 1976, pero -

~ue en 1989, se volvio al mismo nivel de los a~os cuarentas. 

Dado que el salnrio es la parte 'Dás im11ortante: de es

tas remuneraciones a los as2.la.riados, el índice de est.as d.!?_ 

ter.Jinan proporcionE>.lmente el índice de los s;,.larios y en -

ter·1tinos rl':l<."'.l~s con lo que percibe en l'?P.9, ee podría com

prr1r S1..'llo el 61.29;! da lo que se co;nprt=Jri~ ~n 1976 1 ~~ de-

c::ir .:-1 !JO•ier ó'3 coripr~ de los ?.SAlt:*.l inc!oP h!!. bajacJo un 

63 .15:~ en rc~lrici6n con el de 1976. 
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semAnal~s i::ue se pae;c.r:in R precios de 198C, el. r::!ni•·:o en el 

D.F., y e1 de cuatro r::i.mR.s inl1Ustrli.1.les c~uto!!lOtri7., ~lec·-
tri«idad, calzado y construcci6n) de 1970 a i9g9. A simple 

vista se puede observar r~ue todos los salarios tuvieron u.11a. 

caida en terminos re alee, siendo el se.l.P.rio mímino en el 

D.F., el que mejor ejemplifica esta situaci6n. 

El salario mínimo en el D.F., decrecio en un 46.36~ en 

el período 1970-1989, el salario de lo inclust?"iA de l.a c-on.§. 

trucci6n cay6 en un 38.32~, el de la industria del calzado 

se redujo en un 29.54% y los de l~ inaust~i~ automotriz y -

de l.R electricidad cayeron en un 16.14% y 3.60% rPspectivH-

mente. 

Como se pU9de ver dentro de la tendenC"ia a la. b~ja de 

loa salarios industriales, el s~lario medio en l~ construc

ci6n es el que más ha caído en estos veinte años, pero si -

en esta situaci6n consideramos ~ue un eran porc:entaje de 

los obreros de la construcci6n (peones y a~1udantes) ganan 

el sal~rio mínimo, la situación es mds crítica. 

En 1970 e1 sal~rio promedio de la indu~triR de la con~ 

truccián constituía el 45.3" del sal;;i.rio proL'.ledio de la in

dustria electrica, para 1989 este salario pasaría a tan s6-

lo el 28. 98~ del salario promedio de la indur.tria t? lé'ctrica, 

compare.'°ndolo con el salario de la induf:;tri~ a.uto!:iotriz, en 

1976 constituía el 51.28~ de este, y para 1989 pasó Rl. 

36.40'~. Si co~paramas t~mbién el salario de la innustria -

del calzado, podemos ver que taml1ién su rela.ci:Sn disminuye 

de un 76.52% en 1970 a un 66.92.'" en 1989. 

Las comparaciones anteriores nos rnuestran f!Ue si es 

cierto <!Ue los salarios de todas lRs ram~e industri;i.l~E ba-
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jan dé 1970 a 1989, ta•nbié'n es cierto ~ue el sal"rio prome-: 

dio de lA. inllustria de la cona trucci&n ~s el f'.!UI;! disillinuye 

mds, corno se :TlUtlstra en el ínc.lice de los s~l·"'rios de estas 

1.'li~mas r~m~s en el cuaero 2 bis. 

Este Índioe de salt.'l_r:i.oe nos :nucstrA un;;i. ten<lenr irt muy 

d~sie:ual parl.J. cada rami:t. '!Ue ~atarnos rirnsent::ir1llo y el índi

ce máxi 110 y mí11irno es ~l.i:f'erent~ en C"'dE'. r~inH, s,f'lo F:"n 1981 

ies i::;u~.l el índice mdxi7to r>P.ra l:Ofs rRmas 8.uto.110 t.riz y elé".E, 

trica. 

El salario .l'l!ni·no para el ~.F., l';cl.lc"'.m~~· su punto m&'s 

·-1lto en 1976, coincidantementl:! con el riunto '!1~.s alto un lA 

participaci6.o de los asalariados en el l-'!B que :riuf.:stra el 

cuadro l, este índice de 1976 lleea h?.sta 116 en relnci&n 

al 100 de 1970 y de ahí se v1:1. der~plom==tnl10 p:-tul~tin•1111ente -

h~sta llegar a sólo 53.56~ en 1989, lo cual noe dice que -

en ,fste último arto con el sal·ario mínir:io so'lo se puede co!!! 

prar el 53.5§:' de lo qu~ se compra.LA con el sal~rio :nínirno 

de 1970. 

El salar lo promedio de la imlustri~ . .::tutnr:notriz alcan

za .:;u. !JLU'ltO .n~s .lll to en 1981, con un 1.39. 55 y su m!niJT10 en 

19BG e 1n un 77 ~ 77 índices de los s'1larios Ue l~ industrif:t. 

Al.{ctrica encuentra su ~unto náA alto en 1981 con un 122.-

82 ~' un m!ni::io en 1985 con ,75, 71. 

La inc.1ustria del calzado tiP.ne su. índice .11Bs al to en 

1?73 con 136.25 y el más bajo en 1984 con 63.96 • Fin~l-

:nent:,... la .i.nc1ustria de la construcci6n tien~ au ínr3ice m!s 

i;i.lt:.> An 1332 C•)n 118 .. 56 en pleno ~u.c:.e dA eRta induHtri? y 

ei .. ,~s J,ajo en 1989 con 61.68, 

De lo anterior se !1Ueden des!'r~nñer dos situ:'\c:i 1JnP.s: 

1) De l::is cuntro ra1r:1as industri~les :Jn::i.lizaU.os ln i.!! 
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dustria de la construcci6n tuvo el Índice de sus salarios 

más bajo de las cuatro ramas, adem~s de que au Índice mds 

alto fue el m~nor de les cuatro ramas. 

2) Que sÓlo en cuatro ocacionea el índice del sala

rio de l~ industria de la construcci6n super¿ los 100 pun 

tos del Índice base en comparaci6n de las otras ramas que 

m{nimamente superaron eetos 100 puntos en nueve veces. 

Para l97C, tomando como base la tabla de los salarios 

medios de la industria que genera la Secretaría de Indus

tria y Co~ercio tenemos el siguiente orden de estas mis-

mas ramas' Loa salarios paendos a los ohreroa de la in-

dustrin el{ctrica se ubican en segundo 11J8Sr de las 49 r~ 

m~s industriales, los de la industria automotriz en tero~ 

ro, lR hulera el lue;ar 13, la de calzado el luear 15 y la 

de construcci6n el lugar 37, En 1985 los salarios de la 

industria automotriz contin~an en tercer luear, los de la . ' . 
industria electrica pasan al cuarto lugar, 1oa de la hul~ 

ra al 28, los del calzado al 30 y loa de la conatrucci6n 

decienden al cuarent~. La anterior descripci&n de los ~~ 

larios industriales nos lleva a la conclusi6n de que his

tóricamente los salRrioe: mE-dios de la industria de la· 

construcci6n han sido paeados por debajo de la media de -

los salarioe medios que se paeAn en el sector industrial, 

y muy por debajo de las ramas que mejor pagan en el sec-

tor industrial. 

En ter~inos teóricos el valor de la fuerza de traba

jo se constituiría por el costo de su producci6n, forma-

ci&n y lo que en las cuentas nacionalP.s se considera como 

remu..neraciones, ya: Vi:nos lo que son estas y que el sala--
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rio es el componente más importante de estas. 

Las remuneraciones medias de los asalariados de la in 
dustrie de l.e conatrucc·i6n ·es hist6ric:imente ,,.ás baje que 

l.as del. resto de l.a industria, y esto se debe a que debido 

a l.a eventuel.ided y temporal. id ad del. trab,; jo en esta indu,!!. 

tria 1 el capitalista se apropia de los ine;resoe que debe-

rían completar al salario para que así se dieran remunera

ciones tota1P.e, estos ingresos ~u~ se apropia el capitali~ 

ta de l.a construcci6n son l.oa que constituirian el. pago de 

aguinaldo, del reparto de utilidqdes, vacaciones, para se

guridad social., l.iquidaciones y todo tir,o de prestaciones 

que en esta induatriR s~lo se paga a los obreros de planta 

y que a l.os eventual.ea por el. hecho de trabajar sÓl.o al.gu

na.s semanas o meses no se les paea en muchaS empresas conE, 

tructoras cooo lo vemos más adelante en la encuesta qu~ se 

realiz6 a loe obreros de esta industria. 

En·l.a industria de l.a construcci6n en l.970 existían -

24 ocupaciones en 1a lista ealartos induatrialP.s, estos t!;_ 

·nian una media sal.~rial. de 281..21. peso~ y una deaviaci6n 

estandar de 80.38 l.a cual. conatituia el. 28.581' .de l.a media 

esto nos !ndica wia gran variación respecto a 1a media tau 

to de los salarios mds altos co~o loe mÁs bajos, el más ai 
to era el. de sobrestante con 466.67 pesos promedio un 

65.95~ más al.to que la media (l.85.A6 pesos) y el. sal.ario -

más bajo el. del. carpintero era de 46.05~ me~os que l.a me~ 

dia (l.29.21. peRos menos). 

Para 1985 exiat{an 50 oficios u ocupaciones en esta -

industria con una media sa1Brial de l?.,064, y una desvia-

citSn estandar de 6009.7 pesos l.o cual. era casi el. 5Cl' de 

1~ media, una diePP.rsi•Sn muy alta, que estRd{sticFimente 
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nos dice que esta media no es muy confiable, en este afio, . 

el salario más alto correspond{o al jefe de taller con 

4B,554 pesos, 360.42~ más que la media (31,470 pesos más), 

Y la m~s b~ja fue para~l cocinero con 5526, pero tanto el 

jefe de taller son ocupaciones muy poco sien1f1cativas por 

lo que voy a tomar las ocupaciones más altas y más bajas, 

que sean más s1¡¡nif1cat1vns. 

Por 1o tanto vamoe a tomar dos oficios más comwtes e~ 

mo el sobrestante y el pe&n siendo dl salario semanal del 

sohrestante de 46,000.00 pesos y el salario del pe6n de 

7,429.75 pesos en 1985 lo que nos da una relac16n 6.2 al, 

es decir que el sal.ario del pe6n constituye sÓlo el 16.1~· 

del aa1ario de1 sobrestante. 

Una observaci&n muy importante que se debe b.a.cer es 

la ponderaci6n de los sal.arios situaci6n que no se toma en 

cuenta para hacer estas mediae. 

Kl. pe6n, ocupaci6n que tiene el salario más bajo en -

1985, es una ocupaci&n mucho más abundante gue bobrestnnt:e 

el ayudante que también tiene un eal~rio más bajo que l~ -

media de esta industria es otrn de las ocupaciones más fr!, 

cu.entes en esta actividad, entre estas dos ocupaciones fo!". 

man casi el 41>i' del total de ocupados en la obra, por lo 

que la obtenci6n de estas medias no es muy confiable, y 

q~e si se hiciera el cálculo con datos Si:l'Upados esta me-

dia tendería a la baja. 

En el cuadro 3 se presentan loe salarios medios de. -

seis ocupaciones y oficios dentro del ramo constructor que 

existe una diferencia del 220.16~ entre el sal.ario de un -
mec¿nico {ll9,340;31) y el salario de un pe6n (18,784.41). 
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En conclusi6n vemoe- que los s:::llarioe rned ioe de lR in~ 

dustria de 1R construcción no son muy representativoe dada 

la gran desviaci6n eatandar. que presenta, y ~ue al igunl -

r¡ue 111 distribución del inereao nacional se presenta en e.!!. 

ta induatria las difarenci~s salariales, en un estudio que 

hi..a l" C!UC, 30presentan la diferencia del salario de loa 

puestos de direcci6n en comparaci6n con loa an1arioe de 

los peones y resuJ. t<S. .lo siguiente' 

Puesto 

Dir. de construcción 

Gerente de conatrucc16n 

Superintendente de obra 

Núm. de salarios de peon~a 

por cada salario de un di

rectivo. 

18.l salarios 

12.6 

9.9 

La'relaci6n comparativa haola por si sola y ~uestra -. 

una diferencia abismal entre el. salario de un pe.Sn y el de 

·un puesto directivo en esta industria. 

Como ya vimos la remuneraci&n a loe asa1ariadoe no ª.2. 
lo es el salario, sino tambidn otro tipo de prestaciones -

como son: 'La.a contribuciones a seeuridad ~acial,. bonific!!_ 

cianea pa.eos por horas extras, primas, aguinaldo 1 gratifi

caciones, 1ndeminizaciones, _participaci6n de utilidades, -

etc. 

A este respecto el mismo estudio de l~ CNIC;i revel.a 

que a1 obrero operario le dan 16. 2 días de vncflc iones 11ie!l 

30 El. financiero. México, Martes 28 de mAyo de 1991. p.43 

3i Sl fin&nciero: op, Cit. p. 44 
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trf.'ls <?Uf:! ·t1 :persow-t1 ~drninistrEt.tivo 2'3. 2 d!::is, .ca.be sertalar. 

q,ue tH:¡ta.e vacA.clonP.s se lA.s otorgan sÓlo a los obrerot;t de -

plrurt.l:l y que estos en promedio constitu.yen sólo el 25;..; del. -

totnl de obreros empleRdos en asta. industria.. Referente a 

las cnntribuciones a seguridad social el. cuadro 4 c¡u~ eónti.!. 

ne el. total. de obreros aeeeur:1doe por rama nos muestra la 

cant.itlFid de obreros que Retan .w1111?.radoe ror el IMSS, en esta 

lnc1uatri,.,. y en ninc.-uno de loa affoF> n.UP. contiene el cuaclro,el. 

porr.P.ntajA de aseeuraUos no 11.eeA. sic¡:uiera ·"l.1 85~ de la 1'3A -

en esta industri~. por lo cuel no nos es muy dific1.l dedu-

cir nue solo el 3;,: de las e.!lpresas pe.e:an l.as C·'Jntribuciones 

a 1~1 see;uriclad s1Jcial. 

Lo anterior nos demuostrA. •iue aó'lo ese ptlrcent3je de em. 

llreaaa en esta incluetriA. paea el co1nponP.nte de lA c:onserva

ci&n de la fuP.rza de trabajo. 

En CW'Ulto aJ. paeo en l.o referente a l.a participaci6n de 

ut!lid&des no tod~s las empresas hacen este paeo dRdo el ca

rácter eventuHl de los periodos de trabajo muchoR le ellos -

menores de tres meses, tiempo necesario pP.ra 1~ue 11:1. e'!!lpresa 

paeue por ln ley lo corresrondiente al r?.parto de utilid~- -

eles. 

Este pKeo eÓ1o lo hacen empresas grandes ~ue conetitu-

yen obr::ts ernnlles '"?Ue tienen un periodo mucho más largo y 

que si bien emplean: bastante fuerza de trabajo temporA1 1 e~ 

ta se utiliza en la aura seis meses o rnds y necesariamente -

se vt?n ol..lie;adoa a pa.ear este tipo de prestaciones. 

Bn general todos los salarlos en M~xico, hrui tenido una 

c&-t'ña. •nuy sienificntiva, pero a.1 igul:ll que la industria. de 

ln c~nstrucci6n se-ve ~ás afectada por lA P.voluci6n de la 
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economía, los salarios en esta rama recienten más e1 impa~ 

to de la crisis como lo vi~os anteriormente con los ea1a-

rios de 1a construcc16n en el D.F., y en 1981 el. aa1Rrio 

promedio de esta industria se ubico en el luear número 48 

de lQe 49 salarios promedios industriales que presenta la 

Secretaría de Programaci6n y Presupuesto por medio del 

INF.XiI, en su encuesta de Trabajo y Salarios Industriales. 

LA SIDURIDAD 5'JCIAL EN LA INDUS'rRIA DB LA <;O?ISTRUC:GION. 

La conservhci6n de la fuerza de trab~jo ea la dltima 

determinante del vi.lor de la fuerz.e_ de trabajo que nos fa! 

ta analizar. Esta conservaci6n esta deter:i1inada por los -

servicioe m~dicoa y asistenciales que el patrón empleado~ 
debera pagar al trabajador para este caso nOe sirven l.oe -

datos ~ue nos proporciona el Instituto M~xicano del Seeuro 

Social el cuadro 4 nos muestra que un porcent~je mínimo de 

trabe.jadores en eetA. industria eatan permanentemente asee!!; 

rado~en 1979 solo el 2.8% del total estaban ase¡¡uradoe en 

·1981 so":!.o el 2.43% para 1988, esta situaci6n mejor6 pero 

no lo sufic,iente el 9.05i' de trs.bajadores de la construc-

ci~n estan asegurados lo cual es un índice muy bajo toda~ 

v{a compara.do con el resto de las ramas ind.uetria1es, por 

ejemplo en las imlustrias de tranefo1'mac16n en 1985 el 

97 .35' estaba asegura.da permanentemente, en la industria. 

eléctrica el 88.6~ del personal ocupado estaba asegurado, 

en el comerc:\o el 40;~ del personal taml.•ién estaba aseeut'!!;_ 

do permanentemente. 

En cuanto al D.F., el Índice de aee¿uradoe es un poco 

más alto pero en ninsdn CRSO rel:aea. el 13.3~' alcPnzado en 
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1986, d{nclose el caso en 1980 donde s~lo el 2 .62:' de los tr.!! 

bAjaflores estal..lan aseeur·:Hios permanente"!lente. 

En terriinoe eenerB.les se observa f'!.Ue só'lo un porcenti:..je 

11uy bajo <.le estA fuerz~. Qe tra.b8jo esta aSAf."UrAdf1 per:r12.nEint~ 

mente, y que aunq_ue la Ley del Securo SocJ.e.1, exiee que to

dos loe ol"reros esten a•oparados por el n.153, exiet~n muchas 

A...!l[ll"f:!!sas c::.nstructore.s riue labor~n ein ser <leteetadaA por ª!!. 

te instituto, en otros CA.Bos lP corrupcidn 1Je loe inspecto

l"tH-; del Jr.':':3 que detectan obrBs n.ui:o no est.t~n ::1r1par::tndo R sui:: 

trAh:¡ j~doree, permiten por merlio de una 111dtl ica cantidl3d reel! 

l~r mensui:ll, c¡ue estas empri:osas sic;Rn tr::1l"nj11nao sin paear 

los servicios méc1icoe y S:..Rif::tenciAles que por derecho le co

t•responden nl trabajador. 

El c.uedro 5 nos mueetra loH .accidentes de trabajo q.u.e -

se re¿istraron de 1978 a 199C ~n el r::ss, Ri~r1r10 l~ in(.lU.!! 

trü1 de la c()nstruocidn la ramH '!Ue m~a accidentes tiene, a!_ 

c~nznndo un 151' del. total de los accidente~ y enfermell~clen -

de trflbA.jo en 1980, cifra que disminu.i.rÍR en 1990 ::il 9.4;~ lo 

cui:-1 sit,:nifica. 'JUe aieue Sit-ndo lu rn.rn,.., c-:>n .,,~s CRsos ele 

acci•lf~ntes y en:fermede.de!!i de trRhajo. La rnrrta (!Ue le sigue 

P.s lR ele fabricacic:Sn de vtros productos metalic·os tnR.quinados 

con el rorcent1tje mds '3lto en 1981 4.?6;~ cifr~ '!UP. no lleea 

a constituir ni sio.uiern 1~ tercera parte del ÍnOice de la -

in1luetria de la. cone:trucci6n, esta situAció'n noa da 1R idea 

1Je '!U'l' loR trabRja.dor~fi de lf'l industria de l~- construccic:Sn -

eAti?n r11uy propensos a su:frir accidentBf': y enfermed.13.deF. de -

trabA.j"l y que si estn idea l.A. asocia•:ios con el ant!li:-t.iH ant,!t 

rior ref'erl3:nte a lr:-. !ll)blt1ción a11'1.ftRrRdA !JOr el IM3S en esta 

inclust:rifl, ~w:·c>ntr,mos ::u~ 1~ fut=iorzR d•-? trnhr· jo oue li:;1.t~.or6 
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en esta ectivid~d esta -nuy desprntegida y f1Ue el componente 

de cnnservRci6n del valor de lR fuerza de trabajo en esta -

induatriH en grA.n parte de ios cn.soa no es pagado. 

En resumen en este apt-tl'trtdo vii11os <!Ue los determin~n-

tes del valor U.e lA. fuHrz1;1 de trabajo en lf industri:"I. de la 

CQnstrucci6n no son paeadoe por el patrd'n co.pitalist8. 1 ale~ 

nas ocacionea ~ohre todo de l:=ts erR.ncleR empri:-f:!es y consor-

cioR imlu::::tri..:.l·:s ~omo ICA, 'Bufettfl Industrial, etc., en 

<?Ut~ pae::;:i.n en pnrte el valor de esta fuerzn ele trabHjo. 

Se pudiera penRar 11ue si este proceso de surerexplota

ciJn fuer~ Cf1ntfnuo y ¡1P.rm;;._nente, rápidAmen~.e se aeoterÍa 

esta fuerzr:i. de trabajo superexplotada, y riue la industri"' -

de l~ construcciJn se queder!a sin trabajadores en e1 lareo 

pla?.o. Este cnso se daría siempre y cuando esta industria 

se provi~~ra de trabajadores de la ciutlad • pero ocurre que -

esta. fuerza de tr::ibajo proviene del ca11lpO y que :\ad.a la si

tuación el Re:ro tTJf'x:icano, este es seinillero de nueva fuerza 

de trabajo que alimenta los requerimientos de la industria 

de lA construcci6n y constituye una fuente de trabajadores 

casi inaeotable. 

Este proceso superexplotaci6n de la fuerza de trabajo 

campt:tsina se lleva a. cabo por VP.rias condiciones: primero 

el campesino ~ue miera hacia lR ciudad tiene muy poca prep~ 

ra.ci&n o en ale;unos casos nfn¿:una, esta ignornnoia le impi

de conocer sus derechos como trabajador situaci6n 11ue es ª!!l 

plinmente aprovechada por el patrón ~ue se aprovecha de es

ta situaci6n, para no d:o;rle ningán tipo de prAsto.c-iones. 

En secundo lugar encontrn.n1os 11.ue este cr-i.Mpesino .nigra!!. 

te viene a. e"-G-rosar el ejdrcito industrial de reservFiJ el 
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r:w;l y."1. es 11u:,r -:mrlÍt1 1 ln r:iresenci:=i. de P.stn fuerza de trab!'!, 

jn inf"'liCl"'':'nte .Presiono los salarios hae> i:-t. l.::i. h':lja y ampl{a · 

1.n. competencia por un tral; . ..,jo en lfl. ciud:ld, aituRci6n por -

1:--i. que:- "lUc!ros c~mpesino.e se ven obligado~ a e~1pleRrse bajo 

condiciones da trabAjo muy desfavorable~. 

Una tercera condici6n nu~ pennitA aste proc~so de RU-

rieraxplotaci6n de la f'uerza de trn.ba.jo C?..""lpesina en la ciu

dad es la pRsi ·.rid::id ein<.~ ic:?.l {!.Ue exie-te en esta industria, 

situaci6n :'!Ue a.na.1izaremos :n..<s a fondo. 
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4.2 EL SilIDICALIS:·:O 3N LA I:WUSTRIA DE LA CONST!lUCCION 

En cuanto al sindicalismo de la industria de la cons

trucci6n, existe una pasivid4d total, a exepci6n del mov1 

miento ein<lica1 que se efectu6 en la couetrucci6n de '1as r~ 

finerias de PE!·TEX, (Tul.a, !!idaleo y Cactus, Chiapas) en 

1974, en lll pl,.nta qu!.•ica que se construyó en f.loreloa para 

la empr~sa Ur>=John por el grupo constructor BUFETE Int.lu.!!, 

trial y en el Puente de Azcapotzalco construido por Pervi -

en el mismo ailo de 197 4, el resto de movimiento sindical en 

la histori~de esta:. industria se reduce.a pequeHoe proble~ 

mas sin :[mportancia. 

El sindicato de obre~os de la construcción que empezó 

este movi:!liento: "Liga de soldadores", tom6 fuerza en marzo 

de 1374 realizar la Huelea en la construcción de la Refine

ria de Tul'l y apoyó a los de cactus, ambRs instalaciones de 

la paraestata1 PE7i1EX, i:!ste sindicato tratcS de formar unR. 

agrupación a nivel nacion~l de esta industria y trataron de 

apoyar a los otros paros colectivos existentes en la indus

tria de ln constru;ci&n, pero cuando se estaban sentando. 

1Ae bAses ptira estR uni6n sindica1, 1a corrupci6n e~pezaba 

a corroer a loa lideres sindica1es de las construcciones de 

las refinerías, aunando a esto existía una traba legal, la 

industria de la construcci.Sn es considerada en la legisla

ci.Sn laboral con car~cter local, lo cual impide crear una -
aerupaci6n eindical en esta imlustria a nivel naciolllll. 

En loe primeros meses de 1975 todo el movimiento sind1 

cal en ~sta industria se había avaeado, siendo ~eta rama la 

m~e pasiva dal sector inclustrial, ebbre todo por lae dif 1-

cultudes, de orean1zaci6n dado 1as caracter!sticaa de esta 
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in,lue tria, 

Ea ~st;:i intluatri(J' debido a l;:i. te•n¡loral.idFd del trabajo 

en la obra, los obreros tr~bajan juntos durante periodos de 

tie111po muy brevas, un mee, dos, tres, ~u.y .ri:tr~:iment.a traba-

jan juntos üur:=i.nte todo el año, est:-l eit1.iación no 1es perro!, 

te organ17.aree para defen~.er su.e inter~ses. 

Si a ~ste1. eventut\lidad en el trHbej1) 1B sumamos l:.i\ ie
noranci~ c1e los campesinos 11u.e no saben P.n muchos de los e~ 

sos, ~ue es un éindicato ni para ~ue sirve, ~s muy difícil 

pensar en oreaniznrlos para formar Wl sinrlicato. 

Los .'!llamados 11 sindicatos de lR intluatria de la cons

t~·ucci6n, realrnentA astan ,;iuy lejos de ser un eind.ic2'.to, 

mt{s biea ~:Jn .vel'!ue;:icE\s empresr:is de ''protecci6n11 , cuya funcidn 

es venOAr la laminita a los propietarioA de l~s obr~s o a -

las empresas que estan construyendo. 

r;n. ~eor!a para 'fo~mar un sindicato se necesita la. fir

mo. de veinte trabaj~dores y se ree;istrn a esta agrupaci6n -

dé trobRj9.dores en 1a Secretaría de Tr~bajo y ?revieidn So

·cial co~o W\ eELndlcato. 

La. mayor po.rte de los sinUicatos de la construccidn 

c.lnsieuen estas firma.e entre íamiliH.res y amigos y se cons

tituyen CrJro.o W1 sindicato, sin 11.ue realmente sea ~ate. Des_ 

pu•!ri de re¿iatrn.rse ante ST y PS, se ubic~n en un local y e_m 

9lezan ~ visitar las obr.~s cercanas, donde ~e con~actan con 

los ~nc8re;::11los de ].Pe obras y a car.ibio de unR can3iill.ad razo

n¿.ble de dinero, les venclen lA. lAminita y un contrato de no 

1olasta.rlos durante uno o cinco años, s~eún sea el contrato 

C1J!l .;mprF.H~.f'B crJnstructoras que laboran reeu.l:;¡rment" durante 

t?,lc> ~..'1 :-if'io, ~stos 11 sindicatoa 11 estahlecen C1)ntr0toe por pe-
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rio~tos f ljos, estas empresas l.e deecuen.tHn una C'Uota sind :L

eal. a sus trabajadores sin '}Ue estos C'1'noscan nunca a ].oe 

delAeiJ.dOS .Aitldicales O C:URl.quier otro funcionari·:" sindica1. 

Dada l.a íormaci6n '!.' operancia de estos sindicatos l.oe 

de1eeados eirtüical.ee nunca son el.eeidos por 1as bases, sino 

~áA bien estos 1ideres sindical~s ~ue son l.os 1ue fundaron 

y cr"aron sus aintlica.toa son los '\Ue se ~utoel.ieen y contr,g, 

lRn ~1 sindicato, estab1P.ciendo un charrismo dQnñe siP.~pre 

el.los serán loa unir.os beneficiados. 

De esta forma vt?·10~ nue el sindicalismo real.mente es -

ficticio, y que si no hay un~ org~nizaci1n de los trabajad~ 

res diffci1mentA se pueden recl.Rmar l.os derechos básicos de 

l.os obreros 001110 sería. una contra.to colectivo de trab~j<>. 

Si no puede existir una organi7.aci6n a nivel sindicato 

m•Acho :nenos ).a hsy para formar alguna federaci6n region«l -

de la rama, estos sindicatos aislados eenerqlmente astRn 

afilie.dos a lE\S erAndes centrales sindicales como l.a CTt.~ y 

CR<JC, siendo ,.eta afiliaci6n s610 de metnbrete. , 
De esto se puede deeprender ~ue loe obreros de la ~ºn.!! 

trucci6n estan total~ente desprotegidos en cuanto a su lu-

cha. C·'Jntra. sua patronee, :ta organización sindical, lejos de 

velRr por los intereses obreros, m~a bien vela por sus pro

pios intereses y aisla más a los obreros y nunca intercede 

en favor de estos Úl.timos para defender sus derechos. 

La falta de orga~izaci&n:de los trabajadores de esta 

rama limita muoho a combatividRd sinUical, co~o se ee~la -

en AUS estadísticas. 

Loo cu~dros ó,7 y 8 mueetr8.n las estad!eticRA del tra

b"jo, de 1973 a 1987 total, para l~ industria de la con~ 
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trucci6n y para 1" industria de 1a transfor!Daci6n. 

En '1pariencia l.os e•np1azamientoH >.>. bue1ea en 1a indus

tria de 1a construcci6n parecen significativos pero en rea1i 

<lad 1as bue1gas esta11ados son '!1U':f insie;nific.,ntes 1 sin.. 11.!!, 

eat' en nin&dn caso a1 51' de 1os emr1aza"1ier..tos. 

Cabe seffalar q_ue estos e1nplaza"llientoa o huelgas cstall..!! 

das eenernlmente abarcan a. muy pocos obrero e, tal coiao lo 

muestra e1 cuadro 7, ~ue en promedio de 1973 a 1987, es una 

rel::\citSn de dos obreros por conflicto, lo cual .'los indica 

que estos conflictos no son col.ectivos sino m~s bi~n indivi

du~les, tal. como se constató en lRB entrevistas que se reali 

~ar6n con los obreros y los sindicatos. 

Generalmente este tipo de conf1ictos son entre loa obr~ 

ros y los contratistas o ingenieros, siendo el motivo la vi~ 

1aci6n de 1os precios unitarios convenidos verbalmente por 

1as dos pi:irtes, o por 1a incomp1ibi1idad en 1os paeos por 

parte de los ineenieros o contratistas. 

El cURdro 8 señala los convenios que se rea1izan y e1 -

ndmero de 1os trabajadores imp1icadoe en F!stos convenios, 

1oe cuales indican tambi4n qu~ son en promedio menos de dos 

trabajadores por convenio. 

En resum6n podemos ver 1a pocs combatividad sindica1 en 

esta industria, generada por 1as caracter!sticas de 1a misma 

tempora1idad de1 trabejo,.1a ienorancia de 1a mayor parte 

de los tra.bajadores migrRtorioe, mucho de los cué'1es no ha

bla ni ei~uiera bién el r.aste11emo, todo esto dificulta en 

gr~n manera la organi~·.aci6n de loe tro.b~ jadores para poder -

defender sus derechos. 
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4.3 LA SUPEREXPLOTACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

E!I EL AREA lf.ETROF:JLITAN;.. DE LA CilmAD DE MEXICO. UN 

ESTUDIO DJ;: CASO. 

Este estudio se realizó en la ciudad de Máxico y los -

siguientes municipioe conurbanoe que pertenecen al Estado -

de !Mxico: AtizapWi de ZRragoza, Cuautitlán de Romero Ru

bio, Cuautitlán Izoalli, Tultitl~n, Coacalco y Ecatepec, de 

1988 a 1990. 

i.teto<lología. 

Drula mi práctica lRboral en la industria de la con!!. 

trucci6n en diferentes oficios como pe&n, ayuda.nte, albaffil 

electricista y plomero, pude realizar encuestas entre los·

obreros de la industria de la conatrucci6n l-0grando lae re!!. 

puest~s m~s confiables y reales que se pudieran. 

Estas encuestns las realic~ en 10 diferentes emp?"1!SAB 

constructoras de diferentes tamaffos de empresas, desde 1as 

pequeffas hasta las gigantes y el ~echo que trabajara como -

obrero an esiae empresas tnvorecio mucho en las respuestas 

a los cuestionarios, los obreros ya conoci,ndome como o~re

ro, co~o un trabajador igual que ellos contestaban las pre

e;untas del cuestionario con :franqueaa y sin temor a repres_!! 

lias por parte de los maestros o ingenieros encargados de -

la obra. 

Las obrRs en que se realizar6n estos cuestionarioe tam 
bi6n son muy diversas y van desde la construcci6n o remode

lacd6n de casa•habitaci6n particulares, hasta las obras del 

metro n los erandes conjuntos habitacionales construidos en 

la periferia de la ciudad de M6xico. 

Apliqu~ un p~omedio de 20 cuestionarios por Obra d~ 
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te loa trHs Aí'f.oe de investie;ación suman(\o los cuestionarios 

de las 10 obrqs en ~ue sa trabaj6, dan aproxtmadamente 2CO 

cuestionarios para. ~ste estudio de ca.so. 

El cuestionarj.o consta de 15 preeuntRs con i{neas 

neralAs la .ni¿r1?ici6n, el. e?nplP.o y 1as ftJrm~.s de contrflt!! 

ci6n de los obreroe, l.As percepciones de las prestaciones -

soci~l~s, iA see;uridP.d social del olJrero y el sindicalismo 

en ln construcci6n. 

!'e.ra .:-eta Últim::=. linea een(!ra1; el sindic:·lismo se 

aplicci tambi~n un cuestionario a sinUicRtos de 1~ indu:tria 

de lfi conAtrucci6n para tener una visi6n elolial del fen6me-

no. 

De los resultados de ln encuPsta realizada a los obre

ro!=' de le. inllustriH de l.A. construcci6n pode.'!los desprender 

lo sieuJ.ente 1 El lugar de origen de los ca;01p~sinos emi_ 

grantes, es de loe Sstados del Centro de la República, de 

Oaxaca (14.0J, Veracruz (ll.O), sien<1o el Estado de lr.6xico 

(23.0), el que m~s gente expulsn de sus regiones agrícolas , 
pare paef'r tt. los municipios conurbP..noP de ln Ciudrtd de Mex.!_ 

co. 

Co~o se puede ver esto~ EstRdo~ coinciden·c~n los de1 

cuadro 7 del cap!tuJ.o 3 donde si exepci6n del Est2.do de Gua

n~jw-,to (6.18) que aparece en ese cuadro, el Estado de que

retP._ro (~.o), A.J)arece en los· reflul tRdos de la encuesto.. 

De lo cual ~odemos intuir ~ue los estRdoa ~u~ ~e mues

tr.".t r(1r:.ynr expu1si6n de fuerzn de traba.jo campesina, son los 

·1ue proporcionan ;::iás mano de oi:·rn. para la inUustrif!. ae la 

c11ne--trucc i&n. 

TU tie:i.po de r~cidencia ·de estn fuez-~r. <Je traba.jo 'l.! 



¡¡r~nte es v:=.riado, representando el 1?5', 1" (!Ue tenía de o 
al ano y el 231' de 1 a 3 anos, constituyendo el 65~, la 

gente riue ten!a. m~.s de ~ años de residencie. de le. Ciudad 

de t~~xico, es decir que la mayor parte de lE\ fuerza de tr!!. 

bajo existente en la Ciudad ya tiene un buen tieinpo de es

tar establecida. 

La mayor parte de los obreros que ·1abor.9.n en la cons

trucci6n trabajaron por pri~era vez como.peones en la obra 

el 685', cómo lo mut?stra el cuadro de respuestas del cue!: _ 

tionario, ~n se6unuo 1ue~r ~~e el de ayudanta eener,;,1 con 

el 12~, 91 reato lo constituyeron el cargador o machetero 

con 9~, comerciantes ambu1~ntes con 4~ y otras diversos 

ofic ioe con 7;::. 
En cui:J.nto a la mi(Jrsci6'n encontramos que sÓlo el 23;~ 

viaja per!odicamente a BUE 1ueares de or1e;en, el resto Vi.!!, 

ja con una frecuencia menor algunos sÓlo vqn una o dos ve-

ces al ~ño a.su pueblo, pu~sto que ya estan establecidos 

en J.a CiudM. 

Los obreros - caai¡,asinos que poseen tierras en sus l.!;!; 

e:ar~s de orieen son tlp..t·ox1.nada.rnentP. el 9.2~ del total dé -

los trahajadores de la construcci6n, trabajan durante loa 

períodos de siembra y cosech~n en sus pueb1os, y se van a 

trabajar a 1~ Ciudad durante el tiempo que no tienen trsb~ 

jo en su parcela, realizando una mieraci6n intermitente. 

EstoB obreros - campesinos en la rnayoria de loe casos 

(ar>roxi:nfü1ament" el 95;!), no posee !!lás de 5 hectáreas, 

exis tienclo WlR metlia d.e 2 hectáreas por ca.i.ipeaino, .ga a~ 

mayor parte estos son ejld.a.tarios auq.que eAistt! \UlO que 

otro t;tue •!O dueft.o de su pe1!ueña propiadnd. 
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Respecto a los oficios 11ue 1.nts abun1.lan <:!n lFi industria 

de la conatrucci6n ~nc1Jntraiuos que el pe6n participa con un 

26;,, el alha?iil con un 18P, el ~yudantf\ con un 12;:, el car

pintero de obra ~era con un 8~, el fierrero con 6~, el 

electricista con 5%, el plomero con 2~, 91 almacenista, e1 

yesero y el-velador con el 3~, el resto corresponde. a otros 

diversos ·oí'icioa de 111 construccicSn. 

La forma de contratacicSp se bnsa en tres tipos princi

.Pl11Menta, loa que ae contratan por t~ner a13'L"l conocido en 

la obrs-i. y este loe recomiendn con los maAa~ros y los inee-

nieros y constituyen el 37~. del total, los que lleean a la 

ob~a por sÍ solos y forman el 28~ y loe que se contratan en 

las centrales camioneras del Distrito Federal, la del Norte 

en Cien metros, la del SUr en
1

Taxqueña, la del Poniente en 

Observatorio y la !l'apo en San.Lázaro, constituyendo el 22~. 

En este tipo de contrataciones los :naeatros de obra 

9.CU.ü~n a las ter.nina1es donüe reeuJ_armente acuden Pe6nes, 

.albañiles, fierreros, carpinteros de obra negra que vienen 

•le sua pueb1os y no tien~n trabajo y ~ciuí son contratados y 

llevados a 1aa obras, el lun~s es e1 d!a ~ue más eente se -

ae1utina en estos lueares, auque a veces tambi~n se encuen

tran antwa semaM. 

En cuanto a lA. siru.lica1.izaci6n encontra1nos que eÓlo e1 

9'}' de los entrevistados estuvo eirulice.lizado, y eso porque 

era requisito indiapensabl~ para trabajar, ~sto ea una obra 

Qel metro, un 735: no había estado sindic8lize.do o cuando m.2, 

nos nunca se lo hRbÍRn notificado, el 20;' no sabía '1Ue era 

W1 sindicato, ni cuálP.s eran las funciones de este. 

El luzar de residencia de los 01Jreros de la industria 
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de 1a construcci6n esta principal.mente en los municipios 

conurbanos de la Ciudad de ~Mxic,,, sobre todo los del Norte 

Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, TUJ.tepec, Cu~utitlán, Atiza

pán de Ze.r'acoza y Naucalpán, al1!"1ue tambi~n hay muchos de -

la Zona de llezahualcoyolt, con un 57:'
1 

un 12,: reside en Col.2. 

nias Populares del Distrito Pederal, en las zonas más alej!, 

das de lR Ciudad, estos se distinguieron por ser los que 

más tie.npo de residoncia teni.an en la Ciudad, más de diez 

años, el 23;: .de:.los entrevistados vivian en las obras, dado 

que no tienen vivienda en la Ciudad, y viajan a sus pueblos 

los fines de aemana para estar con sus fa~iliares. 

En cuanto a los servicios m:dicos s610 el 25¡: estaban 

ase¡;urados en el IMSS el 7'f. tenía servicio medico particu-

lar y el 6~, no poseíá ningWi tipo de servicio médico" el 

6~ no sab!a si tenía seguro o no, resuJ.tadoa que nos muee

tran que eran parte de los obreros de la industria de la -

const~ccidn no poseen aervicio:m~dico. 
De las prestaciones que se deben otorgar al trabajador 

eef;lin la leeislaci6n laboral los resultados obtenidos son -

realmente 1EU11entables, solo el 47'f. de los obraras habían r!_ 

cibido sl5U0a vez ae;uinaldo, a pesar de que trabajan seis 

meses o más en la obra, el 33~ recibi6 en al¡:una obra que -

trabajó utilidades sobretodo los que laboraron en las del 

metro, pero lo más lastimable es que solo el 3~ de los obl"!. 

ros habían tenido vacaciones pagadas por la empresa (me re

fiero a vacaciones con goce de sueldo). 

Realmente es triste que personas que trabajan arduame!!_ 

te durante todo al aílo en la obra no gocen de las prestaci.2. 

nea que l~s atoré~ la 1e~islaci6n lahoral, todo porque la -
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temporalidad en el trabajo en esta industria impide que t~ 

bajen cont:Ínuamente .en una e~preaa, existen obreros que tr~ 

bajaron en 20 empresas o mds durante un aílo, situaci6n por 

la cual no puede~ gozar de los derechos que les dd la anti

güedad laboral. 

Y ya que estoy tratando este punto, entrar6 a las res

puestas del cardcter temporal del trabajo en esta industria 

el 78~ de los trab~jadores entrevistados trabajaban eve!!· -

tualmente y s~lo el 13;: tenían aledn contrato con lcts empr!. 

sas. 

La temporalidad de este trnbajo y la falta de al....oiin 

contrato que estipula las condiciones de trabajo y salario 

permite todo tipo de abusos de los ine;enieros o maestros 

contratistas sobre esta fuerza de trabajo desprotegida le.--: 

galmente. 

En euanto a 1a.participaci6n en alguna huelga el total 

de loe obreros contestaron que nunca hRb!an participado en 

.aJ.euna. dentro del trabajo en la obra. 

Esto nos demuestra la poca combatividad de· estos obre

ros, situación en la que profUndizar~ en el sieuiente tema. 
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Guestionerio para obreros de la industria de la c~nstrucci6n 

en el area rnetropolit~na de la Ciudad de México. 

l. ¿CW:Íl es su lugar de orieén? 

2 .¿cu~nto tiom·=.:-·o tiAne en ln Ciudad de Máxico? 

3 .¿cuál fue su ~rimer em~leo? 

4 .¿ Re_sre!!P.. periodic~t'lente a su luear de origen? 

5 .¿Tiene tierr::i.s allá? 

6 .¿~ue oficio deEempe~a? 

7 .¿De ~ue ~~nera lo contrataron aquí? 

8 .¿Esta ~filiado a al.sún sindicato? 

9 .¿~onde vive a~ui en la ciudad? 

10.¿Esta ase~rr.tdo? 

11.¿Ha.~ecibido aguina1do en e1 tiempo que ha trabajado en -

la construcción? 

12.¿Ha tenido ali3\l!laS vacaciones en este tiempo? 

13.¿Ha recibido :f'~p9rto de utilidades, pre~ios por puntuali

dad o é:'.lcuna otr~ pr..;sta.ci6n en lP conatrucci6n? 

14.¿Es: trab?.jador eventual o de planta? 

15.¿Ha participa¿o alguna vez en huelgas? 
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Ra~~"J.::=:'t.,$ al r':'Uo::!s-:.:.:>n~rio :?.!l~ic d.., 1 lo.~ o"°::·="o;:!"o~-dll l:!. inc~u!t 

t!'ia d~ l~ construcción. 

l. L~:y_d~ .Q!'"_!Z::[n Mo. % 
Est·mo de M~Zii:'O 46 23 

a) Hid'?.lt!O 34 17 

b) 0~.XO.C:l. 28 14 

e) Puetl:i 22 ll 

d) l/er·.1c!"'.l?. 20 10 

e) Miol:oo.c:ín 14 7 

f) Que!''3taro 4 2 

¡;) 0"";D03 _l?_ t!§..... 

200 100 

2. TiP.,.l:-2., !!,e_ r~sid~n~i~ ~n_i!!_C~u~a~ 

No. % 
a) 0-l afio 24 12 

b) L-3 a?ios 46 23 

e) 4-5 a.1os 56 28 

d) ;.::fe de 5 a.?íos 74 37 

200 100 

3. Eri~~~_eg!>J:.e2 ~n_l~ Qi!!_d~d- _N.2,• " 
a) peÓ'!'l en construcci'5n 136 68 

b) comer~i<:mto :i.mhuJ.·:1nte 8 4 

e) ayurt:-nte gen':!7:.'"al 2ll 12 

di c~¡;:-oor o machetero :!.3 9 

e) .~"";;r:.n3 ld 7 



a) Si 

b) No 

c) 1 y 2 veces al mes 

d) Por períoños 

n) Si 

b) No 

e) r.!eno'::' da una hectdre=i 

d) 1 - 3 hectareas 

e) 4 - 5 hect"->"ens 

f) Mr!c t.~e 5 hecte.reas 

a) Pe6n 

b) Ayudante 

c ) A1 l:<r'lil 

d) C:ar~intcro 

e) Ficrrero 

f) P1omero 

g) Electricista 

h) A1:nac enista 

i) Yesero 

j) l•'"-."'-iobri!':ta 

k) Ve1:>dor 

l) Ot:<·o" 

No. 

46 

154 

126 

74 

No, 

40 

160 

18 

20 

4 

4 

No, 

52 

24 

36 

16 

12 

10 

12 

4 

4 

2 

6 

22 

23 

77 

63 

37 

20 

80 

9 

10 

2 

2 

26 

12 

18 

8 

6 

5 

6 

2 

2 

1 

3 
11 

128 
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7. F,2~!:1a_d~ .E.º.U·t!:a!_a~i.2,n Ne. " e) Ll?,:!O a l:t obra 56 28 
b) pO! .. ~l,:::ím conocido 74 37 
e) en lu central e· mionera 44 22 

dj otros 26 13 

a. A!i!i~cJ:.:Su .!! ~in,<-\~.c2:t2s No. % 

e) Si 18 9 

b) No 146 73 

e) No a abe 4C 20 

d) Por obli,:-ac i6n para. poder 

trab···jar 16 8 

9. LBe.=zo_d~ .!:e§.i~enc!~_en 1,a 
C;hu¡j_a.g_ No. " a) En la CiUdad 24 12 

b) En los !llunic ipios canurba."1.0S 114 57 

e) En la obra 26 23 

d) Otros 16 8 

10. !s~~~~d~ ~l_DiSQ No. ,. 
e) Si :50 25 

b) !fo 124 62 

e) Otro ser.ricio mé'dico 14 7 
d) No SS.be 12 6 
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En c·.i..-:into "3.l C'Ur:stivnn.!'io aplicado a los Sindicat::>s de la iE: 

duz~ri~ de la construcción se encontraton muchas i?"re~ularid~ 

des, ~~.ra. r~~l:!..zP.r este s~ escogie?'on 10 sinclicatos de la. 

const~~cción en el directoriO tele(Ónico, de l~s cuales nl 

lls.rn:Jr a lo$ ntÚner·.)s corr'3!!pondientes encontr:3.J!los q_ue tres- de 

ellos no exist!~n yu ~u~ nuncn contestaron y al acudir al. do

'"':licil~.o de estos e?""!Ín locnles cerrados o abwidon~do~, inclus1_ 

ve en el ce~t~o de la CiUd~d. 

Otros dos sindicato~ al ll~mar a su número telefónico las pe~ 

son:is ~ue atcndl'.an 19. llP.mada. dijeron que ahí no habÍ::i~ ni11t.,,"'l"Ún 

sindicato y ~ue nunca habían existido estar en esos domicilios. 

En cuanto a los sindicatos que visité, cinco por cierto, ~n -

dos mcdijeron ~ue la persona responsable· (el deleeado sindi-

cal) ~o se encontraba y las peraonas ~ue se encontrab3.U no P.2 

dían o ~o estaban autorizados a contestarme el cuestionario. 

En varias de las obras me pude percatar que el maestro de o-

br2s o el Ineeniero re2idente va a comprar la la:nina que ven

de el sindicato para indicar:. que ''esa obra'' esta a..'t1.tiarada por 

ese sindic:¡,t:>, y dije ''esa obra
11

y no los trabaja.doret: de esa -

obra, parque realmente estos no tienen ningún beneficio de que 

la obra este registrada en tal o cual sindicato. 

A 9ste respecto pregunte a los obreros si conocían al Deleea

do Sindical o a cualquier otro funcionario del sindicato a lo 

que respondieron que no. 

La otra pregunta fue ~ue si ten{an aleún problema con el mne_!! 

tro de obras o con el Ingeniero resident~ recurrlan al sindi

cato a lo que contestaron que no sabían ni donde estaba el 

sindicato ni quienen de los oue trabajaban en la obra eran -

del sindicato. 
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S:Ílo e:.i. la obra del me~ro en U.'1. ':l.nexo a 1:-.s oficinas de lá. ea 
::-re .. e. h;=1..bÍ.a un loc~l en :?l cuf:..l estaba una pe?"sons aue se de

ci:'1 s13r eJ. Delegado Sindical, ¡::ero r:ue en l!i. realidad este h!!; 

bía ~ido i~~uesto por lo~ L~eenieros residente~ de otra, y e~ 

te Deleg~.ao era incondicion::i.1 a los mandato.:; de estos !nge!li,!_ 

ros. 

Bueno y ya ?n-:rancio a. l~.o res~uestas del cu<:etion:;-.rio ".:l.plicad!l 

~. los eindicatos l!le r~spueste.s fuer~n :r.uy vi~•.g:ts y en tod2.S -

~11?~ l~ persona 1ug ~es9ond!a trataba d~ enredar l~s respus~ 

t~s para ~ue est:.:>.:: n·:> tnvier~n la sufici~nte cl::-.rid.21.d intcr--

p::-etativa. 

A gr~nd~e raz~o~ la hoja de r:~9u~st~ que pr~sento tr~ta de -

rec3.1~·~.r la in:f-:>l"m:?.C'i6n d.:ida :por los rP.pr:aent~.:ntes :.:inrlicales. 

Es:t~s d:!.~z pregunt!'.'l:s tratan d-a abB.:'"car lo !n~S i :ipa!~tan.tc pa..ra 

este invastieaci6n. 

De estos tres sindi:::at~s '1Ue pude en.trevist~.r dos de ello~ e.:! 

tab~n re3istrados ante la Secretar{~ de Tr~bnjo y Pr~visión -

S·:>C ia.1 1 el l"Jtro no. 

En ~uwito ~ sus P.Í'iliados, lo::: -::ntrevistE?.doa res ~ondie-1 .. qn que 

~ose!•~n un?. rtlu.ntilla resul::tr de 2C a 50 g9ntes en un<:> de loo 

sinC.ic:?..t-::>s, otr'J 11ue entre 50 ., lCO, y el Ultimo dijo i:i.ue e!3-

ta cantid~d era variahle. 

R~2pecto a conflictos laborales nos inf~?"!ll!'l.non que no ~xistía 

nin;~o col9C~ivo, s~lo indivitlu~les y estos eran respecto a 

l~ fijaci6n de precios unita~ios de los tr~bajadores a dest~ 

ji:, IJ"'!ro nin:'..l.."l.O por cuestión de c.~ntrn'!:o=, o de:nnnclas sala-

De ~os contra-tos d~ tr~.b::i~jo nos re~pondieron que estos no e"":.!s 

"';.!.:tn y .:ue s5lo hA.b:?°:n 3.lf;'.L'1.0Z C·:>:1v.,r.:..0G verb":!.les en"':re los --· 



l.32 

m~cstros de obras y 102 in,senie~os.o patrones. 

Lo referente a hu.el.::::-.s i-1Je.lizadas con-l;r.staron que habían re.:!: 

lizado :?.l,cun:t ver:> hacia muchos años no especificaron cua..'1.do. 

A1 reeponrler ~ l~s ~re¿rJ.ntPs de 1~ estruct~~ sindical, la P.Q. 

lít:tc~ sind:!..c:?l y 1~.s f.Jr:n::i.s d:~ ne¿;ociaci6n no existi6 nin_":'U

na clarid~d ~n sus r~s~uestas por lo tanto ~stas son mera~en 

te interpretativ~s. 

En cu:.nto a loe: tC'.bulr.i..dores salariales estoe los torn.a!l de 19.s 

list;'!.~ ~u: decreta la Comi!:i6!1 Nac ione.1 de los Salarios MÍni

::io~ :i.:;::-.endio:nt<?2 d.; la ST y PS, ellos solo crean listt-.s de -

precio~ lU'litarios ::i?.r::l. diversos tr::t.b2jos de al.bnfiileria, elé.s_ 

tricid~~. plomeri~ etc. 

Cabe mcncion~r lU~ se buGcÓ ung estadística de sindicatoo re

~i~t~~dos ~nte la ST y PS, para la industria de la construc-

ción pero ~st~ no ~Q enc~ntr~ por lo tanto no sd puede saber 

cullilto= sin~icatos de esta industria estan opera:odo. 

De lo ant.:-rior pode~.10:: c::mcluir que existen varios sindicat?s 

f~.ntac::-:i'1.::: ~n esta. i'!lportante r:imo. industrial, y "1U2 los que -
' 

~xiste:n s·:>lo sirven para 1render lci. l:inini ta a las constr-.icto-

ras y n_u~ ~:i re~lirl.ad no ej-:rcen nin._.rruna. fu.nci6n p11opiru:iente

:=i~Uic~l y ~ue sÓJ.o utilizan el nombre de 11 sindicato" · para 

obtener beneficios propios y que cnbe la posibil.idad de que -

~uc~oc de estos se estable~c~n i1egalmente ya que al no estar 

re~is-:ra.do~ ante alzun~ ::-.utoridad laboral estos no pueden !un 
cionar como sindicato~. 

De e!l~n !'oro::i ve;;.os que mil•!s de tra'Cajndores de 19. induEtria 

de la const!"Ucción se encuentran indefensos ante los abusoz 

de sus p~trones s:.!1 poder hacer nada. 



ENCUESTA A SlNDlCATOS DE LA CONSTRUCCION 

l. ¿Están registrados en la STyPS? ¿Desde cuando? 

2. ¿Cuántos obreros estan afiliados a su sindicato? 

3. ¿Han tenido conflictos laborales con las empresas? 

l.. ¿Cuántos contratos de trabajo tienen? 
¿Colectivos o individuales? 

5. ¿Han realizado alguna huelga? 

6. ¿Tienen convenios de trabajo con las empresas? 

7. ¿Cuál es la estructura del sindicato y como funciona éste? 

S. ¿Cuál es la política sindical? 

9. ¿Cuáles sen sus fonna!; de negociación? 

10. ¿Tienen tabuladores salariales, quién los determina? 

13' 



a) Si 

b) No 

a) 20 - 50 

b) so -l.00 

e) lCO o más 

d) Indeter.::iinado 

e) Varfo.ble 

a) Si 

b) No 

a) Si 

b) 11~ 

e) Convenio verbal. 

aj Si 

l:l) :fe 

134 

desde cuando variable 

28 
14 

5 

13:' 

40% 

20% 

O Colectivos indi,1iduales 

95i' 
57'. • 

l.5 

85 

C:lf'..ndo 



a) Si 8 

b) N<> 92 

e) Co"'lites 

a) Lucha se.lo.rin1 O 

b) C: .. nvenio :precios de trah~.jo 100 

a 1 ~plaza~ientc~ a huelg~ 

b) Co~cil1aci6n 

e) Convenioz varbnles 

1:) de la f:N'SM 

15 

78 

7 

20 

80 

135 

Se.larial 



CUADRO l 

Remuneraciones ~ los eeé1ariaaoe como porc€ntFje de1 ~-

7!1; total.· y del. :n: en construcci&n, 1960-1989, 

19601 

1961 
196'2 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
19782 
1979 
1980 
1961 
1982 
1963 
1984 
1965 
1986 
1987 
1988 
1969 

Fuente 

Fuente 

l 

2 

PIB total. 

Remuneraci&n a loa 

ase1ariedos. 

31.2 i' 
31.l 
31,4 
32.3 
32.3 
32,7 
33.8 
33,5 

35,7 
35,5 
36.9 
35,9 
36,7 
36.1 
40,3 
38.9 
37,7 
37,7 
36.l 
42.6 
41.6 
35,7 
34,4 
33,8 
28.4 
26.5 
25.3 
24,7 

ñ.enuneraci&n a los asalariados C:O!.!lO })Orct-nt~.je del 
PIB 1939-1978 Jeffrey Bor·tz "La dete:rminaci6n del 
salario en ¡;o!xico en Revista Coyoacdn r:o, 13 1961. 
Sistema Narional de Cuentas Nacional.es IN;J:;I-SPP 
l'.)80-1989. 
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CUADRO 2 

Salario Prome<\~o Se:n~.nal Re1'.l 1939- 19·89 D.l' l'?8C;lC"l 

A!to !.1!:'1. :l. 7. Antomotriz E1ectricidad Calzado Ccr .. st! .. J.cci'5n 

1939 
1940 
1945 
l.95C 
l.'355 
136() 
1965 
l.970 
l.971 
1972 
l.973 
19711 
l.975 
l.3'i6 
197'! 
1973 
l.979 
1980 
l981 
l.'.l82 
:!.?83 
l.984 
B85 
1986 
l.9B7 
1988 
1989 
1990 

833.3 
8J3.3 
560.0 
.io9.0 
652.5 
646.4 
895 .3 

1092.6 
1061..6 
1192.2 
106'3.7 
1103.1 
llC8,tc 
1?7,;.1 
123t.6 
1131.4 
1095.2 
l.l.41.0 
1149,3 
l.06;'.2 

87'd.tl 
81':).3 , 
8C4.8 
1.!1-'.3 
741.7 
577.6 
585.2 

l.180. 4 
l.339.0 
l.354.4 
1519.3 
2358.4 
2ü4l..O 
2584.4 
2771..5 
2959.5 
3309.9 
3055.'5 
3051..5 
3021..6 
3252. o 
3252 ·º 
3349. 7 
3l.82.l 
3088.3 
3667 .9 
3650.'3 
2289.'1 
2768.8 
24l.7.5 
2l.55.4 
2372.6 
2182.8 
2324.B 

Tazas de creci~iento 70-89. 

•in. D.P. Auto1~otriz 

- 16.14fo 

2433.8 
2033.8 
l.608.2 
1775.8 
1216.2 
2243,8 
2787 .3 
3027 .7 
2875.2 
2966.l 
3088.9 
2')59.J 
2740.4 
3213.8 
304C.4 
3004.3 
3267.8 
3C88~3 
37l.8.8 
3J.96.5 
2386.8 
2740.6 
2292.5 
3l.l4.9 
3742.7 
2863.l 
2918.6 

1659.0 
l.286.6 
1404.0 

912.7 
l.083.0 
1161.'3 
l.581.3 
1792.6 
1945. 4 
l.902.6 
2442.5 
2393 .o 
1728.5 
1905.7 
2179.6 
1678.53 
1661.7 
1786.3 
1814.8 
1909.0 
l.802.3 
1146.7 
l.l.50.3 
1155,0 
1178.1 
1190.9 
1263.4 

1081.9 
1005.2 

684.4 
604.4 
B28.2 
979.0 

1030.1:3 
1371.7 
l.362.7 
l.311.3 
1474.9 
l.499.l 
1238.6 
1370. 9 
1344 .e 
1464.0 
1229.6 
1355.1 
1353.4 
1626.3 
113C,9 
1301.6 
116<].l'r 
1090.8 
1143.3 
910.6 
846.1 

Electricidad Calzado Construc
ci6n. 

- 3.6<Y.' -29.54~ -38.32 

Fuante: Trabajo y Sal.arios InñustriRles 
IllEGI-ST 'if ?5, l·Mxico 1990. 
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CUADRO 2 Bis. 

Ini.lie:e de solnrios, m:!ni::io p:trfl el D.~., a la semana y 

promeUio semanal par~ cuetro rAmae induetrial~s 1970-1989, 

1970= 100 

Año? 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1?83 

l9B4 

198!! 

1986 

1987 

1388 

196'? 

Mínimo D.F. 

lC0,00 

37.16 

loe.20 

97.81 

100. 96 

101.40 

lló.ól 

112.99 

108.12 

lC0.23 

1C4,d2 

105.18 

37.49 

8C.48 

73.65 

66.36 

67.88 

52.36 

53.56 

Automotri.z 

100.00 

106. 78 

·119.42 

·llC.25 

110.10 

·109.02 

117 .33 

117.33 

120.86 

114.81 

111.d] 

13'.?.55 

131.72 

99.gc-

87 .22 

77.77 

85.60 

78.75 

83.88 

Electrice. 

100,00 

94.76 

97 .96 

102.02 

97.74 

90.51 

106.14 

100.41 

99.22 

107. 93 

102.00 

122 •. 32 

105.57 

78.33 

90.51 

75.71 

102.88 

123.61 

94.55 

96.39 

C&lv.e.do 

100.00 

.108.52 

106.13 

·136.25 

133 .49 

96.42 

106.30 

121.50 

93.63 

92.70 

99.56 

101.23 

106.49 

lOC.54 

ó3.96 

64.16 

64.43 

61'3.72 

66.42 

70 •. 17 

Constz·u.E_ 

ci.Sn. 

100.00 

99.34 

95,59 

107.52 

109.29 

90.29 

99.94 

97.96 

106.72 

89.56 

98.78 

98.66 

118.56 

8é.09 

94.88 

86.70 

79.52 

83.78 

66.38 

61.63 

Fue:nLe:: Estlm~ci·Jn pror.d~. P.n t.~ee a 1Jfit;)fi del. cu2dro 2, toma~ 

do el a7t9 de 197C = lCO 



ANOS 

1970 
1975 
1976 
1980 
1985 
1990 

1970 
1985 

CUADRO 

SALARIOS SEMANALES EN CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DIVERSAS 1970·1990 (PRECIOS 
CORRIENTES)! SEIS OFICIOS Y PROMEDIO GENERAL, MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR. 

PROMEDIO GENERAL ALBANIL AYUDANTE PEON MECANICO 

Z81.Zl Z81. Z8 Z03.78 Z69.19 4 Z3. 36 
49Z.64 4Z5.00 571.00 390 .18 787. 00 
767.61 8Z8.85 8Z8.33 4Z3.6Z 967.71 

1,347.65 1,466.60 1,245.54 l,ZlZ.84 Z,144.31 
12,084.75 ll,818.Z9 11, 040. 96 8,784.41 19,340.31 

103,040.00 75,800.00 70,560.00 106,855.00 

MEDIO Y DESVlAClON ESTANDAR GENERAL PARA 1970 Y 1985
2 

Z81. Zl 
lZ0.84 

80. 38 
6,009.70 

ELECTRICISTA CARPINTERO 

465.75 152. 00 
733.00 óZ4 .00 

l, 174. 7Z 840.00 
z ,618. 61 1,453. oo 

15 ,499. 00 14,064.40 
100,6Z5.00 95,865.00 

FUENTE 1: Trabajo y salarios industriales 1970-1985 SPP·INEGI y tabla de salarios 
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 1990, ST y PS. 

FUENTE Z: Estimación propia en base a las tablas de trabajo y salarios industria· 
les SPP·INEGI 1970 y 1985. 



CUADRO 

Pohlación económicamente activa en Ja industria de la construcción a nivel nacional 
)' en el D.F. y PEA 
D.F. 1970-1990. 

asegurada permanentemente por el IMSS a nivel nacional y en el 

A~tlS PEA NACIONAL ( l} PEA D. F. (2} PEA ASEGURADA 
NACIONAL (3) 

PEA ASEGURADO \ (3/ 1) \ (4/Z) D.F. (4) 

19i0 81 o ll2 .o 42.8 s. 28 
1971 792 
197 ~ 890 
1973 1,010 142.0 
1974 1,070 154.0 
1975 1,151 162 .o 
1976 1,200 148. o 
1977 I, 163 140.0 40.6 7 .09 3.49 5.D6 
1978 1,228 154 .o 53. 2 6.52 4 .33 4 .23 
1979 1,497 154 .o 42. 9 7. 14 Z.86 5. 02 
1980 1,930 321.6 49.9 8.44 2.53 2 .62 
1981 2. 252 344. 5 54 .8 9.64 2 .43 2. 19 
1982 2, 193 297 .o 107. 7 32 .41 4 .91 10 .90 
1983 1, 771 213.4 104 .5 28.41 5.90 11.88 
1984 1,889 239. o 115. 7 29.12 6.12 12 .80 
1985 1,959 248.8 126. 2 31.15 6. 44 12. 70 
1986 1,879 244 .4 137 .o 32 .43 7 .29 13.29 
1987 1,890 267 .4 150.6 30.34 7. 96 11.34 
1988 1,910 230.3 173.0 30.40 9.05 13.20 
1989 262. 7 188 .4 30 .37 11.56 
1990 360.9 211.6 37 .29 10.40 

FUENTE: !MSS. en miles de personas. 
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CUADTIO 5 

-~cciUente_s y enf'erme1lades de tri:-.b.-:ijo ter1!lina;,i.os. .Por Rctivi

dad econ6mica. I/ 1978 - 19?0. 

Construcci6n Pabricaci6n de 

de edifica-- otros produc--

A~os Total cionee y de tos metálicos 

obras de ine. mn~uinA.dos 

1978 ~ 61.22 (13.9)~ 

1979 i2.2.:.l 73.52 (14.6) 
1960 ~ 81.51 (15.0) 
1931 554.2 77.57 (14.0) 
1932 526.2 75.45 (14.3) 

1983 493.8 53.65 (10.9) 
1964 2ll!1. 61.49 (12.0) 

1985 ~ 63.29 (12.8) 
1986 544.6 64.15 {11.8) 
12§1 534.0 68.74 (12.9) 
1988 511.7 62.03:(12.1) 

1939 500.1 46.82 c·s.4l 

1990 526.1 49.26 ( 9.2) 

17 .as (4 .06 l>' 
20.73 (4.17) 

22.91 {4.23) 
26.42 (4.76) 
21.89 (4.16) 

. r:-.08 (3.45) 

17.05 (3.31) 
17.58 (3.54) 

10. 77 (2~10) 

14.41 (2.88) 
15.16 (2.88) 

InUdstri~s bii
sicas del hie

rro ,acero y :.a_! 

nere.les rlO Íe-

rrosos. 

14.27 (3.24) •• 

15.34 (3.c9) 
14.15 (2~61) 

19.83 (3.57) 
18.50 (3.51) 
18.36 (3.71) 

17.37 (3.38) 
15.52 (3.12) 
14.ll (2.59) 

11.96 (2.23) 

9.90 (1.93) 
10.63 (2.12) 
11.18 (2 .12) 

r/ Un accidente o eni"er1nE::c.'\?.d Oe trahP jo se cr_1n!==iOera term,! 

ns:u'\o cua.n1lo e1 tra0ajac.1or es l'\~1.dO l'.e c-.1 ta •:ns[''J~E de -

oturcer1e 1as prestacion~s en es~ecie y en ~inero a ~ue 

tiene derecho. 

FUE:·!TE: Instituto M~xicano t1e:1 See;uro Soc ia1. 
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C:U.,DRO 6 

~-_:l-1Z=".."1i ;~t:':I~ .. lr.ll"!l¿r':!._.~:::. __ 9-}-D._P., _.yo1-:_ r'1._::t:a de _n.ct:..vid:tñ de 

2 ry1,;-1~~.7. 

Tot~.l Tr·,_r.:fo~'""."!la:- i.Ón r:o?":..:~:-uco-i:S'::'l 

1973 7 ,.:.;o 2,750 181 

197A ll,00..1 4,6~2 292 

1975 6,1!?8 3,027 188 

1~76 17,749 7,239 296 

l'.'77 11,lt..l 4,419 291 

1'.'78 9,9~6 3,534 4ca 

1979 l0,1!85 3 ,722 426 

1980 7,207 2,463 295 

1991 4 ,'380 2 ,c99 236 

19'32 8,?~7 4,567 236 

1?~3 §,397 4,254 360 

1'.:'84 6,cr:g 2,31.7 294 

1'~85 6,1.56 2,565 228 

19% S,156 3,306 297 

1S87 10,331 4,187 214 
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Total Tr~sfcrmnción Construcci6n 

Oo:'l.flicto~-i;ra·r::-i.ja Ccnflicto~-Tr~b~ja Con~lictos-Tr~ 

_ _ j~d2r~s~ _ _ _ _j~d~r~~~ _ 

1973 12 '937-17. 087 5,213- 7,125 989-1'73 

lS'74 12' 'l72-28 '715 5,408- 8,728 952-1440 

1'?75 l2,f'95-38,861 5,305-24,012 l,C95-l,566 

1976 ll, 871-61, 683 5,135-41,783 958-2 ,666 

1977 13 ,237-43 ,525 5 ,672-20,931 972-4,829 

1978 13. 280-47. 5 91 5 ,601-29,559 759..:1,339 

l·n9 12 ,408-45 ,006 5,339-26,705 757-1,216 

1?30 ll, 067-53 '892 4' 901- 3,590 681-1,260 

19.31 21, 228-5 9' 5 25 5, 051-38, 7G2 800-1,973 

l'.)82 13 ,430-8,3 ,453 5 '753-~0,334 l,071-3,'.J92 

l'.)83 14 ,6'-'?-118,113 5 '871-69 '768 l,C95-2,5l6 

ic;ie4 6,866-19,522 2,66', - !),607 752-1,751 

1~'85 ll,959-15,574 4 ,392- 6,347 1,191-1,624 

19% ll,478-15 ,312 3,996- 6,051 l,487-2,092 

1987 13,264-16,930 4,151- 5,249 2,413-3,760 
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Traoform:=i.C' ión Constru.~ e ión 

.Q.::>,:1V!_:lio~-_!r~b.:. C.:.2,n:::!nio::;:=T.!::.\~.· 

1~7,; 4,102- 6,678 2,,;02- 4,C23 58-106 

2·:1.-; 4,715- 9,202 2,731- 5,282 118-141 

l'..'?5 4 ,598- 9,821 2,448- 6,125 140-281 

i·nó ;,;74-22,888 2,721-17 ,426 141-163 

1':!77 5,783-17,273 2,856-12,732 139-261 

l'.)78 5,740-16,650 2 J 936-10' .1.:?8 96-32'1 

l'_l?? 5,Jll'l-10,71.-!. 2,489- 6,827 87- 98 

1 1,lSIJ 5,369- 8,162 2,.1.81- 4,691 114-115 

i::ie1 5 '~6J- 'J,J.J.6 2,692- 5 ,502 77- 79 

l·;e2 6,:!.l3-2)..,.3'.:B 2,~5ó-12,622 77- 85 

l '.23 3, 26CT16, 560 3,55]- 9,366 lél-3C4 

~;::ti ll·,789-13 ,986 t.,625- 6,131 429-600 

l~.S5 11,023-13,661 t.,473- 5,590 549-7C7 

1'386 ll,oó2-111,336 4,9C4- 6,377 45?.-503 

1'?37 l .. , '?·31-13,636 3,459- A,C'9L.: 773-973 
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Principales oficios dentro de la construcción. 

1 A11:a?iil 15 Vel.ador 

2 Peón 16 Herrero 

3 Ayudr-.nte 17 Chofer 

4 Car~;intero 18 Checador 

5 Fierre ro 19 Pintor 

6 Electricista 20 Yesero 

7 Plo:ne1·0 21 Afanador 

8 Bodec;uero 22 Armador 

9 Al.!:ls.cenista 23 Compresoriata 

10 Sol.de.dar 24 Cortador 

11 Mecánico 25 Despachador 

12 Operador 26 Enerá;,ador' 

13 Gruis ta 27 Maniobrista 

14 Maquinista, 28 Laborista, 

Compresorista Mosaiquero 

1 Peón 

l 
2 Ayudante 

3 Medio oficial. Obreros 

4 Oficial. 

5 Cabo 

6 Sobrestante 

1 Administrativo 

2 Auxiliar de residente 

3 Residente de obras 

4 ReE=idente eeneral. 

SuT"erintenr!ente de obra 
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5. CO!lCLUSIONES 

Desde principios de '-'Ste si.ell) en ~·~xico se ha observ~ 

do el fenómeno de la mie;rflc i•Sn e:a!!lpesina a las e iudttllP.s y 

hacín el vecino. país del norte, éste p1·oceso miera.torio se 

debe principalmente :::. r9zon!":s econ6rnici:=.s; el agro mexicano 

ha. sido incapaz de absorber a la fuer~.n de trabHjo ctue vei. -

naciendo en este, así riue si no se tiene un trabajo en el -

J.uear de orit;en la 6.nicri. ~pci6n es emier~r a donde lo ha.yo., 

situación ~ue sA hA acentuado en los últimos veinte años. 

Esta incapacidad del crn!!po mi~x1c.:-,r:J de retener a la 

fuer?.a de trnbajo se <lel:e a. l10f'! !!lotiv1w fundaI!lontalmente: 

La política. ae;rariY. y la política ner!coln riur1 se ha aplic!:_ 

do en ioi~xico. 

Respecto :=t. 1Fi política o.eraria poG.emoe sefia.lar que el 

punto fund~mental es lr:t dotación de tierri:ts, si tuac_·ión que 

ha sido el centro do controversia entre lr1s dife¡-entes cla

ses soc·iales y el gobierno mexics..no. 

Si 1.11 problema de 1? dote.e i6n de l.n tierra sumamos la 

ex¡>losi•Sn de1noerd.fica de loa úl.ti:-io:::: cincuenta a.ftos, en los 

que la poblL;,cicSn ha cr~Cil1o acelerodnn¡.:~nte :!lient;rr•e 11ue lo. 

cnnl,idt:tU de tierras sie.-ue siencl.o lo misma, tenemos qu~ exi_!! 

te un eran d6ficit de tierras pera cultivar, situaci6n por 

la cu~l muchos hijos de ca~peeinos se qued~n sin tierra y 

al nó tener medioe de trabajo se alr1uila.n como jornaleros 

si en la loc::t.lidad hay trabnjo y si no ei'!J.ie;rr:ln hacía otras 

zonAs a.gr{colBe o hacia las ciUdades. 

En cuanto a la política aerícola ·~ue hn e je re ido el -

~atndo en el Último medio si¿lo se puerlen setínlar cuatro 

rent;;lones i1nport0.ntes: 
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l) La dote.e- i:On de crédi toa 

2) Los insumos e implementos para ·el trabajo ae;r!cola 

3) Loe seguros ae;r!colae 

4) La comercializacidn 

Para cada uno de estos rubros el Estado ha creF-do empr!_ 

sas paraeetataies para apoyar e1 agro mexican~ empresns como 

Banrural, Fertimex, Semillas Mejoradas, Aeroasemex, CONA SUPO 

AtlDSA, etc., y en teoría estas e1;irreses deberían prestar sus 

servicios a todo tipo de unidades campesinas con escasos re

cruaos, como St.>n l.os pequer'\os campesinos y l.os e jidatarioe, 

pero deseraciadamente no h;m cumplido los objetivos para le 

que fueron creadas. 

El. burocr&tiemo y la corrupci&n han siüo los principa-

les elementos que han impedido que 1as empresas estatnl.es 

funaionen en apoyo a los intereses de loa campesinos pobres 

y que se desvien estos fondos hacia los grandes t?rratenicn

tes y 1atitund.ietas. 

La dotac·ión de crc!'ditos ha siclo ineficiente dé&ido a 

1os criterios que se utilizan para dar e1 crádito a 1oe co.m

pesinos y ejidntarlos pobres, la inoportunidad ha siüo uno 

de los principalfls p1·oblemas <;ue se observan en este renelon. 

Los insumos aer!colas que proporciona el Estado como 

son los f'ertili7.ant~s y semilla me jora.da entre otros también 

ha sido ineficiente, debido principalmente a la Anoportuni

dad en 1a que se otorgan o a la f'alta de in~trucci6n de los 

campesinos para utili~arlos, sitttRti6n que eenera ~ue entos 

loa Vendan a emriresas aer!c o1f1s o a campesinos acomodr..c.los a 

precios muy baratos con el ~in de obtener dinero en efectivo 

en casos de necesidad. 
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En cuanto a los i~plementos Ue trab~jo o ma~ui~~ria 

ae:r!cola, esta es abastecida por '"m.presas tranena.cionalee -

como Pord1 Masey, Ferguson, etc., y los precios de tracto-

res, trilladoras y demás i~plementoa es tan alto ~ue se ne

cesitar!an var!as cosechas juntas para poder pa¡¡arlo y res

pecto al crtfdito refaccionario que se pudiera conseeuir con 

Banrura1 ea tan poco que en muchos de los caeos no se puede 

pagar ni el enganche de la mnquinaria. 

De loe seeuros aerícolas en H~xico, ta'!l;'OCO se 9ueden 

decir cosas muy buonae, ya r;uc el ~orcentaje que pa,:;Hn a 

los campesinos en casos <.le sinicGtros noes ciertü::iente fav.2. 

rable para estos úJ.timos, en un país donde hay muchas zonas 

con alto grado de sinestrabilid~d un 60% que ~ubre el see;u

ro por daños no es muy halaeaUor, puesto que a1 deacon~ar 

los pe.eos por eemillae, fertilizantes y el cr4dito es muy -

factible que puede nada e incluso que quede a deber al ban-

co, 

Las sequías extremas, lne inundaciones conti~uas y lns 

frias heladas son fendmenos natur1;tJ.es c:u.e se dan en T•iéxico 

año tras a~os en varias zonas, ~en6menos QUe están rue~a 

del control humano·. 

Finalmente el punto de más controversia en la pol!tica 

aerícola ea el de la comercializaci6n, en este plinto lo m~s 

discutido son los precios de carantia c:ue fija el Estado p~ 

ra 1os productos aerícolas, debido a ~ue esta fijación es -

arbitraria. a los costos de proU.uccidn, el car..1pesíno no ob

tiene ios ben~ficios reales de su trabajo. Y ea explotado 

v!a productos en la comercializacidn. 

El Estado mantiene bajos los precios de earant!a debi-
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c1o a 'l.Ue los proüuctos aerícolas por sP.r bienes sala!"'ios 1..a 

ina.~oría de estos, no pueden elevar sus Precios, ya ~u~ su -

increment.o elevaría necesariamente el costo del nivel de vj_ 

da de ioe obreros de ia ciudad, eituaci6n que ob11ear!a a -

eievar tambidn ioe sa1arios de ia ciase trabajadora. 

Esto nos cotuluciría a un cambio radical en la estruc

ture econ6mica y en ios mode1os de acumu1Rci6n, por io tan

to podemos decir que existe un intercambio 4eeieual entre -

e1 campo y la ciuc.lad intercar,1l1io en el mercado de produc-toa 

vía bajos precios y en P.l ~ercado de trabajo vía tr~nsreren 

cia de ruerza de trabajo. 

Estos bajos precios de earant!a inf"1uyen para que 1os 

ca~pesinos cambien le orientaci6n de los cul.tivos ya que si 

las empresas agroindustriales l.o?.e ofrecen más por productos 

que ellas requieren los campesinos prClducen lo que estas 

quieren. 

Las po1ít1oas eerl.rias y aer!coias que se han ~.p1!ca<1o 

en r.~é'xico en forrna. combinada Uesastrosamente, 11evando al 

a.ero mexicano a una. completa descapitalizaci6n, eitua~i6n -

que ha orieinado una pro!'unda crieie agr!coie de ia que elin 

no .podemos salir y al empobreci:niento y pauperizaci6n de !!1.!, 

ll.ones de camp~sinos que trabajan en el car,ipo y f!Ue han te

nido que salir de éste para huir de la miseria. 

Se pudo observar a lo lareo de la inveatieaci6n ~ue de 

loa seis millones de camfleBinos que hay en f.ld'xico la mitad 

se tiene ciue al:iuil.-=t.r como jo:cns;.lero' an el mioma ca.'D.po o 

irse a trabajar a lR ciuUad, o a los Estados Unidos. 

Los ca;r)rissinos al llegar a 1~ ciudad tienen flOCA.s op-

cionA-s de empl~o, deliido a su poca prepar0ci6n y faltA. de -
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ca1ificaci6n es dificil que ¡Suedc:·n colocar.:::-e de1r\ir1> 1.l.e l.:;. i,e 

c.1ustria de la transí'orm~.C' icSn o en e). secitor eefv ir: lú&, enlo 

l.oe que de ale\Ulll manera estan instruifios !Jodlrán hacerlo, !l~ 

ro como l.a mayoria de estos no sa.l:,e leer ni escpi'bir, li:ts 

oportunidades de trabajar en estos sectores de la economía -

son mínimas. 

La otra eitua.ci6n es q.ue si estos ca'll:riesinos f?Ue .niera

ron a la ciudad tienen klf;Ún fn~i1iar dentro de ~letma emvr~ 

sa y l.o puede col.oc ar ahí, ·esta sería otra opcidn t.le e:n¡Jleo, 

pero de no ser así sJlo los tra11E"jos pesados serínn la op

cidn, trabajos como el de care-~cior, m~chetero o pP.6n tle la -

construccidn, ppcicSn ~ue es m~s 1recuente. 

Los campesinos c:ue 1ni.e;r:.n h!l.c-ia la ciud.aci encutnüran C.2, 

mo opo16n importante el trabajo en la indu~triR de la cons-

truccidn debido a que en ~sta no ._re~uieren ele preparacicSn -

para poder trabajar, eÓ1o SU íortRle?.a y reflister.cia fÍ~iC:f' ... 

El trabajo en esta inctustria es muy p-:.is!:tdo soi)re toao ·-., 

para la eente que no 'tiene un o:rir:io, la ie;norancia y l~. ne

cesidad de los campesinos mierantes los obli~a a emplearse 

en cuull'luier cosa, y la inr.1U!'.tri1::t. de la construr.:ci6n P.E mu

chas veces la dnica alternativa, 0.\10'!.UC ·~1 trabJ?jo sea :peoa

cto. 

En muchos de lo~ rroce'sos prOductivos, slno C?S r:u0 la -

ma.yoria de l.as obrñs peq_ue:í.as no se reqitiere de magUin.2:, 

ria, sd1o del trabajo del o1>:-ero ror lo c1ue su comr>of':!.ci6n 

ored.nica de capital ea muy li:=ije. y los má.re:en~s t.~.e !'lustrab~~

jo son mayores. 

Dentro de la industria de la conetrucci6n existe~una 

e;ran polarizaci6n en cuE1.nto a 1~ conc:entra.ci·(n del c~Jitn1, 



hay et111)resas constructo!"'as gieantescas como ICA, Bufete In

dustrial etc., ~ue eon las ~ue realizan'1as sr~ndes obras 

de ini'raestructura, estas empresas poseen la maquinnr~a y 

el capital necesario para realizar las erandes obrhs, pero 

estas constructoras ocupan un porcentaje mínimo de fuerza -

de trabajo. 

Las empresas pequeBas en contraparte no poseen ni la -

maquinaria, ni el CR.pita1 para realiv.ar gr?.ndes obras, po;r 

eso se dedican a la conetruccidn de casas-habitaci6n, come~ 

cios y pequeíl:as obrBs de infraestructura, estas empresas P.!:., 

queft.as son lns que emplean a poco m~s r.le tres cuartas PB.!: 

tes del personal ocupado en la construccidn y debido a 1a 

informalidad y. temporalidad del trabajo en esta industria, 

violan la mayor parte de loa derechos de sus trabajadores. 

El pae;o de aeuinaldo, vacaciones, reparto de utilida~ 

dos el. servicio me'dico del n.~ss .entre otros, J.a mayor pn.rte 

de J.qs e~presas pequc:1as no lo realizan, esta situación les 

dá un ma:•or mareen de ganancia, al no paear estos cOm!Jonen

tes del. valor de 1a fuerza de trabajo astan aupercxpJ.otando 

a ésta. 

En ésta industria se puede ohtoner una plusvalía ebso

J.uta en tres modalidades, tmo el alRrea~iento de la jornada 

de trabajo, situacidn muy comdn puéa en la mayoría de 1as -

obras se trabajan mús de las 48 horas semanales reglam~nta

r!aa sin paeo extra aleuno. 

La seeunda ~odalidad de lr. extracci6n de plusvalía a~ 

so1uta es 1a intensiricaci6n del trnb~jo, que se puede dar 

en ea~a industria aúñ sin trabajar con maquinaria, es deOir 

éxisténv.Ú-ios procesos de trabajo en.los que e1 contratis-



ta o ine;eniero contrata y trabajadores oon una habilidad -

suparior a la media y 6ate impone el ritmo de trabajo a 

loa demá?, tal como ocurre en algunos trabajoe de pisco en 

la agricu1tura. Pinalmente el capitalista extl'ae un plua

vaJ.or absoluto al no pacar el monto total del valor de la 

fuerza de trabajo ~UBlldo 41 campesino trabaja en au paree

la parR complementar el i~reso que no obtiene cuanclo ~ue

da desec~leado en ln industria de la construcci6n. 

Ade1n~s del plu~vhlor obsoluto que obtiene el capi 1.a-

lieta de la constru.cci6n cuando ~ate posee a1Cl1n tipo l1e 

maquinaria, existen aJ.eunos procesos proci.uctivoa en eetH 

rBrnA industrial en los CIUe ta.1111·i6n se puede obtener uni:t 

plusvalía relativa al intensii"icrir el proceso de trabaJo Í' 

incrementa.J.~ la productividad del trabajador. 

L<>. ienorancia del campecino le impide tener la CRpa1 ~ 

dad de oreanizaci6n para tratar de defender los derechos 

laborfiJ.~s que tienen los ol-,reros de las otras ramas indue~ 

tri,.les, esta situaci6n pel"!!lite que el capitalista de ~"'·'' 

industria eol:reexplota el trabajo del trabajador inmier~ro

te. 

La industria de la con.etru.cci6n, d:ids.s sus cRracter Í!! 

ticPs exoricionales es ttnB Lndustrin que pernii.e 4'ste pro~~ 

so de super0xplotaci6n y que dado el inaeotable potenc 1al 

de f'uer~a de trabajo micrnnte, se puede dar el lujo de ~o~ 

sttmlr ~sta, sj.n :rireocuparse por eJ. acotamiento f'!sico pr.-

mr:tturo que sufren los ca:npeeinos emier?dos, ya que los pu!:, 

de ::..ul•sti tuir con las nuevas ole:?das de trabajadores mtpr.t:. 

to2·ioa que s1SJ: dan cada. a.río. 

Lc.1. r:in~;o1• pa1 .. te de los obrero::.- de lai.. construc:ci6n ~nr 
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orieinarios de los estados del Centro de la Repµblica, así 

como de Oaxaca y Veracruz, de las zonas más mareinad~s dc1 

pa!e y dada la falta de rc,cursos para trabajar sus tierr·as 

se ven oblit..P.dos a e1nic;ro.r. 

Qui7.á otro.tipo de inuustria no podría hacer esto, P.!!. 

ro ln tempOl!alidad da esta industria y las condiciones la

bore.les perniten qu~ el proceso se lleve a cabo·. 

la voracidfl.d de los emp:.t'esarios y la insensibilid.7!d, 

cvt'lplicicle.c.1 e inclusive corrupcidn de lAs e.utoride.des com

petentes permiten que milP-s Ue trabajadores campesinos Que 

mi . .:,Tr=ron a la e iulle.d en busca de me joras oportunide.des y -

de un modo o4s dieno para vivir, sean eobreexplotaaos imp~ 

nemente en benericio de todas las pequeflas empresas cons-

tructore.s cµe ae enriquecen afio tras aFt°o, a 'costa de la ie

noroncin y el dee~aete físico y moral de estos trubaj8Uo--

res. 

En los tiempos <le profunda crisis acon6mica · (como fue 

en :L.982 y 1988), los m~s afectaaos fueron pre111same11te los 

obreros de la con,struccidn, al perderse su trabajo (hubo -

500 mil tral.injas ccrrodos en la industria de la construc

ci6n en 1982) mientr~s r¡ue los empresarios de todas esas -

periuefias comp11.ñias constructoras r¡ue no poseen en muchos 

da los caeos más ~ue ln maquinaria más mínima, sólo dejen 

de invertir en la construcc i6n y busquen cual.quier otro %1.2. 

eocio. 

Durante es1;os per16uoo'l tan di:t"!ciles, al obrero de la 

constrt1ccicSn que ha perdido su trabajo, si tiene tierrAs 

reeresa n su pueblo y trata de mantenerse en su lue,nr de -

orieen y si no busca cual.Quier forma. de trabajo o activi--
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tlac.1 f'!: ... e le permi1ia obtener ine;re~.:os pi:t.rn !JOder sut.sistir. 

A toe.o estD ln lecislaci6n 1r-i.bor3l no l1a lc-e su.ticie.n 

tes ee.r1:.1nt:!'1:1s para (! ue el ohrero se desarrolle y re~licn -

plenol!len1~e junto con au i"A.milia. 

En lR investieeci6n de c~MVO se puüo ver claramente 

].:is condiciones de viila y de tr.'lbajo de los obreros de +dS

tn inUustr·i;.•, los srilri:r:·ios son tri.n raq_uíticoe (soi:·re ·(;orlo 

el •1e los peones), í!.U.e en muchos de los en.sos de loe oLre

ros entl"evii-;ta.Uos solo les alcanzal;a ¡>a.r~. la comide y eso 

una o dos veces al tl!n, lo cual V:'"l en detrimento tle su sa

lw:l, 

El aero mexicano necesi·l;a una pro.fwiüa trans:formáclcSn 

en su estructw:·a, que lfls pol!ticas tPn·t;a ae:raria como 

agrícola sean m~s re~liRtns y que se identiriquen con las 

nec~sici.?-dcs de los camp~sinos, el ce-.mpo requiere de una 

eran recapita.liza_;i6n !ia.ra poder obtener optimos resuJ.ta-

doi:.~. 

La inversicSn pdblicn C!Ue P<:LUlntim·io~nte hab!a di><mi

nuitlo en el sector agrícola debe recu¡tera.r los niveles que 

obtuvo en la elllapa cardenista, se do'be exie;l.r responsabil,!. 

d"-<1 4 los funcionarios pdblicoe que laborrui en el sector 

agrícola para evitar el Gllé:orroso burocratiemo y tratar de 

si:n11li:f:Lcar los trñ'mites que tiene C?.Ue h~cer el cflmpesino 

para lP obteua~cSn de cr€ditoe insumos, inplementos y eeeu

ro~ ~e-rícolas, así como la oportunitl~d en los p~~os por la 

venta de sus proc1uctos • 

.;,1omi1s el Estnt.10 debe fljfl.r •Anos :-.r,~cioo de earant{a. 



155 

para productos básicos con mds realismo y tomando en cuenta 

los costos de producci6n del c~...mr.esino. 

La reé;\ll.arl?:o.ci6n en lP.. tenencit\ de le. tierra debe ser 

m!s acelerada y evitar el tortugismo administrativo en la -

Secretar!a de la Reforma. Aeraria, sÓlo as:!. se. podrÍR Uar lo. 

se~ridad necesa1·ia para 1ur:: el campesino cul.tive su tierra. 

SÓlo l~ aplicaci6n de políticas aerarias y aer!colas -

e ·herentes pueden retener al campes~no que posee tierras. 

En cuanto aqut~llos '!.Ue han sit''lo desr·ampesin.e.dos que no 

vo~eP.n tiP.rr;:,s y cµe ner:esri.rianente tien1·!n que emiernr a la 

ciudad ee ~uede sueerir qu~ pElr~ Rmortie;uar un poco la ya -

muy penosa sitw:;ci6n de lo~ olreros de la construcci6n, se 

hicieran contra.to!~ i11L1ividu::-~1.:.s o colectivo~ por 15 1 30 y 90 

clír?.s, y en a~tos creé=.r cláusulas donde paguen i~ .. s vacacio-

nez, utilid~des, neuin~ldos y demás ~restaciones de forma -

¡:i1·oporcionz.1, pe..ra que los obreros reciban aledn increso o 

co~Bnns~ci6n que recibirían si trabajaran en cualquier otra 

industria, todo el año. 

Así como que se aplique realmente y con estrecha 

Vigilancia de honustOS insfeCtOrPS del I!lS::' J lOS contratos 

meneua1ea 'lU~ h.ec•3 este instituto de set.'*U.rid.a.d soci11.l a lss 

~e1u¿~as cvnstructoras y cvntratistas. 

De esta formi;. cu~.ndo m~noa ~art""~tizar!an su reproUuc

ci6n y su crJnservaci6n en cuanto a la form.e.cicSn el ICIC y 

le. e::¡:; dcberí.rul. exic;ir a sus e•.J.p:r.•:sas que exigieran las -

vain-tl~ hor-:-.s libres !)l?.ra ciue pu~dan. capacitar a los obreros 

ein objeci6n alguna. 
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