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I. INTRODUCC!DN 

La situación que presenta la industria de la canstrucci6n en !léxica ya 

desde el segunda semestre de 1981, ha suscitada problemas complejas a 

muchas niveles cuyas repercusiones san de gran trascendencia para el -

futura del país. 

Si tomamos en cuenta las bajas sin precedente que han sufrida algunas 

indicadores de la industria de la canstrucci6n, podremos observar cuan 

titativamente la problemática a la que ae enfrenta dicha actividad cu-

yas causas provienen de diversas alteraciones ecan6micas cama: la de-

presión económica mundial, el endeudamiento externa can altas tasas de .. 
interés y la elevada inflación diferencial can las países mas desarra-

lladas. 

El valúmen de abra pública ha disminuida de 1981 can 34,916 millones -

de dólares, a 1982 can 18,442 millones de dólares la que representa un 

descenso del 52.8% en tan sala un aña. 

Las empresas registradas en la Cámara Nacional de la Industria de la -

C'.onstrucción (institución que representa al sector organizada) se han 

reducida de 10,344 en 1981 a 9,874 en el segunda semestre de 1982, lo 

que representa una disminuci6n del 4.5% anual. 

Los empleadas en esta industria en 1981 ascendían a 1 1881,000 personas 

actualmente se calcula alcanzan el número de 909,000, la que significa 

una tasa de dese~pleo promedia anual del 16% (desempleo 1181. 8.5%). 

tebe anotarse que estas cifras se refieren unicamente al personal ded.!_ 

cada a la actividad constructora cama tal, y na incluye a trabajadores 

de las industrias conexas que producen las insumas necesarias cama: 
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cemento, acero, agregados pétreos, vidrio, madera, etc. que consecuen .. 

temente también estan soportando los efectos de esta situación. 

Puede establecerse que directa o indirectamente 4.5 millones de persa·· 

nas dependen de la construcción. 

[n 1520 la industria de la construcción requirió el 85% de la oferta -

nacional de cemento, el 64% de los productos de aserradero, el 58% de 

la fabricación de muebles y accesorios metálicos, la cuarta parte de -

maquinaria y equipo en general y el 40% de cantera, arena, grava y ar

cilla. 

LD anterior nos da idea de la incidencia que tiene la construcción so

bre los productores de insumos o bienes intermedios que naturalmente -

se ven afectados por la baja de la parte demandante. 

Lha herramienta económica muy poderosa llamada matriz de insumo-produ.s_ 

to posibilita cuantificar en el tiempo los cambios ocurridos en la es

tructura económica de un país debido a las interrelaciones entre secta 

res. 

Por todo lo anterior la industria de la construcción en 1-'éxico merece 

especial atención para resolver en lo que sea posible y en cuanto sea 

posible los graves transtornos que esta padeciendo, que en principio -

merman las condiciones y el nivel de vida de los hombres. 

Queriendo ser una aportación a las personas e instituciones que direc

ta o indirectamente nos vemos afectados por tales circunstancias, es ~ 

que nace la inquietud de elaborar el presente trabajo esperando sea -

una introducción al compleja tema de la construcción actual en r-'éxico. 

El contenido de los capítulas es a grandes rasgos el sigúiente: 

En el capítulo segundo se describe una breve semblanza.de la actividad 
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c:o11structora en 1-'éxico con objeto de ir comprendiendo la evolur.. 
i 

~d misma, establecer criterios para entender el presente y vislumbrar 

Li,¡ condiciones, características y perspectivas que nos depara el fu tu 

'i· l'I!. Siempre hablando de construcción. 

!· 

El capítulo tercer= es la parte medular de esta tesis y su propósito -

e~. en forma concisa, diagnosticar la situación actual de cada uno de 

lo:3 recursos de la construcción, a saber: recursos humanos, recursos -

m¡i ceriales y recursos mecánicos. 

~~ han tocado también aspectos de suma trascendencia en cuanto a maqu.!_ 

naria, equipo, materiales y cuestiones contables y fiscales para la su 

i{ pervivencia de las campaiiías constructoras. En fin, a decir de las au
~-: 

'1: .• 

'/ 

i 

• toridades, se han marcado lineamientos, implementando acciones de con-

tingencia y de planeación estratégica que permitan superar la crisis -

en el menor tiempo y reducir en lo posible sus efectos deteriorantee. 

PP-rspectivas a corto y larga plazo se tratan en el cuarto capitulo y -

se hace alusión que las perspectivas dependen de la medida en que no -

~1e desvirtúen ni se desvíen los lineamientos marcados en principio y -

~e actúe con honradez y empeño en la empresa que hoy se presenta como 

.... un fuerte reto para los constructores mexicanos. 
•JL 

LiJs conclusiones resumen los puntos mas importantes del diagnóstico y 

las medidas tomadas por las autoridades para garantizar viables pera--

pectivas y mejores niveles de vida para los mexicanos. 

~Jecesario es recalcar que las cifras, estadísticas, cuadros, pronósti

cos, etc. se refieren al llamado sector organizado representado por la 

C~mara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) y sus agre--

miados, y no se incluyen las construcciones realizadas por cuenta pro-
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pia efectuadas en las actividades agropecuarias, minerales y manufact!:!_ 

reras, las cuales quedan incluidas en el valor de la producción de di

chos sectores. 

Al final se presenta un Anexo de términos económicos para dar continu~ 

jad a la comprensión del trabajo y suprimir cualquier duda que resulte 

al estar consultando esta disertación. 

~s pues objetivo principal de esta tesis detectar, identificar y diag

nosticar el perfil de la problemática que presenta actualmente la in~-

1justria de la construcción en M§xico para que las personas e insti tu-

~iones marquen conjuntamente con las ·autoridades la directriz adecuada 

<.i cada caso. 
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CAPITULO II. BREVE HISTORIA DE LA CONSTRUCCION 
EN MEXICO 
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II. BREVE HISTORIA DE LA CDNSTRUCCIDN EN MEXICD 

Así como para comprender las diversas y complejas relaciones que guar

da hoy el ser humano, así mas de una vez nos hemos tenido que remontar 

a su historia y seguir su trayectoria de una manera tan profunda o tan 

somera según sea le pretensión de nuestros alcances y objetivos. 

Se calcula que la historia del hamo sapiens, es decir del hombre ac--

tual, se remonta a escasos y relativos 40,DDD años. En este tiempo la 

humanidad ha desarrollado destrezas y habilidades a un ritmo que va -

marcado por la preservación de la especie y la supervivencia en el pl!!_ 

neta. Se hace construir sus primeros refugios para cubrirse del intem

perismo y del azote del medio ambiente, realiza pequeñas obras para m~ 

jorar sus servicios, construye primitivos templos para adorar a sus -

deidades y en general transforma la naturaleza para resolver sus mas -

elementales necesidades. 

De esta manera, la actividad constructora ha nacido,crecido y evolucio 

nado s la par con la estancia del hombre en este mundo. 

Periódo Prehispánico 

En f"éxico se han encontrado vestigios antiquísimos que advierten ya la 

inquietud del nativo por domar a la naturaleza y hacerla su mas fiel -

servidora. M.Jros de contención evitaban la erosión en los campos de -

cultivo, el sistema de estacado ayudaba a la consolidación y firmeza -

de los suelos débiles, pequeñas represas y sencillos canales daban vi

da a la tierra. Todo esto se desarrollaba en el ~xico antiguo a pe~u~ 

ñas y esforzados pasos pues la técnica se lograba de una manera total-
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nen te emp{ rica. 

r-tis adelante el avance fue notario en el aspecto de cimentaciones, con 

el empleo de plataformas cama sustentación de chozas y templas sustit!:!_ 

yendo a materiales perecederas cama troncas, paja y lada, por piedra,

adobe y tepetate. 

Los mexicanos hemos sido siempre raza de constructores. 

Alguna vez hemos visitado la magnífica ciudad de Teohtihuacán donde se 

yerguen majestuosas las pirámides construidas hace dos milenios por ..... 

los toltecas o primera etapa de la cultura nahoa. 

La decadencia o etapa chichimeca observó recesión en cuanto a obras de 

este tipo. Vino después el renacimiento de la cultura nahoa represent.!!_ 

do por los aztecas. &.! economía fue fundamentalmente agtícola a base -

de chinsmpas, especie de islote flotante construido con varas y ramas 

y alimentado con el mismo lima de los canales. Asimismo can el sistema 

de estat:ado y t:hinampas se fue construyendo la que sería la gran Te--

nochti tlán. 

La irregularidad de las lluvias obligó a las agricultores prehispáni--

coa a construir acueductos para alimentar sus tierras y para usos do-

mésticos. Se construyeron represas para contener las aguas saladas que 

causaban el deterioro de las chinampas. En fin, los acueductos y di--

ques construidos por los tenochcas y los otros pueblas chinamperas pe!. 

mi tieron extender enai·memente la superficie de cultivo ya que contení

an las inundaciones, creaban compartimientos de aguas tranquilas, lav.!!_ 

ban el suelo salitroso, regaban°las tierras y mantenían relativamente 

estable ·el nivel de las aguas. 

Otros sistemas de semejante importancia se construyeron por los habi--
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tantes de Diolula, Atl1xco, Colima, Oaxaca y G.Jerrero. 

La condición lacustre de la ciudad de Tenochtitlán oblig6 a los anti-

guas mexicanos a construir caminos para comunicarse con tierra firme -

con rapidez y seguridad por lo que edificaron cuatro grandes calzadas· 

que partían del Templo M:lyor y estaban orientadas hacia los puntos ca!.. 

dinales: hacia el norte a 29 km comunicada con Texcoco, hacia el sur -

a 11 km comunicada can Coyoacán, hacia el oriente a 10.5 km comunicada 

con Iztapalapa y hacia el poniente a 6 km con Tacuba. 

En otros sitios del país se construyeron también grandes y largas cal

zadas sobresaliendo la construida par los mayas cuya ruta era la ai--

guiente: Cobá, Quintana Roo, Chichén, l'abáh, Dzibilchaltún y el Tigre¡ 

medía 100 km y su ancho medio era de 9.5 metros. 

Loa gobernantes aztecas consideraban que el embellecimiento de la ciu

dad y la construcción de edificios públicas de gran embergadura prest.!_ 

giaban su administración y por ello rivalizaron en sus intentos de do

tar a la ciudad de templos, palacios, mercados y escuelas. 

De todas los templos de Tenochtitlán el más famoso era el de Huitzila

pachtli a Templo Mayor, estructura monumental y gigantesca que se alz!! 

ba en medio de la población y de donde partían las cuatro principales 

avenidas que daban acceso a la ciudad. 

Se sabe de la existencia de tres palacios en la época en que los espa

ñoles llegaron a M§xico: el Palacio de Mltecuzorna Ilhuicamina, el Pal!! 

cio de Axayácatl ~n donde estuvo aposentado Cortéz con su ejército y -

el tercera el de MJtecuzoma Xocoyotzin cuyas dimensiones y lujo causa

ron asombro a los españoles. 

En Tenochtitlán había varias plazas de mercados pero la mayor era la -
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de Tlatelolca, siguiéndole en importancia la de Tecoyahualca. 

El enorme mercada de Tlatelalco se hallaba al lada norte del Teacalli 

y era tan grande que se le comparaba cama das veces el de la ciudad de 

Salamanca en España. 

Dentro del Templo M:iyar se encontraban las escuelas de la nobleza y ad 

junta a ellas las de plebeyas y doncellas. 

Periáda Virreinal 

Al iniciarse la época virreinal con la caída y destrucción de Tenocht.!_ 

tlán en 1521, se ordenó la reconstrucción de la ciudad de r-'éxica empe-

zándase a edificar abras públicas en la ciudad y a lo larga y ancha . 
del país (que entonces comprendía casi cuatro millones de km2 ) pues 

las relaciones económicas de aquella época debían mantenerse y acrecen 

terse para beneficia de la carona española. 

IA.Jrante los casi tres siglos de dominación española se realizó la inte 

gracián de nuestro territorio quedando sometida a un peder central en 

la ciudad de r-'éxica par ser el asienta de los poderes civiles, ecle---

siásticos y militares, también disfruté constantemente de una situa---

ción privilegiada tanta par el número de habitantes, como par su impaE_ 

tanela cama capital de la 111.Jeva España. 

Podemos dividir entonces a las abras públicaa en dos secciones princi-

pales durante el perióda virreinal: las obras públicas en la cd. de -

r-'éxico y las obras públicas en las intendencias. En la ciudad de f"éxi-

co se concentraran las mejores esfuerzos y las más grandes recursos p~ 

ra la constrocción de obras públicas del gobierno novohispana. 

Se hizo la traza de la ciudad tomando cama base el ángulo que mostraba 
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la ciudad indígena. Se construyó un acueducto que traía el agua de Sa!)_ 

ta Fé y Dlapultepec cuya estructura a desnivel comprendía una arquería 

doble, corriendo en la superior el agua "delgada 11 de Santa Fé y en la 

inferior el agua "gorda" de Dlapultepec. 

A fines del periódo virreinal, la ciudad de fléxico tenía aproximadame!)_ 

te 160,000 habs., y contaba con 304 calles, 140 callejones y 12 puen-

tes. 

Las frecuentes inundaciones que padeció la ciudad de r-'éxico durante el 

perióda virreinal causaran tan profundas transtornos en la vida y en -

la economía de la capital que en varias ocasiones los reyes de España 

se inclinaron por el abandono definitivo del antiguo islote para tras

ladar la residencia de los poderes a otro sitie que ofreciera mayor S!'!_ 

guridad, sin embargo las habitantes se apusieren con todas sus fuerzas 

pues estimaban el valor de sus propiedades en más de 20 millones de P!'!,. 

sos. 

Al terminar la dominación española eran ya catorce las inundaciones 

que había sufrido la capital y a pesar de todas las inversiones que se 

hicieran, las abras realizadas no fueron suficientes para preservar a 

la ciudad de las inundaciones. 

En 1553 se determinó cercar la ciudad can una ruerte albarrada, si---

guienda con ésto el ejemplo que había dado Nezahualcóyotl. La muralla 

llevó el nombre de Albarradón de San Lázaro. 

Para 1607 se iniciaran las trabajos con objeto de abrir un socavón en 

l\bchistonga a fin de dar salida a las aguas del río D.Jautitlán y del 

lago de Zumpango. Por cuestiones políticas se suspendieron las obras y 

en 1629 ocurrió una terrible inundación que mantuvo a la ciudad bajo -
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i la5 aguas casi tres años y en donde perecieron mas de 30 ,DDO indígenas. 

:. Después de varios ensayos, el consulado de la cd. de ~xico se hizo 

; carqo definitivamente de las obras a partir de 1767 y para 1789 dió 
¡' 
:. terminación al trabajo del canal, sin embargo posteriormente se susci-
k· 
:.taran las inundaciones de 1792, 1796 y 1806. 
f 
1\En cuestión de edificios públicos no podrían mencionarse aquí ni la --

'centésima parte de ellos, pues la época colonial diá auge a la realiza 

·ción de este tipo de obras para resolver las necesidades de 160,000 h_!! 
'· 
.~ituntes que demandaban agua, vivienda, sustento, atención médica, etc. 

'J"'erccen mencionarse entre otras, la construcción de la Alameda, la pl_!! 

za del Volador y la Alhóndiga de Granaditas en 1583. 

casa del Apartado en 1730 cuyo objeto era efectuar e'i apartado del 

o y la plata y la fabricación de moneda. 

costado oriente de la Plaza M:iyor, se levanté el Palacio Real, hoy 

118cional. El edificio de la aduana en la plaza de Santo C:Omin

Y el edificio que alojaba al Santa Oficia o Inquiaición se constru

.. ron en 1736. Entre los edificios de carácter religioso sobresalen: 

DJtedral, considerada como el monumento cristiano mas importante de 

el convento de San Francisco, el convento de San Agustín y el 

venta de Santiago Tlatelolco. 

,;·Ta atender la educación, se construyeran numerosos establecimientos, 

primero de ellos se fundó en 1525 por Fray Pedro de li3nte can el -

bre de San Jasé de los 118turales. A finales del siglo XVI sabresa-

la construcción de los colegios de San Gregario, San Ildefansa y -

~ A::ademia de las· l\tJbles Artes de San l:arlos; par último en ·1799 se -

ciaron las abras de esa joya arquitectónica que es el ü:Jlegio de Mi 
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Palacio de Mlnerra, 1-'éxico. 



nae- hoy Palacio de Minería- que realizó 1-'enuel Toleá. 
·, 
Los hospitales de mayor renombre fueron: el HDspital de Jesós conside-

rado como el más antiguo de la l\Ueva España, se concluyó en 1553, el -

1-bspi tal Real de los Indios y el Hospital de Leprosos de San Lázaro en 

1609. 

La colonización tuvo profundas repercusiones en el sistema de transpoE.. 

tes gracias a la introducción de los animales de carga y tiro y al uso 

de carretas, palanquines y literas arrastradas por caballos y mulas. 

Fue avanzando rápidamente la construcción de caminos en la l\Ueva Espa~ 

ña y a pesar de todas las dificultades que presentaba la configuración 

orohidrográfica del territorio, se lograron construir hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII, 26, 107 km de caminos, de los cuales 18,600 eran 

de herradura y 7507 carreteros. 

La construcción de los mismos se orientó fundamentalmente hacia dos ob 

jetivos: 

1) Q:imunicar a la capital con los más importantes centros mineros y -

agrícolas y 

2) Q:imunicar a la capital con los puertos marítimos a través de los --

cuales se hacía la exportación de los productos de la tierra especial

mente metales preciosos y la importación de los efectos traídos de 0--

riente v de Europa. 

Al mismo tiempo que se trazaban los caminos, fue necesario acondicio-

nar los puertos; los más importantes fueron desde el principio Vera---

cruz y Acapulco. Se distinguieron paralelamente los astilleros de Te--

huantepec y Campeche que fabricaban embarcaciones de hasta 200 tanela-

cas de desplazamiento. 
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1 Par otra parte se realizaron gran cantidad de construcciones religio-

, sas. La primer iglesia construida en nuestro país se edific6 en la is

t la 'le Cozumel y la Última durante el virreinato fue la de Santa Mida 

cde l\yoquezcoen Daxaca. 

:, !:el año 1520 al de 1820, justo en tres siglos, se edificaron en la l't.J~ 

.:.va Cspai1a 11,828 construcciones religiosas las cuales ae hallaban dis

,tribuidas en todo el territorio, concentrándose principalmente en las 

:·intendencias de M§xico, Yucatán, Cuanajuata, Puebla, G.Jadalajara y Da

:xaca. 1-t!recen mencionarse por su magnitud el convento y templo de Te-

poztlán, la iglesia y convento de San Agustín de Acolman y las catedr!!_ 

Puebla, ~adalajara y Chihuahua. 
•. 

hospitales y atrss instituciones de beneficencia las construye-

su mayoría - curiosamente - las órdenes religiosas, algunas los 

contadas ocasiones el gobierno virreinaw. 

afines establecidos en el país llegaron a 113 die 

en todo el territorio pera concentrados principalmente en la 

M§xico con 31 edificios de este tipo. 

el aspecto de educación destacan las siguientes construcciones que 

rigurosa y marcada tendencia religiosa: El Colegio de San -

Colegio de Tiripi tía y el Colegia de San Nicolás de Pátzcua 

· en Michoacán. 

defender el territorio de ataques por mar se edific6 la fortaleza 

· San J.Jan de Ulúa en Veracruz. En 1977 se concluyó el Castillo de P~ . 
pretendía servir de depósito y almacén para las tropas acanto 

s en Jalapa. El Fuerte de Acapulco o Castillo de San Diego, el ---

te del Sisal y las murallas de la ciudad de Veracruz. 

19 
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En materia de riego la obra considerada como la máxima realización en 

su género en Anérica fue la Laguna de Yuriria que logró poner bajo 

riego 700 mil hectáreas, mismas que todavía se aprovechan en 1910. 

Entre los acueductos sobresalen: el de los FEmedios, el de la ciudad -

oe Querétaro, el m~s antiguo el de Cempoala construido en 1597, 

En Tepoztlán los jesuitas construyeron un acueducto maravilla de la ar 

quitectura del siglo xvrrr. 

Se construyeron obras de este tipo, conforme las necesidades lo reque-

rían y algunas eran de tan sólida fabricación que las inclemencias y -

calamidades no los dañaron y aún se conservan en pié, como el de li.Jan!!. 

juato que tiene una longitud de 2412 m, el de Chihuahua que tiene una 

arquería de 6123 m, etc. 

La época colonial observó la sumisión de la antaño clase dominante in

dígena, que fue al principio respetada pero progresivamente fue absor-

vida y de~apareció. 
; 

Para algunos historiadores solo hubo dos clases sociales en la época -

de la colonia, dos clases claramente diferenciadas: la explotadora y -

la explotada, la realidad era una sola: mientras que unos eran los due 

ñas de los medios de producción, los otros estaban carentes de éstos y 

solo eran propietarios de su fuerza de trabajo la que fue intensamente 

explotada, ensanchando de tal manera la brecha entre unos y otros, que 

este hecho desencadenó la guerra de independencia. 

Periódo Independiente 

Fue hasta 1821 cuando se consumó la Independencia de t-'éxico quedando·

el país en una situación deplorable cuya influencia se. hizo sentir en 
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en cada una de las actividades económicas del nuevo gobierno. 

En el aspecto de construcción se vió reducido el presupuesto, avocándo 

se entonces sólo a edificaciones prioritarias como las obras de desa-

gOe, las calles y el alumbrado público. 

No fue sino hasta 1896, después de muchos problemas que se concluyó la 

obra que desalojaría las aguas negras de la ciudad eligiendo para el -

trazo de la línea, la !"esa de Acatlán y haciéndola desembocar en la ba 

rranca de Tequisquiac. 

En 1842 se otorga la concesión para empezar a construir las líneas Fé

rreas que conectarían a la ciudad de !léxico con las poblaciones de ma

yor afluencia económica v para fines de 1876 el pais cuenta ya con 578 

km de vías tendidas. 

Se rehabilitaron los puertos de Campeche, Tsmpico, Progreso y Veracruz, 

Para el año de 1850 se hace la primera instalación telegráfica entre -

el Colegio de Minería v el Palacio Nacional y en 1910 ya hay una exten 

sa red integrando el territorio nacional con 36,000 km de líneas tele

gráficas instaladas. 

En relación con otro tipo de obres públicas en el interior de le repú

blica, tales como hospitales, obras de riego, acueductos, etc. fueron 

muy escasos en esta etapa y fueron prolongados los lapsos en que no se 

emprendió ninguna, pues la situación financiera del gobierno federal V 

de los gobiernos de los estados era notoriamente insuficiente, aún pa

ra proporcionar los servicios públicos más urgentes. 

Los edificios públicos construítios durante el virreinato se adaptaron 

para alojar en ellos diversos servicios públicos v asistenciales, es-

cuelas v otros destinos de carácter militar. 
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Las contadas obras realizadas entre 1821 y 1880 fueron llevadas a cabo 

mediante concesiones otorgadas a empresarios e inversionistas extranj~ 

ros principalmente norteamericanos y europeos. 

Fue también en esta época cuando el gobierno mexicano se da cuenta que 

con los empréstitos internos no resolvía sus problemas financieros y -

gestiona el primer préstamo exterior con Londres por 16 millones de p~ 

sos con lo que empieza la escalada de la deuda externa del pais. 

Para 1875 la deuda ascendía a 83.1 millones de pesos. 

El Porfiriato 

Einanado de una revuelta militar, Porfirio Díaz llegó al poder en 1876 

y con él toda una época, la m~s prolongada de nuestra historia. 

CUrante su administración se concedieron grandes facilidades a la in-

traducción de capitales extranjeros. Estas compaAías -a decir de An--

drés r-'olina Enriquez- disfrutaron de un tratamiento preferencial por -

parte de las autoridades mexicanas y ninguna persona, agrupación o pu

blicación se atrevia a discutir esa política gubernamental ante la ame 

naza de ser calificados de antipatrióticos y sediciosos. 

El porfiriato con sus 35 aAos conduciendo el destino de los mexicanos 

(1876-1910) produjo una expansión en todas las actividades básicas y -

contribuyó a darle un nuevo matiz a las obras públicas entre las que -

destacan la urbanizacion de la capital y la de otras entidades de la -

república; la acel~rada construcción de vias de comunicación y trans-

porte y otros aspectos más, relacionados con los servicios públicos. 

La población de la ciudad que en 1878 era de 24,110 habs., aumentó a -

368,890 según el censo de 1900 y ello generaba además del ensanche de 
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': 

:oa límites iniciales, la necealdad de ampliar calles para Facilitar 

!l tránsito de coches y otros vehículos, pavimentar, introducir agua -

.1otable y ampliar el drenaje y el alumbrado. 

~sde 1852 se otorgaron varias concesiones para construir y explotar -

íneas de Ferrocarril que comunicaran a la ciudad con los lugares ale-

uaños a ella. Porfirio Díaz anunció en 1891 la creación de la Secreta-

da de Obras Públicas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

''acidas para planear y regular el crecimiento ferrocarrilero. 

i'sra 1910 el país cantaba con 20,000 km de vías Férreas. 

Lss obras de desagüe de la ciudad constaban de tres partes principales: 

un canal, un túnel y un tajo de desemboque. En resumen las aguas y re

ciduos procedentes de la ciudad recorrían toda el canal'desde San Láza 

m hasta las inmediaciones de Zumpanga; allí las recibía el túnel por 

medio de la presa, atravesaban el túnel y al salir desembocaban en el 

tajo de Tequisquiac hasta el río de ese nombre¡ los Últimos arrastres 

los recibía el río de Tula, tributario del Pánuco y siguiendo el curso 

de éste, derramaban por Último en el Golfa de l'léxico. 

La aparición del automóvil influyó más en el incremento de las vías de 

ccmunicación terrestre que las 400 años de nuestra historia. 

"' la Postrevalución 

Finalizando el porfiriAta en 1910 el país volvió a caer en una etapa -
( 

¡ inestable can el advenimiento de la revolución. 

Mientras tomaba la nación su cutso normal hubo una etapa de recesión 

e~ la que se pararon la.gran mayoría de laa obras de infraestructura -

can 'excepción de la construcción de pequeñas plantas generadoras de 

23 



energía eléctrica. 

La Cnnstitución de 1917 venía a estabilizar el desarrollo armónico, e!!!. 

pezando con la justa repartición de tierra y agua y omitir las canee-

sienes preferenciales a empresarios extranjeros. 

Puede considerarse que esta etapa del ~xico independiente empieza con 

la revolución de 1910 y sigue vigente hasta hoy en día. 

Es en este momento cuando de hecho comienza la industria de la cons--

trucción, cuyo crecimiento y mejoramiento ha sido verdaderamente nota

ble, sin embargo na ha podido escapar a las depresiones económicas que 

ha sufrido el país en 1929, 1971, 1977 y actualmente la caída que emp~ 

zó practicamente en 1982. 

En 1925 se dió el primer paso para la aplicación de la legislación hi

dráulica, y fue el 4 de enero de este año cuando se creó la Cnmisión 

l\0cional de Irrigación, organismo federal que se encargó de planear, -

construir y aperar las abras de riega. 

Hacia 1930 se comenzó la utilización de los sistemas de riego can a--

bras aún en procesa, con el fin de incorporar nuevas reglones a la a-

gricul tura. 

Se dió preferencia a la construcción de presas de almacenamiento, can~ 

les de distribución, presas de derivación y las elementos auxiliares -

se dejaran pendientes con el fin de concluirlos después, tal es el ca

sa de los caminos de acceso a las parcelas, drenajes, etc. 

En 1945, la E'Dmisi6n Nacional de Irrigación, habla puesta bajo riega -

420,000 ha can nuevas abras y 395,000 ha con obras mejoradas y aunadas 

a las superficies habilitadas· can obras construidas can anterioridad, 

sumaban un total de 11232,000 ha regad~s para esa fecha. 
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Para 1978 se tienen irrigadas 3 1238,223 ha en la totalidad de loa dis

tritos de riega del país. 

De acuerdo a las requerimientos del equipa de vuela, ae hizo necesaria 

la construcción de pistas pavimentadas, así como la construcción de e

~!ficio3 para la atención de las pasajeros y servicios administrativos 

con otros anexos para el servicio de radio y comunicación. 

La infraestructura aérea na era suficiente para seguir atendiendo la -

creciente demanda, las pistas no podían atender las necesidades de las 

nuevos equipas de vuelo, así como el intenso tráfico aéreo. En 1965 an 

te este problema se vió la necesidad de una planeacián para la aplica

ción de las inversiones en este ramo de la economía nacional y fue en 

este año cuando se creó, dentro de la Secretaría de Obras Públicas, la 

Dirección C'eneral de Aeropuertos. Se creó también el organismo Aero--

puertos y Servicios Auxiliares, destinado a administrar, operar y con

servar los aeropuertos. 

Para 1981 el país cuenta can 41 aeropuertos nacionales y 31 internacio 

nales. 

Por otro lado, dado el incremento que lograban las exportaciones y el 

progreso de la industria pesquera, fue necesaria enfocar la atención -

hacia los puertos. Se construyeron numerosas abras en los puertos de -

Tampico, Veracruz y Caatzacoalcos y se fundó el puerto de Progresa en 

Vucatán. En el oceáno pacífico surgen los puertos de Ensenada, La Paz, 

[iJaymas, "'8zatlán y Puerto Angel, existiendo ya con anterioridad los -

de "'8nzanillo, Acapulco y Saliná Cruz. 

Para 1980 tenemos 32 puertas de altura, 31 de cabotaje y pesca y 12 de 

turismo. 
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Al finalizar 1926 las líneas de los distintos sistemas de Ferrocarril 

tanto de concesión Federal como local, tenían un desarrollo de 23,450 

km construidos, de los cuales correspondían 22,700 km a los ferrocarri 

les de concesión Federal y el resto a los gobiernos locales. 

Loo forrocorrlles construidos después de 1938 representaron grandes 

problemas constructivos de carácter técnica, debido a las regiones por 

las cuales atravesaban, tal es el caso del ferrocarril del Sureste, -

construido a través de una zona desértica; el Dlihuahua-Pacífico a tra 

vés de la accidentada sierra de Oiihuahua y en la cual se necesitaron 

perforar 73 túneles, can una longitud de 15,273 m y 28 puentes con una 

longitud de 3172 m. 

De esta manera el país contaba en 1965 con una red Ferroviaria de 24 -

mil km, sin embargo cabe señalar que la mayoría de estas vías constru

idas a Fines del siglo pasado y principios del actual algunas ya no -

son adecuadas para manejar grandes volúmenes de carga y utilizar equi

pos modernos, la política de Ferrocarriles Nacionales de ~xico cansis 

te mas que en aumentar la red ferroviaria, modernizar los tramos ya -

existentes. 

En 1980 el país cuenta con 25,511 km de vías tendidas. 

El 30 de marzo de 1925 se Fundó la Comisión Nacional de Caminos, la -

cual se avocó al estudia y elaboración de un primer programa de cons-

trucción de caminos, conforme a normas y requerimientos de ingeniería 

moderna, proponiendo una red mínima de 50,000 km, la cual había de ser 

la base de la economía nacional. 

C\Jrante los últimos años se ha construido una grart red nacional de ca

rreteras de todos lo sórdenes, desde los caminos rurales, pasando por 
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los de comunicación interestatal y federal hasta las autopistas, lo -

granda con ello una mayor unidad nacional. Se tienen construidos para 

el año de 1979, 211,000 km de carreteras de los cuales 65,697 km estan 

pavimentadas, 85,343 km revestidas y 59,960 son de terrecería. 

Así, practica~ente la industria de la construcción inició su vida en -

década de 1920 al amparo de algunas compañías extranjeras. Loa técni-

cos que fueran empleados en las mismas, asimilaron rápidamente los mé

todos de construcción y organización que tenían esas empresas y comen

zaron a formar compañías mexicanas que no solamente respondieron en -

forma inmediata a las necesidades nacionales sino que los conocimien-

tos adquiridos los adaptaron a nuestro medio, distinto como es natural 

de aquel en que se habían desenvuelto las compañías ext~anjeras en sus 

respectivos'países y que no respondían del todo a nuestras necesidades. 

Para 1939 había ya 90 empresas constructoras que indudablemente sufrí

an cambios radicales no solamente en cuestiones de proyecto, sino en -

lo relativo a procedimientos y técnicas de construcción. El empleo del 

concreto reforza~o en sus más diversas formas y el uso de los grandes 

equipos para movimiento de tierras y pavimentaciones, impuso cambios -

radicales en los procesos de construcción que nuestros técnicos capta

ron con suma rapidez e implantaron en todas las obras que se han ejec!:!.. 

tado en la república. 

En 1945 los constructores de la época se agruparon en la Asociación -

M?xicana de Contratistas, primer organismo gremial de la construcción. 

En 1946 se creé un fondo impulsór de la construcción que operaba en fi 

deicomiso con un banco privada. 

Al iniciarse el periádo 1950-60 el gobierno empezó a preocuparse por -
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la selección de las empresas constructoras mas capacitadas para la ej~ 

cución de las obras, tanto técnica como econdmicamente, es esta situa

ción la que propició el inicio del sistema de contratación de obras -

por concurso, apoyado en el articulo 134 de la Constitución de 1917 al 

cual no se le había considerado la importancia debida en ese entonces. 

Las compañías constructoras debían estar unidas para tener representa

ción oficial ante las autoridades, así como para defender sus intere-

ses y servir como órgano de consulta al estada. Es así que el 13 de j~ 

nio de 1952, 24 personas Físicas y morales dedicadas todas ellas a la 

construcción de obras públicas y privadas, solicitaron a la entonces -

Secretaría de Industria y Comercio la integración de la rámara l\acio-

nal de la Industria de la Construcción, cuyas características son -se

gún advierte la ley de cámaras de comercio e industria- ser una insti

tución pública, autónoma y con personalidad jurídica propia que esta -

destinada al cumplimiento de los fines que la ley de la materia le se

~ala. En marzo de 1953 es constituida oficialmente la CNIC. 

A p~rtir de entonces la CNIC se convierte en el sector 'organizadd re-

presentante de los constructores mexicanos. 

En el siguiente capitulo se trata· cuantitativamente la actividad cons

tructora actual en ~xico y se mencionan las directrices que la rámara 

l\Bcional de la Industria de la Construcción está implantando para cum

plir con sus m~s elementales principios. 
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CAPITULO III. SITUACION ACTUAL EN LA INDUSTRIA 
MEXICANA DE LA CONSTRUCCION 
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'.II. SITUACIDN ACTUAL EN LA INDUSTRIA MEXICANA DE LA 

CONSTRUCCION 

Conviene, antes de analizar la situaci6n de la construcci6n en t-'éxico 

hablar un poco del resto del mundo, particularmente de los países des~ 

rrollados y de Anérica Latina, pues no podernos aislar a nuestro pais -

de tan sólidas relaciones corno el intercambio a muchos niveles y la ya 

tan crecida deuda externa. 

De esta manera, eademos pretender un mayor grado de entendimiento de -

la situación económica de f"éxico y de su actividad construcción. 

Breve Descripción de la Economía Internacional 

Las raíces de la recesión económica a nivel internacional se ubican en 

factores que fueron desarrollándose progresivamente desde mediados de 

la década de los sesentas, originando los problemas de inflación, de-

sernpleo y estancamiento económico registrados por la economía mundial 

durante los Últimos años. 

Por un lado, los salarios reales, por otro el aumento progresivo del -

gasto público. Los impuestos y los déficits fiscales y por su parte -

los incrementos en el precio del petróleo también incidieron agravando 

las dificultades por requerir de ajustes económicos difíciles de reali 

zar. 

Los países industrializados comenzaron a restringir la demanda con el 

objeto prioritario de reducir la inflación logrando reducirla de 13.5% 

en 1980 a 4.2% en 1983. 

Según el Banco M.Jndial los países en desarrollo son casi el 75% de la 
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población mundial y registran apenas el 20% del PIS en el mundo. 

r~te esta premisa, la recesión económica castiga a un mayor número de 

población mundial ya que la recuperación de los países subdesarrolla-

dos depende en gran medida de la tendencia que sigan las economías de 

los países poderosos. 

La recesión mundial acaecida durante 1980-1982 comenzó precisamente en 

el grupo de países industrializados v fueron éstos los primeros que lo 

graron salir de ella. 

El crecimiento que presentaron durante el periádo 1980-81 fue de 1.5% 

pasando en 1982 a una tasa negativa de -0.1% v para 1583 esta variable 

mostró recuperación logrando un crecimiento de 2.3% que siguió crecien 

do y en 1984 se incrementó a 3.6%. (Gráfica III.1) • •. 

Este Último incremento de 3.6% logrado en 1984 por las naciones indus

trializadas, representa una recuperación notable no solo en estos pa-

íses, sino también en las naciones en vías de desarrollo, pues con es

ta situación se incrementa la demanda de sus exportaciones v consecuen 

temente sobreviene una ligera mejora en su economía. 

La recuperación parcial mencionada en las naciones industrializadas en 

1980, la encabezaron pocos países: Estados Lhidos, Japón y Canadá • 

En el resto de los países industriales la recuperación es frágil y mo

derada basándose en mayores exportaciones v persistiendo aún altas ta

sas de desempleo •• 

La gráfica III.2. v tabla III.3 presentan algunos indicadores económi

cos que podrán mostrarnos una r~diografía de la situación económica -

mundial. 
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Gráfica III.1. Tasas de crecimiento de la economía de los paises industrializados 

Fuente: CNIC con datos del Fondo '1.Jnetario Internacional (FMI) 
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Crecimiento del PIB Inflación 

1982 1983 1984 1982 1983 1984 

Países industrializados -0.2 2.6 4.9 7.2 5.0 4.3 

Países en desarrollo -0.1 0.9 3.7 24.7 33.3 35.6 

Petroleros -4.2 -0.8 3.8 8.1 10.0 10.8 

No petroleros 1.7 1.8 3.7 30.3 41.4 44.5 

Tabla III.3. Indicadores de Desarrollo. Tasas de crecimiento medio --

anual en % • 

Fuente: CNIC con datos del FMI 

Con relación a la construcción, su valor agregado al PIB de cada país 

es del orden del 5% en promedio, pero esta cifra varía de 2% a 6% :de -

país a país correspondiéndole a Japón la puntuación mayor. 

Sin embargo, la proporción señalada ha mostrado tendencia a decrecer -

desde los años de 1980 a 1982, la cual indica qué la industria de la -

construcción ha sufrido la recesión mundial más que ninguna otra indus 

tria. 

En general se puede hacer notar que las grandes firmas tienden a ser -

cada vez mayores y que el número de las pequeños subcontratistas esta 

decreciendo. 

Desde 1982 la obra de construcción realizada en el extranjero por em-

presas nacionales ha declinado considerablemente con muy pacas excep-

ciones. 

e~eve Descripción de la Economía Latinoamericana 

Después de un largo periódo (1964-1980) en el cual el crecimiento pro-
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medio de las economías latinoamericanas se mantU\Jo en niveles del 4%, 

en las últimas tres años la generalidad de estas economías han caído 

en una de las mas graves recesiones. 

A partir de 1981 la mayoría de los países de Anérica Latina se han vi~ 

to inmersos en una crisis económica v ·Financiera considerada como la -

más profunda v prolongada desde la gran depresión de las años treinta. 

La crisis ha afectada tanta a países industrializadas como a los subd~ 

sarrallados, a los grandes v a los pequeños, a los exportadores de pe-

trólea y a las que no la san. 

Diversas factores de arden interna y externo contribuyeron a desencad~ 

nar la crisis que enfrenta Anérica Latina. Los primeros •. es tan relacio

nados con las características propias de las economías nacionales au--

que es evidente que son los factores externos los que han determinado 

la naturaleza y los alcances de la crisis. 

Entre los factores externas que se han constituido en un verdadero es

trangulamiento al crecimiento económica caben destacar los siguientes 

puntos: El manto del endeudamiento externa se ha incrementado y revis-

te particular importancia la magnitud que han alcanzado los pagos de -

intereses coma resultado del alza en .las tasas de interés. 

El escaso dinamismo de la demanda ext~rna derivada de la recesión mun-

dial, incidiendo en el escasa dinamismo de las importaciones latinoam~ 

ricanas y en un importante deteriora de la relación de loa precios de 

intercambia. 

El recrudecimiento de las medidas proteccionistas de diversa índole en 

las países industriales y aún ~ntre las países en desarrolla que afec

tan incluso el comercio recíproco regional. 
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Coma consecuencia principalmente de las factores antes mencionados, la 

evolución de la economía medida a través del PIB, la desocupación y -

las incrementas anuales de inflación en algunas países de Pmérica Lati 

na presenta las características que se muestran en las gráficas III.4 1 

III.5, III.7 y en las tablas III.4 y III.6. 

Cabe destacar que las efectos negativas sabre el emplea han aida en e! 

pecial significativas en países donde se han producida caídas importa~ 

tes en la industria de la construcción, dada la conocida influencia -

del sector sabre el empleo. 

PAIS 1980 1981 1982 1983 

Argentina 87.6 131.2 209.7 343. 7 

Brasil 95.6 91.5 101.8 142.0 

~xica 29.8 28.6 98.8 80.8 

l:blambia 26.5 26.2 24.1 19.8 

Diile 31.2 28.4 20.7 27.2 

Perú 59.7 72.7 76.4 111.2 

Venezuela 19.6 10.8 7.7 6 • .3 

Uruguay 42.8 29.3 20.5 49.2 

rabla III.6. Inflación en algunos países de Pmérica latina 

Incrementa anual en porcentaje 

Fuente: CNIC can datos del International Statistics 

Estadísticas representadas en las gráficas III.7. arrojan para las --

cuatro países que en conjunto realizan el 80% de las obras de construc 

ción de latinaamerica las tendencias que se muestran • 
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Argentina 2 .1 -5.9 -5.4 2.5 
Brasil 7.3 -1.9 1.4 -3.3 
México 9 .1 7.9 -0.5 -5.3 
Colombia 5.0 2.3 0.9 o.a 
Chile 6.5 5.7 -14.3 -0.8 
Peru 0.7 3.1 0.7 -12.0 
Venezuela 2.9 0.4 0.6 -4.5 
Uruguay 6.3 -0.1 -8.7 -4.8 
promedio 4.9 1.4 -3.2 -3.4 Anérica Latina 

Tabla III.4. Tasas de crecimiento del Producto Inter-

5 
no Bruto (PIB) de algunos países de Amé-
rica Latina. 
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Gráfica III.4. Crecimiento medio anual del PIB de América Latina 

Fuente: CNIC con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
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Estas gráficas muestren economías francamente deprimidas y por conse-

cu~ncia situaciones críticas para la construcción. 

Sin embargo, - a decir de los expertos - "se ha tocado fondo" y se es-

pera un crecimiento entre el 4.5% y el 8% para 1985. 

Nótese las mayores pendientes del PIS de la construcción con respecto 

a los del PIB de las economías globales, significando que si la activi 

dad económica decrece, la construcción lo hace a una tasa mayor, y si 

la economía crece, la construcción lo hace a una tasa mayor. 

Esta es una característica interesante e importante del comportamiento 

de la actividad constructora. 

Situación Económica en f'éxico 

La crisis aocioeconómica que afecta a los paises latinoamericanos pre

senta importantes elementos comunes a ~xico, tales corno la dependencia .. 
y la vulnerabilidad externa. 

A efecto de detectar con mayor profundidad las causas que han determin!!_ 

do el debilitamiento del proceso económico mexicano así corno su ubica

ción relativa entre loe países de la región, es importante señalar los--

aspectos que han conformado el desarrollo económico global del país. 

El caso de M!'!xico se ubica entre las saciedades que arribaran tarde al 

capitalismo y consecuentemente al sistema de mercado internacional. 

A partir de 191? - coma ya se 1ndic6 - se define la intervención del -

estada en la economía v su objetivo principal es el crecimiento ecanó-

mica nacional al ritma más elevado posible • Así, el estada impulsó e -

integró el mercado interno medtante gasto en obras de infraestructura v 

servicios urbanos y médico - asistenciales. 
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Estas gráficas muestron economías francamente deprimidas y por conae-

cuc~:ia situaciones críticas para la construcción. 

Sin e'llbargo, - a decir de los expertos - "se ha tocado fondo" y se es-

pera un crecimiento entre el 4.5% y el 8% para 1985. 

lllátese las mayores pendientes del PIS de la construcción con respecto 

a los del PIB de las economías globales, significando que si la activi 

dad económica decrece, la construcción lo hace a una tasa mayor, y si 

la economía crece, la construcción lo hace a una tasa mayor. 

Esta es una característica interesante e importante del comportamiento 

de la actividad constructora. 

Situación Económica en ~xico 

La crisis socioeconámica que afecta a loa países Latinoamericanos pre-

senta importantes elementos comunes a ~xico, tales como la dependencia . 
y la vulnerabilidad externa. 

A efecto de detectar con mayor profundidad las causas que han determin~ 

do el debilitamiento del proceso económico mexicano as! como su ubica

ción relativa entre los países de la región, es importante señalar los--

aspectos que han conformado el desarrollo económico global del país. 

El caso de ~xico se ubica entre las sociedades que arribaron tarde al 

capitalismo y consecuentemente al sistema de mercado internacional. 

A partir de 1917 - como ya se indicó - se define la intervención del -

estado en la econo~!a y su objetivo principal es el crecimiento econó-

mico nacional al ritmo más elevado posible • As!, el estado impulsó e 

integró el mercado interno medi'ante gasto en obras de infraestructura y 

servicios urbanos y médico - asistenciales. 
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Durante la segunda guerra mundial se aceler6 la intervención estatal -

sobre los medios de intervención v la vida social. 

En r'éxico el estado ejerci6 un papel de promotor clave para el desarro

llo industrial mediante el gasto público canalizado a través de los or

ganismos descentralizados v las empresas de participación estatal. 

De esta manera, a partir de 1940 el estado asume un compromiso definido 

para el desarrollo económico nacional. Las empresas públicas nacen de -

acuerdo a las necesidades reales atacando problemas en aquellos sectores 

en que la iniciativa privada no intervenía debido a que se requería de 

cuantiosas inversiones con alto riesgo y largos periódos de recuperación 

que solo el estado esta en condiciones realizar. •. 
En la posguerra el estado encuadro a las organizaciones masivas de tra

bajadores, alentó a la inversión extranjera y propició el desarrollo -

del sistema financiero. Con ésto se podía ya estructurar una política -

definida de industrialización capaz de captar y canalizar excedentes -

y divisas hacia el sector industrial fortaleciendo el mercado interno. 

[Airante el periódo 1958-1970 la política que se siguió llamada de - - -

" desarrollo estabilizador " presentó los siguientes rasgos: aumento -

sostenido del PIB a una tasa de más del 6 % promedio anual, reducción -

del 15 al 4 % en el alza de los precios, un mismo tipo de cambio desde-

1954 y una expansión económica basada en el ahorro interno mediante al

tas tasas de interés. 

El " desarrollo estabilizador" h.izo del caso mexicano un caso especial 

en el contexto latinoamericano, porque permitió pasar del periódo de 

inflación de los primeros años de la década de los cincuentas a otro -

con estabilidad sin tener que reducir las tasas de crecimiento y de 
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-formación de capital. 

A partir de 1965 las exportaciones de mercancías disminuyeron su ritmo 

de crecimiento en tanto que el financiamiento externo comenzaba a lim.!_ 

tar la contratación de créditos internacionales, la política impositi

va y la evael.ón aumentaban la dependencia del crédito interno y exter

no de tal forma que al concluir la década de los sesentas el desarro-

llo mexicano empezó a dar muestras cada vez más evidentes de agotamie~ 

to. En efecto, se había avanzado demasiado rápido hacia el agotamienta 

del modelo. 

EL periódo 1960- 1965 se caracterizó por el dinamismo del sector indu!:!. 

trial con una tasa anual de crecimiento de aproximadamente 8 %, mien--

tras el PI8 nacional creció en 6.6 % en el mismo periódo. 

Sin embargo el desarrollo industrial ha llevado implícito la prescen-

cia de elementos deformadores de la estructura económica que se mani-

fiesta en un crecimiento desigual de las diversas ramas y zonas geo

gráficas, desempleo y subempleo, marcada diferencia en la distribución 

del ingreso y patronea de consumo irracionales entre otros. 

El periódo 1977-1982 se inicia cuando las exportaciones de hidrocarbu

ros se consolidaron coma la fuente más importante de divisas, lo que -

eunado a las amplias reservas petroleras y a la abundante oferta de re

cursos financieros en las mercados internacionales permitió que las 

préstamos fluyeran a ~xica en forma masiva en 1980 y 1981 especialme0_ 

te, frenando en alguna manera las principales desequilibrios. Sin em-

bargo siendo estos desequilibrios de naturaleza estructural resurgie-

ron las tendencias históricas agudizando la crisis a partir del segun

do semestre de 1981, año en el que el precio del petróleo empezó a 
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declinar y se recurrió mayormente a la contratación de créditos priv[ 

dos a corto plazo. 

El año crítico fue 1981. 

Las bruscas devaluaciones de 1982 frenaron el desarrollo interno, es-

pecialmente en la producción con mayor contenido de importación. 

Este año puede considerarse como el punto de inflexión en las tenden

cias de la economía mexicana. Por primera vez desde la posguerra el -

PIB acusó una caída en términos reales de -0.5%, las tasas de interés 

c;·1e en 1979 giraban por el 8%, en 1982 se elevan a mas del 14% crendo 

una fuerte contracción en el mercado internacional de capitales y ala 

vez traduciéndose entre otros aspectos en un significativo aumento en 

la tasa de desempleo. '· 

Al término de 1982 se inicia una nueva administración pública que en-

tre sus primeras medidas adopta un Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE) entre cuyos objetivos contempla: combatir la infla--

cián, proteger el empleo y la planta productiva y recuperar las bases 

de un desarrollo dinámico y sostenido. 

CUrante 1984 prosiguió el ajuste económico iniciado por el· PIRE. 

Las modalidades de este proceso difirieron de 1983 a 1984'y por tanto 

de las que se marcaron originalmente en dicho programa. 

El énfasis en el control del proceso inflacionario que caracterizó a 

la política económica durante 1983 pierde terreno en 1984 en aras de 

lograr un mayor crecimiento económico. 

Prueba de lo anterior es una tasa de inflación en 1984 superior a la 

prevista (40%) y 

Inflación 
Cree. PIB 

una tasa 
1980 
29.8 
8.3 

de crecimiento del 
1981 1982 
28.6 98.8 
7.9 -D.5 

PIB tambié mayor (3 .0%). 
1983 1984 
80.8 59.2 
-5.3 3.5 
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Situacion Actual de la Construcción en t-'éxico 

Caracterlsticas G?nerales 

El sector de la construcción se encuentra estrechamente relacionado -

con el comportamiento económico de casi todos los sectores industria-

1es y es uno de los mas sensibles a los cambios que se suceden en la 

economía nacional. El ámbito que cubre es tan amplio v diversificado 

que cualquier actividad económica o social requiere de ella. Por ej.: 

la agricultura necesita de obras de irrigación; la pesca de instala--

clanes portuarias; la industria, de edificios e instalaciones apropi~ 

das; las comunicaciones y los transportes de carreteras, vías Férreas 

v aeropuertos; el crecimiento urbano de casas habitación, alcantari--

do y agua potable¡ y el desarrollo social, de escuelas, hospitales y 

~entras de esparcimiento. 

La importancia de la construcción radica en el impacto que tiene en -

los indicadores macroeconómicos del país. Tal es el caso de su contri 

oución al PIB total, su participación en el proceso de inversión, su 

generación de empleos directas e indirectos y la interdependencia que 

mantiene con otras actividades económicas, por ser considerada como -

una rama típicamente inductora de mayor productividad hacia otras ac-

tividades. 

Esto detrmina que a través de la actividad construcción sea factible 

medir el avance económico del pals. 

' La crisis económico que afectó a nuestro país durante 1982 v 198) ha 

traído como consecuencia profundos cambios en el comportamiento de --

los principales indicadores económicos de este sector. 

El Sistema de lllentas l\0c1onales ubica a la construcción en la gran -
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que a su vez esta constituida únicamente por la rama 60 -

catálngo mexicano de actividades económicas (cuadro III.9). 

StCTORES ECONOMICOS 

Sector Agropec~ario 
·(Primario) 

Sector Industrial 

(Secundario) 

Sector Servicios 

(Terciario) 

{ 
Grandes Di visiones 

Agricultura 

~"'"'d'''' 
Silvicultura 

Pesr::a 

~Extracción del 
Minería 

~ "'""'"'"'" Construcción 

Electricidad 

Comercio 

~Res taursn tes 
Hoteles 

~Transporte 

~Almacenamiento 

Comunicaciones 

petróleo 

• 

~Servicios Financieras 

~Seguros 

Bienes Inmuebles 

Servicios Comunales 

.~Servicios Soci~les 
Servicios Personales 

;illladro III.9. Sistema de !lientas Nacionales de r-'éxico 
,, Secretaría de Programación v Presupuesto 
i'. 



Definición 

Se define a la actividad constructora en los siguientes términos: 

"Comprende los trabajos efectuados por establecimientos o unidades -

dedicadas principalmente a la organización y realización total o Pª.!:. 

cial de edificios y obras de ingeniería civil tales como obras de ur 

banización, saneamienta,de electricidad, de comunicaciones y trans-

portes, hidráulicas y marítimas. Incluye las nuevas construcciones, 

así como las reformas, reparaciones y mantenimiento, tanto de carác

ter artesanal como técnico" • 

Como puede apreciarse, la industria de la construcción realiza una -

variedad de obras muy diversificadas; sin embargo genéricamente és-

tas pueden clasificarse en 11 tipos, a saber: 

1. Vías terrestres 

2. Presas 

3. Riego 

4. M3rítimo-Fluviales 

5. Urbanización 

6. Construcción industrial 

?. Instalaciones 

B. Edificación no residencial 

9. Vivienda 

10. Estudios y Proyectos 

11. Otros 

únpresas Asociadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Cons-

trucción (CNIC) 
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A partir de 1955, so.lamente se han registrado cuatro tasas negativr.i!l 

de crecimiento de socios, tres de ellas al principio de la existen--

cia de la r.ámara con -fi ,O, -6 .4, y -2 .6% en los años de 1957, 1961 y 

1964 respectivamente. La cuarta se suscitó del segundo semestre de -

1981 a diciembre de 1982 representando una tasa negativa de -4.5% --

( Graf. II I.10) • 

Demanda Sectorial 

Debe diferenciarse la demanda pública y la privada. Mientras que la 

construcción pública se desagrega en seis subgrupos, la privada solo 

lo hace en dos. 

Demanda Pública Demanda Priva'da 

a) Agua, riego y saneamiento a) Edificación residencial 

b) Transporte b) Edificación no residencial 

c) Electricidad y Comunicaciones 

d) Edificios Públicos 

e) Petróleo y Petroquímica 

f) Otras construcciones 

La siguiente tabla nos dará idea de la participación de cada tipo de 

demanda respecto al total: 

AÑO PUBLICA 

1978 52.2 

1979 54.D 

1980 56.5 

1981 58.4 

1982 55.9 

1983 53.0 

PRIVADA 

47.8 

46.0 

43.5 

41.6 

44.1 

47.0 

Tabla III.11. Deman

da !'ectorial. Po~ce~ 

taje de participa -

ción respecto al to-

tal. 
47 
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Indicadores Económicos 

Producción Bruta de la Construcción 

La producción bruta de la construcción representa la suma total de --

los bienes producidos. 

IA.Jrante el periódo 1979-1981 creció a tasas promedio anuales del - -

11.9%, sin embargo durante la crisis económica de 1982 la producción 

bruta de la construcción se contrajo en -5.1% acentuándose en 1983 --

hasta llegar en ese año a un decrecimiento del -17.3% (tabla III.12). 

AÑO PRODUCCION VALOR AGREGADO CONSUMO 
BRUTA O PIB I~TERMEDIO 

1979 13.2% 13.0% 13.4% 

1980 12.7 12.3 13.1 

1981 11.5 11.B 11.2 

1982 -5.1 -5.D -5.2 
1983 -17.3 -18.0 -16,8 

Tatla III.12. Producción Bruta de la Construcción. Taeae de crecimien 
to promedio anual en%. Fuente: SPP -

La producción bruta de la construcción esta compuesta por dos elemen-

tos: el consumo intermedio y el valor agregado también llamado produE_ 

to interno bruto. 

Para llevar a cabo la producción en la actividad constructora los a--

gentes económicos compran bienes y servicios tanto de origen nacional 

(aprox. el 94.6%) como importado (alrededor del 3.6%) que luego tran!!_ 

forman íntegramente en el proceso propio de la construcción. Estos --

bienes de utilización o consumo intermedio incluyen: las materias pr.!_ 

mas, los combustibles, la energía eléctrica, los materiales de ofici-
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na y diversos servicios valuados a precios de comprador, ya contenie!:!_ 

do el margen correspondiente al comercio y transporte debido al costo 

incurrido en la entrega de los insumos en el lugar donde se realiza -

el proceso de construcción. 

~l Gonsumo intermedio de la actividad constructora aumentó a una tasa 

de 5.1% en promedio anual durante el periódo 1970-1983 y presentó el 

54.3% promedio del valor total producido (tabla III.13). 

Porcenta ie de narticinación 

AÑO VALOR AGREGADO CONSUMO INTERMEDIO 

1978 45.8 54.2 

1979 45.7 54.3 

1980 45.6 54.4 

1981 45.7 54.3 

1982 45.7 54.3 

1983 45.9 54.1 

Tabla III.13. Componentes de la producción bruta de la construcción. 
Participación en %. 

te acuerdo con la matriz de insumo-producto correspondiente al año de 

1975, la actividad de la construccl.án destaca por poseer una indus- -

tria superior en 10% al promedio del conjunto de las ramas clasifica-

das como actividades promoto~s. 

Lo anterior significa que al analizar los efectos totales que provoca 

el aumento de una unidad adicional del producto de la construcción, -

se puede observar que casi todo el aparato productivo se ve afectado 

en proporción (tabla III.14). 
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RAl-'JI INDICE• 

Cemento 

Otros productos de minerales no metálicos 

Aserraderos, incluso triplay 

Industrias básicas del hierro y el acero 

Otras industrias químicas 

Industrias básicas de metáles no ferrosos 

Otros minerales no metálicos 

Artículos de plástico 

RefJnación de petróleo 

Electricidad 

M:iquinaria y equipos no eléctricos 

Productos de hule 

Otras industrias de la madera 

Minerales metálicos no ferrosos 

Q:imercio 

;,. 

Tabla III.14. Algunas ramas que abastecen a la construcción 

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto 

6.53 

5.87 

5.02 

2.96 

2.49 

1.85 

1.18 

1.10 

1.00 

0.80 

0.75 

0.67 

0.60 

0.56 

0.42 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

• La jerarquía de las ramas se ha establecido en base a un índice de-

rivado de la matriz insumo-producto, que permite clasificar su impor

tancia en los abastecimientos para la construcción. Así por ejemplo -

el consumo de "cemento "representa 6 .53 veces mas que el consumo del --

concepto "refinación de petróleo 11 • 
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<''lr su parte el valor agregado o producto interno bruto evolucion6 a 

.. n.:t ta3a media anual del 7 .4% durante el peri6do 1970-1981, crecimie~ 

·.".l superior al registrado por la industria manufacturera y la econo-

·"!a en su conjunto, 7.1% y 6.7% repectivamente. Lo que motivó que su 

~orticipación en el producto nacional pasára del 5.3% en 1970 al 5.7% 

r 'l 1981. 

·.a gráfica III.15 muestra esta tendencia y la situación que le siguió 

1 partir de 1981. 

P:·oducción Real de la Industria de la O:mstrucción 

~b obstante que en términos nominales se aprecia una tendencia cre--

ciente en el valor de la producción, el análisis a precios constantes 

es decir eliminando el efecto de la inflación, muestra un crecimiento 

promedio anual en términos reales del 23.6% en el periódo 1978-1980, 

alcanzando una tasa del 36.0% para 1981. 

Sin embargo para 1982 por primera vez se registró una contracción en 

la industria de la construcción del orden del -26.7%, con lo cual la 

producción en este año se mantuvo a los mismos niveles de 1980. En --

1983 la contracción es todavía mas drástica llegando a ser de -29.3% 

(Gráfica III.16). 

Contribución a la Inversión Bruta Fija 

Por definición la actividad constructora corresponde a la producción 

de bienes de inversión y tiene una participación preponderante en el 

proceso de formación bruta de capital. 

En el periódo 1970-1981 su participación en la inversión bruta aumen-
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tó al 7.8% medio anual,alcanzando en el último año del periódo una -

participación del 51.4%, es decir, la construcción absorve en prome-

dio el 50% del capital que se invierte pa~a el desarrollo del psls. 

Como ya se indicó, el desarrollo de la construcción es muy sensible -

al crecimiPnto de la economía, por lo que la reducción durante 1982 y 

1983 en el volúmen del gasto del sector público incidió para que la -

participación de la actividad de la construcción en la formación bru

ta de capital fijo alcanzara un valor sensiblemente menor al registr! 

do en años anteriores significando decrementos del -0.5% en 1982 y -

del -18% en 1983. 

•. 

El empleo en la construcción ha mostrado una tendencia en constante -

aumento al pasar de 6.3% en 1970 a 9.4% en 1981. De esta manera en el 

periódo considerado el empleo generado por la construcción creció al 

doble de la tasa del empleo total nacional. 

Sin embargo, la actual recesión vierte sus efectos sobre el empleo y 

ahora un gran número de trabajadores tanto calificados como no calif!_ 

cadas han sido expulsados de esta actividad. En efecto,la generación 

de empleos en la construcción disminuyó -4.2% en 1982 y -21.1% en ---

1983, en tanto que en la economía en su conjunto se registró una con

tracción del -0.9% y -1.5% respectivamente (Gráfica III.17). 

Inflación 

C\Jrante el periódo 1970-1981 los precios de la actividad constructora 

crecieron al 20.7% en promedio anual mientras que los de la economía 
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lo hicieron al 18.5% dando como resultado una brecha del 2.2% entre -

Bmbos índices. 1\ partir de entonces, el crecimiento de los precios de 

la construcción fue de 51.7% en 1982 v 81.5% en 1983, con lo cual la 

brecha se incrementó en sentido inverso a 9.4% v 10.8% respectivamen

te(Gráfici III.18). 

Según cifras preliminares, durante 1984 la actividad de la construc-

ción en-~xico registró un crecimiento del 3.7% motivado por una rec!:!_ 

peración de la inversión en construcción del 3.6%, sin embargo esta -

reanimar:i6n es poco significativa estadísticamente, va que aún con -

este incremento apenas y se alcanzaron las cifras observadas durante 

1979 (ver l]ráf. II I.16). 

De hecho, la construcción ha sido uno de los sectores q'Ue ha requeri

do mas tiempo para recuperarse, pues presentó por primera vez un com

portamiento favorable en el volúmen de su producción a partir del mes 

de mayo de 1984, registrando un crecimiento del 2% en relación a i--

gual periádo de 1983, 5,1,3 en junio, 6.5% en julio, 6.5% en agosto v 

7% en septiembre. 

Ello permitió a las empresas constructoras utilizar su capacidad ins

talada en 50%, circunstancia que aún ubica a la construcción como uno 

de los sectores económicos con mayor Índice de desempleo e inflación 

aunque n~ son precisamente los constructores los que han determinado 

el costo de los materiales, los energéticos y los aumentos.salariales. 
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Gráfic::a III.18. Inflación medida a trav~s del Indice de Precios Implícito (!PI) 
Año BarJe 1970 = 100 Fuente: CNIC 



Los Recursos 

Para lograr sus objetivos la actividad constructora se constituye de 

tres conceptos básicos, a saber: 

1) Recursos 1-lJmanos 

2) Recursoo M:tteriales y 

3) Recursos f"ecánicos 

Los cuales en época de crisis deben usarse con mucha mas eficiencia y 

praducti vi dad. 

Además naturalmente se sustenta en un sistema financiero y en un pro

ceso constructivo que a su vez se basa en la técnica considerada la -

más adecuada en el tiempo y en el espacio (Diagrama III.19). 

Adicionalmente también se compone y apoya de otros aspectos importan

tes coma la normatividad, el merca jurídica, la seguridad social, etc. 

Sin embargo, aceptemos fundir estas últimos elementos y contemplarlos 

globalmente en el gran Sistema Construcci6n. 

Se analizará la situación de algunos de éstos. 

Cberacion 

Diagrama III.19, Sistema Construcción 
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RECURSOS HUMANOS 

Siempre se ha afirmado que el recurso más valioso de un país y por lo 

tanto de una empresa, lo constituye el factor humano y en el caso de la 

construcción esto se vuelve particularmente importante dadas las espe-

ciales características que conileva en su seno: 

Como la ya mencionada contribución al empleo nacional que en 1982 ocupó 

a 1 •802,000 personas entre directivos y operativos representando el ---

9.06 % del total de la población económicamente activa ( según cifras -

oficiales del Colegio de Ingenieros Civiles de f"éxico ), pese al decre 

mento en la tasa de evolución de la economía nacional desde 1981. 

No ha podida sin embargo, resistir los embates de la recesión económica 

y para 1983 se presenta una baja del -21.1 % que representa el despido

de 381,000 personas. Actualmente con el leve incrementa de empresas en 

el registro de lacámara correspondiente ha podido en parte detenerse la 

caída de este fenómeno. 

El empleo en la industria de la construcción reviste entonces, especial 

interés, pues se puede considerar como un importante pilar para el desa 

rrollo y la tranquilidad social. 

En efecto, la construcción es un puente natural por el que pasa la mayor 

parte de los trabajadores del campo a la industria, estimula poderosam~n 

te el desarrollo regional de las zonas en las que despliega su actividad 

y ofrece amplias µosibilidades de capacitación y superación profesional. 

Cabe mencionar que el ingreso medio del trabajador de la construcción -

e~ la d~cada pasada fue un 40 % en promedio superior al del que perci

bían la totalidad de los trabajadores del país ( Gráfica III-20 ). 
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Ciertamente también es la clase trabajadora la más afectada en momentos 

de depresiones económicas y la menos preparada para soportarlas. 

En la construcción y sus diferentes ramas representan er. promedio del -

60 % al BD % del personal remunerado. 

Para solucionar en cierto grado el problema del desempleo de la clase -

obrera es necesario que los contratos de obra pública utilizen una ma-

yor cantidad de mana de obra. 

Pera mas que la ocupación de mano de obra indiscriminada también se tie 

ne que considerar la productividad, que la mana de obra este capacitada 

en aquellos renglones en que efectivamente sea productiva, situación que 

los empresarios de la construcción deben de manejar muy adecuadamente -

para no convertirse esta ocupación en un subsidio mediante un salario -

fija ( que de cualquier forma no están en condiciones de pagar ). 

Por otra parte, este cambia,utilizando un mayor porcentaje de mana de -

obra es mas difícil de lo que se piensa y requiere de un esfuerzo espe

cial. 

Debe re~onocerse en principia, que hay muchos trabajos que no pueden -

hacerse con obra de mano cama el movimiento de grandes rocas, el degra

do de un puerto o la perforación de un pozo profunda. 

Hay otros trabajas en los que tenemos limitantes externas que nos impi

den el uso de obra de mano, aún cuando eso pudiera hacerse físicamente. 

Como ejemplo de ésto tenemos la perforación del túnel del " metro ", o 

el del drenaje prnfundo. Si empleásemos exclusivamente gente para ello, 

el tiempo que tardaríamos en terminar sería demasiado grande y no cum-

pli ríamos con las premisas escenciales d~ la ·ingeniería: calidad, opor

tunidad y economía. 
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Existen pasibilidades interesantes de lograr el objetivo de la creación 

de empleos como: el tipo de obra v el aspecto de especificaciones¡ por 

un lado el contenido de mano de obra depende mucho del tipo de obra, de 

aquí que el cliente esta definiendo una buena parte del problema. 

Por otro, el aspecto de las especificaciones es determinante: un muro de 

contención de concreto requiere mucho menos obra de mano que una de mam

postería, par lo que en los rangos en que ambos son competitivos en cos 

to, será mejor que los provectos especifiquen mampostería. 

El diseño mismo es también importante en la determinación del contenida 

de mano de obra. 

Todo esto implica un cambio hábil v cuidadoso por parte de los empresa

rios va que no deben descuidarse otras 1.eriables importantes coma el -

equipo v maquinaria ociosos v materiales en Stock. 

Lns recursoshumanos en la construcción comprenden diversas categorías -

v diferentes clasificaciones dependiendo del grado de desarrolla del -

país en estudio v de su consecuente división del trabajo. El banca mun

dial propone 120 categorías. 

En 1-'éxico, la CNIC clasifica a los recursos humanos de acuerdo con sie

te categorías ocupacionales que san: Directivos, Administradores, técn.!_ 

cos, operadores, oficiales, peones y otros v su participación en las -

empresas constructoras representan en promedio los porcentajes que apa

recen en la sig. tabla: 

Categoría ocupacional 

1.- Directivas 

2.- Administradores 

% 

1.75 

4.31 



3. - Técnicos 6.05 

4. - Operadores 5,04 

5.- Oficiales 17.27 

6.- Peones 52.94 
Tabla III.21 

7.- Otros 12.64 

100.00 % 

En épocas económicas difíciles toda la estructura empresarial es maltra 

tada y el equipo humano se disgrega para poder subsistir individualmente. 

Los directivos, administradores y técnicos implantan medidas correctivas 

de depuración administrativa y organizativa para salvar la inversión, -

luchar contra los costos financieros y mas aún mantenerse competitivos. 

Ardua labor cuya problemática se menciona en páginas posteriores. 

Por otra parte el personal operativo enfrenta un solo riesgo pero equi

valente al de la empresa: el despido de la fuente de trabajo por la di.!!_ 

minución en la oferta de obras que se traduce en desempleo masivo, que 

ya hemos tratado. 

Analizemos ahora, muy particular y globlamente la situación del profesie._ 

nal dedicado a la construcción, llámese ingeniero civil •. 

Según el Colegio de Ingenieros Civiles, la ingeniería civil esta tan es 

trechamente vinculada con la construcción que ésta absorve el 50% de 

los profesionales de esta rama, razón por la cual la sociedad estereoti 

pa al ingeniero civil como constructor, a pesar de que se desempeña 

también en labore~ de mantenimiento y operación de obras, producción de 

muebles y accesorios para instalaciones sanitarias, diseño y producción 

Qe maquinaria, etc. 

Se ha considerado también que con crisis o sin ésta una de las activid!!_ 
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-<les que na pueden detenerse es la de construcci6n, al ser ésta la base 

de crecimiento del país y que cantr.::riamente a lu que oe dil:e, la cri-· 

sis incrementa la actividad en la construcción al interesarse la pobla-

ción en 13 3!.Jc;uisición o r:>11o~~lación de inmuebles. 

Estimaciones recientes equiparon el 50 % de ingenieros civiles dedicados 

a la construcción can el número de 30,000 pera si se captára al sector 

comprendida en la autoconstrucción, el porcentaje de ingenieras emplea

das por el sector se incrementaría en un 30 %, es decir alrededor de -

39 ,000 ingenieros civiles. 

Se calcula que para el año 2000 se requerirán entre 76,200 y 180,500 - -

ingenieros civiles dedicados a la construcción. 

Con la creaci6n de Conalep y del Instituto tecnológica de la construc

ción ( ITC ) y sus carreras de técnica profesional en construcción e -

Ingeniero Constructor respectivamente sus egresadas darán a corto pla

za un gran apoyo a los ingenieros y arquitectos, y reducirán las cifras 

de ingenieras el viles necesarios en el año 2000 que se indicaran. 

11 Actualmente la gran mayoría de las ingenieros el viles, tanto re cien -

egresados como los de experiencia se han colocado en otras ramas afines 

a su carrera dada la falta de costabilidad de la industria en cuestión, 

por lo tanto puede afirmarse que a nivel profesional no hay desempleo" 

Según palabras del titular del colegio de Ingenieros Civiles de t-'éxico. 

• "La prospectiva de la Ing. Cl vil en r-í!xlco 1980-2000 ". - Presentada en 

el Xi congreso nacional de Ing. Civil en 1979 
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RE .. RSOS MATERIALES 

Los materiales así como todos los inslJTIOs que requiere la industria de 

la construcción han sufrido un alza desmedida a raíz de todos los desa

justes en la economía del país ( Gráfica rrr.22 
El constante incremento en los costas de las materiales tradicionales -

de la construcción y la ocasional escasez de los mismos, entre otros 

factores, han impulsado a los ingenieros, arquitectos, diseAadores y -

constructores a buscar distintas soluciones con la optimización de los 

recursos disponibles. 

Abatir el costo con un menor tiempo de ejecución en una época de infla

ción como la actual se convierte en un factor vital. 

Para que el precio no se eleve en un porcentaje desmesurado por el sim

ple hecho de que el tiempo transcurre se deben clasificar los proyectos 

en diferentes rangos, dependiendo del monto y volúmen de la obra. Con -

este manejo administrativo se logran dos objetivos: 

1.- La defensa del presupuesto original 

2.- Evitar el suministro de enormes cantidades de material para el cual 

se necesitarían grandes áreas de almacenaje que no siempre se tienen. 

Con presupuestos restringidos, las dependencias y empresas tratan de -

realizar el máximo volúmen de obra par peso invertido. 

Esta rama utiliza básicamente cemento,agregados pétreos, acero de refue!_ 

za y madera. 

Estos materiales se fabrican y suministran totalmente en M'.!xico, por ta!}_ 

to no se tienen problemas con la obtención de divisas •. 

Sin embargo, los cementos están sujetos s las condiciones de la importa-
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-c16n y por tl!l1to, está sujeta e le problemática que estos insumos bási

cos registran y que parece no ser debida a la existencia de la materia 

prima sino mas bien e disponibilidad de divisas para mantener ampliaci!!_ 

nea en sus plantas y operarlas eficientemente. 

Hasta la fecha no se registran problemas de escasez, hay suficiente exis 

tencia, mas bien estos problemas han sido de precias. 

Por otra parte es impostergable respetar la política de la prioridad del 

uso de mano de obra como ya se había mencionado. 
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RECURSOS MECANICOS 

! 
r: 
' La d.:smlnución de la demanda de construcción pesada e industrial y la 
;~· 

!: desici6n de incrementar el uso de mano de obra ha provocado una dismi-

' nución aún mayor en las necesidades de utilización de maquinaria de --

construcción. 

Por otra parte, las inversiones realizadas para la adquisición de ma--

quinaria y equipo entre 1978 y 1981 por las empresas constructoras -en 

su mayoría para obras públicas- tuvieron que financiarse en parte con 

recursos propios de las empresas (capital contable no atado para fina!!_ 

ciar la obra) y parte con recursos ajenos mediante la contratación de 

deuda que en gran porcentaje por tratarse de maquinaria de. importación 

resultó en el incremento de pasivos en dólares pendientes de servicio 

y de amorti zacián. 

Al vol ver ahora la atenci6n a mediano plazo, la industria de la cons:..-

trucción (la que introdujo su maquinaria bajo importación permanente y 

que por tanto no esta en posibilidades de regresarla), se encuentra 

:?r.t!! un peri6do de sabrecapacidad y con un factor de casi 6 a 1 Em 

costo frente al proceso de obra de mano (aún para el costo unitario 

del metro cúbica de excavación) par raz6n de la devaluación total de -
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la moneda. Esto desde luego f ·orP.c!?rá al país por una parte, pero por 

otra el costo de opr ·· , de !a maquinaria diaponible no utilizable 

podría haberse 1:iil tacto quizá con una mejor programación de la demanda 

de construcción entre 1981 y 1983 y con un mejor conocimiento de la -

disponibilidad de recursos de maquinaria en ~xico. 

Entre tanto, uno de los retos ~rincipales que se lograron resolver en 

1983 a favor de la industria de la construcción es que la maquinaria -

impotada se paga a valor de dólar tipo controlado. 

Se ha recomendado además, la formación de una comisión de equipo y ma

quinaria dentro de la CNIC que estudie su problemática específica como 

es: 
•. 

1) Posibilidades de amortización 

2) Alternativas de uso racional 

3) Promover consorcios para su reparación y mantenimiento 

4) Consorcios para apoyar la exportación de servicio9 de construcción 

5) Coadyuvar con la SPP en el levantamiento de un inventario nacional 

de equipo que permita planear su racional utilización. 

Las industrias de la transformación que en alto porcentaje de su pro-

ducción proporcionan los insumas de las obras, habrán de resentir la 

propagación derivada del abatimiento en la demanda esperada. 

Por otro lado el problema de distribución de materiales al interior 

del pais, que en el pasado ha constituido un problema serio de logíst!_ 

ca y de mayar costa de fletes, sobre toda en el caso del cemento, en -

general no será causa de preocupación en el corta plazo. Sin embargo -

es necesaria prever la disponibilidad de la fuerza trsctiva y el equi

oo de arrastre suficientes, sabre todo en épocas durante las cuales la 
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dificultad de importación de partes y refacciones pudieran también aba 

ti r seriamente la oferta de los servicios de transporte. 

La Problemática en Porcentajes 

Hacienda un resúmen de los principales problemas que enfrentan las com 

pañ!as constructoras tenemos la ponderación obtenida por la Cámara co

rrespondiente con datos proporcionados por las empresaa afiliadas para 

1980,81 ,82 y 1983. 

Conviene destacar los siguientes aspectos: el retrasa en el pago de e!!. 

timaciones sigue siendo el problema mas relevante el cual ha cobrado -

mayor importancia para las empresas (34% en 1983). 

El segundo problema en importancia ya que también mast;ó una tendencia 

alta es la inflación y ~l ajuste de precios, el cual se ha agudizada -

como consecuencia del proceso inflacionario que ha registrado el país. 

Finalmente, la restricción en el crédito y el retraso en la formaliza

ción de los cantratos siguienin consti tuyenda durante 1983 el tercer -

nivel de importancia dentro del perfil de la problemática(tabla III.24) 

Para 1984 na cambió significativamente el panorama y a principios de -

1985 mejora en grado menor. 

Se espera que las reformas a la Ley de Obras Públicas publicada el pa

sado 13 de febrero de 1985, en el Diario Oficial de la Federación sea 

el primer paso para el ajuste estructural que tanto esta demandando -

este sector. 
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Problemática 

A. Falta de equipa 

B. Necesidad de capacitar personal 

C. Escasez de personal capacitada 

D. Desacuerdo de precias unitarias 

E. Escasez de materiales 

F. Retrasas en la formalización 

del contrato 

G. Restricciones crediticias 

H. Inflación y ajuste de precias 

1980 

% 

2 

6 

9 

5 

9 

6 

7 

13 

I •. Retraso en el pago de estimaciones 28 

J. Otros 15 

&.mla 100 

1981 

% 

5 

6 

5 

7 

7 

7 

17 

32 

13 

100 

1982 

% 

4 

4 

6 

7 

B 

9 

26 

32 

3 

100 

1983 

% 

4 

4 

7 

5 

7 

9 

24 

34 

5 

100 

Tabla III.24. Perfil de la problemática en % que enfrentan las compa-

ñíaa constructoras 

Fuente: CNIC 

Reformas a la Ley de Obras Públicas 

Se destacan como de interés particular para los constructores, los si

guientes preceptos: 

- En las obras por administración directa, las dependencias y entida-

des deberán considerar la disponibilidad real de maquinaria y equipo -

de construcción a su servicio o de su propiedad, así coma de sus recur 

sos humanos (Art. ?) 

- Se depuran los rPquiAitos que deben reunir los interesados para par-
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ticipar en los procesos de adjudicación y se eliminan los trámites di!!_ 

tintos a los del Padrón de Contratistas de la SPP (Art. 17). 

- Para garantizar la seril:'dad de las propuestas, bastfl con un cheque -

cruzado, con cargo a cuRlnuler institución de crédito y un monto de --

hast~ el 5% del valor aproximado de la obra (Art. 24). 

- La dependencia contratante deberR entregar e! a~ticipo correspondie!l 

te al primer ejercicio e11 L:r plazo máxime. ce 15 dias hábiles, contados 

a partir de la fecha en que se hubiere suscrito el contrato, y para ..;.. 

las ejercicios subsecuentes a partir de la notificación por escrito 

del monto del anticipa concedida para la compra de equipo y materiales 

de instalación permanente (Art. 25). 
•. 

- Se establece la garantía del contrato hasta por un 10% del monto au-

torizado para el primer ejercicio presupuesta!, y cuando se rebase di-

cha ejercicio, la necesidad de ajustar los subsecuentes en relación al 

monto real ejercido incrementando el 10% para el nuevo monto autoriza-

do y así sucesivamente hasta la totalidad del contrato. También se es-

tablece la cancelación automática de la fianza al año contado a partir 

del acta de terminación de trabajos (Art. 26) 

- Se prevé la obligatoriedad de otorgar anticipos a los constructores, 

tanto para el inicio de las obras hasta por un 10% como para la adqui

sición de materiales, maquinaria y equipos fijos hasta por un 20%. Se 

faculta a los contratantes para otorgar anticipos mayores cuando se --

requiera (Art. 27). 

- l\b se requiere la inscripción anual en el Padrón de Contratistas, p~ 

ro sí la actualización periódica del de la cámara industrial correspo~ 

diente (Art. 28). 
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- Para la presentación del análisis de precios se establece un plazo -

de 10 días hábiles a partir del acto de fallo y el programa de ejecu-

ción de obra a la firma del contrato (Art. 36). 

- Se permite diferir el acto de fallo, por circunstancias imprevistas, 

por una· sola vez y se establece un plazo adicional máximo a la contra

tante de 20 días hábiles para efectuar el proceso (Art. 37). 

- Se fijan 20 días hábiles a partir de la adjudicación para firmar el 

contrato correspondiente y, en el caso de no hacerlo, indemnizar al 

constructor por los gastos no recuperables en que hubiere incurrido al 

elaborar su propuesta (Art. 38). 

- Se prescriben la no cesión a otras personas Físicas o morales de los 

derechos y obligaciones derivados de las contratos y la negativa para 

subcantratarlos, exceptuando la acción del cabro sobre estimaciones -

par trabajos ya terminadas (Art. 41). 

- Para el pago de anticipas se fija un plaza no mayor de 30 días a Pª.!:. 

tir de la aceptación. Can el objeto de garantizar el pago oportuno,las 

dependencias deberán radicar las documentos en la tesorería de la fede 

ración con 7 días de anticipación (Art. 43). 

- DJanda haya incumplimiento en los pagos a solicitud del contratista 

la dependencia deberá pagar los gastos financieras a una tasa igual a 

la establecida para las casos de prórroga fiscal (Art. 44), 

- Para la revisión de los costos se establecen tres opciones a fin de 

que las dependencias seleccionen la que mejor se ajuste a la decisión 

del momento. En una de estas opciones se hace intervenir a la cámara -

de industria que corresponda para determinar los ajustes. No se requi~ 

re que el contratista presente documentación justificataria. Se estip!:!_ 
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la que el ajuste se hará en los costos directos, conservando constan-

tes los porcentajes de indirectos y las utilidades originales (Art. 50 

y 51). 



CAPITULO IV. PERSPECTIVAS ~ CORTO V LARGO PLAZO 
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IV. PERSPECTIVAS A CORTO V LARGO PLAZO 

La idea del carta y largo plaza ee muestre un tanta imprecisa aún cuBQ 

da considerásemos a pretenuiéremas considerar un alta porcentaje de v~ 

riables que quizás re9ultáran en mucho, fuera de tiempo y de escenario. 

Si las perspecti v¡¡s prometieren un brillante panorama desearíamos que 

el plazo na se retardara más. Por el contrario, querríamos no pensar -

siquiera en tiempos adversos ni situaciones difíciles. 

Sin embarga las perspectivas de orden nacian¡Ü anal.izadas par expertas 

pueden derivar ideas más objetivas e imparciales y por tanto ser más -

indica ti vas. 

A decir de algunos economistas, "la solución estructural 'para salir de 

la crisis y crecer can desarrolla es la productividad". Otras corrien

tes coinciden en que "na existe una teoría satisfactoria que indique -

la manera de reaccionar ante una situación en la cual los precias suben 

y la recesión se acentúa. No hay en la ac;tu.:.ilidad un m;:canismo económi

ca que pueda estabilizar la economía del mundo en sus múltiples relaCiE!_ 

nes y manifestaciones~. Con tarla, es obligación de este trabajo mencio

nar las perspectivas que han presentado las instituciones oficiales me

xicanas para dar margen de lo que el futuro depara a la actividad cons

tructora nacional. Independientemente de los pronósticos, es un hecho -

el que los primeros años de la década de las ochentas implicaran un alta 

en el camina en el crecimiento sostenido que el sector de la canstruc-

ción en 1-'éxica había experimentado desde la posguerra. 

Para 1985 se pronostica un crecimiento ligeramente superior a 1984 -

( 3.5% en cifras preliminares ) que se ubica entre 4.5 y 5% en prome--
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-dio anual. Lha vez concluida la fase de ajuste y bajo el supuesta de 

una nueva renegociación de la deuda que vence en 1985, se podrían esp~ 

rar tasas del crecimiento del PI8 nacional semejantes a la tasa histó

rica de 6.7% promedio anual. 

:;....-, fur1ddmtmto en ésto, durante 1986 y 1987; la actividad de la cons-

trucción podría retomar un crecimiento promedio anual que fluctuará en 

tre el 5 y 5.5%. 

Para 1988, Último año de la administración actual, se espera una tasa

de crecimiento moderada del PIS que podría llegar al 6% si se contro-

lan los factores económicos que han incidida en el desarrollo reciente 

de nuestra economía. 

De lo expuesto se concluye que el corto perlódo de tiempo en que se 

desplomó, la recuperación del sector construcción en i"éxico se verá 

multiplicado para lograr la recuperación de su posición dentro de la -

actividad económica mexicana. 

Respecta al entorno de la empresa, ésta deberá prepararse tomando y -

promoviendo las medidas necesarias que propicien su sano desarrollo. 

Se recomienda seguir las estrategias y acciones concretas que nacen 

del nuevo reglamento de la Ley de Obras Públicas cuyas reformas, en P! 

ginas anteriores ya hemos mencionado. 

Por otra parte, en el largo plazo (relativo ) se requerirá de una fuer 

za de trabajo mejor preparada, debido a que habrá una mayor competencia 

~ntre las firmas cnnstructoras. Un ejemplo ilustra este hecho: en 1983 

:ompitieron 11 436 empresas constructoras por un volúmen de obra ejec.!:!. 

::~3 s:mil3~ ~1 de 1979, año en que compitieran sólo 8 345 empresas, -

0?5 decir, hubo en 1983 un 37% más de empresas compitiendo par el misma 
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-volúmen de obra disponible. 

Los objetivos que se tratarán de lograr son: mayor eficiencia del per

sonal, emplesdas altamente calificados y motivados a todas los niveles 

y castos de construcción más bajos. 

Según expectativas de los constructores europeas, algunos de los desa

rrollos más importantes que sufrirá la industrie de la construcción en 

los próximos años serán : 

- El incrementa de tiempos de proyectos 

- La reducción de tiempos de construcción 

- f>t!nor cantidad de personal en la abra 

- M:iyor estandarización de materiales y elementos de construcción 

- Incremento en el usa de microprocesadores •. 

Se dice que la inexistencia diferencia entre estar con 10 ó 100 años -

de retrasa tecnológica, es que en cualquier casa se está desconectado 

de la máquina llamada PROGRESO y para actualizarse sólo existen das -

al terna ti vas: 

1.- Feafirmar las conocimientos adquiridas y actualizarse con nuevos 

conceptos sobre el tema. 

2.- Aplicar y desarrollar en el desempeña de nuestras labores esos nu~ 

vas conceptos adquiridos. 

Las perspectivas para el desarrollo de la industria de la construcción 

se orientan a cinco áreas : 

1.- Innovaciones. r-'ayor aplicación de nuevas tecnologías y de compone!:!_ 

tes manufacturadas industrialmente. 

2.- Financiamiento. Planteamiento de nuevas metas en esta materia que 

conduzcan a costas más bajos. 
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3.- Energía. Conservación de las fuentes de energía existentes y búsqu~ 

da de fuentes nuevas o alternas. 

4.- Economía. Aplicación de técnicas de administración industrial, para 

lograr mayor productividad y ser más competitivos. 

S.- Einpleo. ~jores condiciones de trabajo, organización y capacitación. 

Por otra parte, en cuanto a la dirección y operación de empresas cans-

tructaras también se están desarrollando nuevas técnicas de dirección -

científica. El antiguo sistema mediante el cual han operado, actualmen

te ya no es válido; hoy han cambiado los criterios de costo-beneficio -

para mejorar la eficiencia y eficacia de las empresas. 

La administración científica por medio de técnicas de: planeación estra 

tégica, ingeniería industrial, contabilidad de costos, control de cali

dad, mercadotecnia y otras ideas productivas como es la aplicación de -

los conceptos de las ciencias de la conducta, está ayudando a las empr~ 

sas que han adaptado estas técnicas a sus propias circunstancias, a me

jorar su eficiencia y desarrollar sus propias estrategias de crecimien

to, orientándolas hacia mercadas elegidos, de igual forma que lo han 

hecho las firmas industriales. Para todo esta se deberá encontrar la 

mezcla adecuada de los factores relacionados can la misión, los objeti

vos y los resultados financieros de las empresas; conceptos que se debe 

rá describir razonadamente en un plan estratégica global. 

He aquí parte del reto de las constructores del mañana. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 



V. CONCLUSIONES 

Del estudio presentado se pueden concluir los siguientes aspectos: 

La industria de la construcción sufre la mas aguda crisis de su histo~

ria. 

Dicha crisis afecta na sólo a la construcción como actividad económica 

y productiva sino a la industria conexa. 

A raíz de lo anterior surge tal vez el problema mas difícil de resolver: 

el desempleo. En l'éxico y en condiciones normales la construcción da e!!!_ 

pleo al 9% de la población económicamente activa nacional pero indirec

tamente, es decir considerando también las ramas que aportan los insu-

mos, se puede estimar que el porcentaje mencionado aumenta al 23% aprox, 

Lha alternativa para resolver en algo el problema del desempleo sería -

el que los contratos de obra especificaran proyectos con mayor conteni

do de obra de mano. 

Las empresas 'chicas' se pueden sostener debido a que es relativamente 

sencillo el financiarles su volúmen de obra. 

Las empresas 'grandes' tienden a encogerse debido a la falta de obra -

pública y a los altos costos financieros principalmente amén de la inca 

pacldad de ingresar a nuevos mercados en general. 

El problema de refaccianar y mantener operando la maquinaria y el equi

po de construcción se ha acentuada a raíz de la dificultad para obtener 

divisas. 

La inflación auque sigue creciendo a tasas menores es aún incontrolable 

v ella genera desequilibrios que por ser éstas de naturaleza estructu--· 

ral son difíciles de ajustar. 
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La entidad gremial en r-'éxica ds esta actividad es la Cámara ·l\llcional de 

la Industria de la Construcción, la cual se ha avocado a entablar plát!_ 

cas con el gobierno mexicano para atenuar en lo posible los efectos que 

la crisis económica causa sobre la construcción. 

U1 logro impurtonte de este diálogo ha sido la aprobación del nuevo re

glamento de la Lev de Obras Públicas vigente a partir de febrero del -

año en curso. 

Se piensa que los altos nivele$ logrados en el ·primer semestre de 1981 

se alcancen en términos reales·al final del sexenio en 1988. 

Mientras tanto los constructores deberán soportar aún graves problemas 

como la falta de liquidez, la ~apacidad ociosa, la descapitalización de 

la empresa, altos costos de refacciones, disgregación Óe los recursos -

humanos y una mayar competencia con otras firmas, par un volúmen de --

abra empequeñecido. 

El futuro de la construcción en ll'éxico tiene grandes retas par resolver 

y entre otras requerirá de eq~ipos humanos altamente calificados que en 

frenten y den solución a las problemas nacionales. 
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ANEXO 1 

GLOSARIO DE TERMINOS ECONOMICOS 

BllLANZA COMERCIAL O DE PAGOS 

Dl ferem:ia entre las iíllport.:iciones y l:Js exportaciones de una país, duran 

te un período determinada, cama p. ej. un afta fiscal. 

BIEl~ES DE CONSUMO DURADERO V DE CAPITAL 

Son los que no se consumen inw1cdiatamente, duran mucho y se van cansumien 

do poco a poco. Las bienes da· capital o bienes de inversi6n son los que -

ayudan a producir otros biene~. Algunas ramas productoras de bienes de -

consumo duradero y capital son: maquinaria y equipo no é1éctricos es de-

cir aparatos eléctricos, automóviles, etc. 

BIENES D~ CONSUMO NO DURADERO 

Son aquellos que produce h in~·:3tria y se r:omumen rápidamente o en for

ma inmediata. Algunas ramas praductoras de bienes de consuma no duradera 

son: envasado de frutas y ltgumbres, procesamiento de café, imprenta y -

editoriales, etc. 

CAPITAL FIJO 

El capital fijo es una de las tres componentes en que puede dividirse la 

inversi6n. Las otras dos an: los bienes en procesa y los stocks. 

El capital fijo consiste: ~n bienes de producción como fábricas, planta, -

equipo, edificins, transportes, carreteras, canales, ferrocarriles, puer

tos y todas las formas de capital disponibles para la producción de bienes 
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- de consumo o bienes de producción. 

COr-POSICION UE LA PRODUCCION TOTAL DEL SECTOR CDNSTRUCCION 

La producción total ( producción bruta ) en la construcción se descom

pone en: 

a) Producto interno bruta ( valor agregado ) 

b) Consumos intermedios 

De manera más explícita, todas los bienes y servicios producidos par el 

sector construcción son el resultado de la aplicación de recurso dé ca

pital y mana de abra (valor agregado ) a los bienes consumidos prove-

nientes de otros sectores económicas ( consumos intermedios ), 

CONSUMOS INTERMEDIOS O BIENES INTERMEDIOS 

San las materias primas o insumos que hayan sufrido una transformación 

pero que no satisfacen necesidades finales y requieren ser transforma

dos para convertirse en bienes de consumo a de capital. Algunas ramas -

productoras de bienes intermedios son: petroquímica básica, abonos y -

fertilizantes, química básica, productos de hule, etc. 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

Sacrificio de las alternativas abandonadas al producri una mercancía o

servicio. 

Por ejemplo el costa de edificar cincuenta viviendas es igual al de una 

fábrica, escuela, careo, tiendas u oficinas, que hubieran podido edifi

c~~se en su lugar. 

Esta es, escencialmente, la ley del costa señalada por Wieser. Frecuen-
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-temente, es la forma más esclarecedora deconcebir el costo. 

En una sociedad económica ,.perfectamente competitiva, los precios de los 

bienes v servicios refleja~ían los costos de oportunidad debido a que -

el propietario de los recul'SQ:J "r.rmómicos no aceptaría una remuneración 

inferior de la que podria' ootener en otros usos 1J ningún empresario pa

garía por los recursos más del mínimo necesario para atraer a los recu!. 

sos de los empleos alternativos. No obstante, en la vida real, los pre-

cios monetarios de las cosas puede que no siempre reflejen los costos -

de oportunidad debido a hJ incertidumbre, al conocimiento imperfecto v

a los obstaculos naturales o artificiales al libre movimiento de los re 

cursos, a los impuestos y subsidios de descriminac16n v a los costos 

comunitarios que surgen de las acciones de los individuos. 

M.Jchos economistas sostienen que l~ política económica deberla basarse 

en los costos plenos de oportunidad. 

Por ejemplo: la pregunta ¿ Debería edificarse en la tierra agrícola - -

buena ? requiere una comp11roción de lo~ r.;¡.atos de opol'tunidad de la so-

ciedad de las diversas alternativas. De aquí el renovado interés en - -

años recientes por el " análisis social de costo-beneficio para la con.:!. 

trucción, el transporte la educación, los servicios médicos, etc. 

Algunos economistas tienen dudas acerca de la·posibilidad de medir los-

costas sociales IJ otros sostienen que ya se toman en cuenta total o - -

casi totalmente en las valoraciones del mercado. 

f, DIVISAS 
\ 
!~- M1neda de· otros pa!ses; la precisan los individuos v las instituciones-

para comprar bienes v servicios al extranjero v para hacer donaciones -
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- y préstamos a las personas de otros países. Al mismo tiempo, los --

~xtranjeros estarán comprando nuestra muneda para pagar sus compras -

aquí. La doble naturaleza de estas transacciones significa que, mien-

tras que los precios relativos sean " justos " la mayor parte de nue~ 

tra demanda de divisas de otros países se equiparará diferencias que -

financiaran los movimientos de oro o las reservas de divisas. 

La mayoría de los países unicamente suelen mantener como reservas las

divisas convertibles. Debido a que se aceptarán facilmente por casi t~ 

dos los países como pago de bienes y servicios; una divisa no converti 

ble, sólo puede ser aceptada para el país que la emitió. 

Las divisas son necesarias en el comercio, debido a que no existe una

moneda única que sea aceptada por todos los países, aunque son muchos 

los paises que utilizan la libra esterlina y el dólar. 

FORMACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR CONSTRUCCION 

El produc~o interno bruto o valor agregado esta constituido por los va 

lores de la mano de obra y capital consumidos por el sector, más las -

utilidades brutas realizadas, es decir, por los siguientes rubros: 

a) Pemuneración a los asalariados 

b) Asignaciones por consumo de capital fijo 

c) Superávit de operación más impuestos indirectos, menos subsidios. 

( Debe hacerse notar que el sector construcción no cuenta con subsidios). 

FORMACION NETA Y ACERVO DE CAPITAL TOTAL Y FIJO DEL SECTOR CONSTRUCCION 

El acervo de capital total en la industria de la construcción valoriza 

la capacidad de producción del sector en materiales, equipo e instala-
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-clanes. Si se consideran únicamente equipo e instalaciones, se biene 

el acervo de capital fija, y los incrementas anuales de las acervas de 

capital constituyen las formaciones netas. 

INDICE DE PRECIOS IMPLICITCS 

Es la relación que existe entre el valor del producto interna bruto -

estimado a precios corrientes y el correspondiente a precios constantes 

en cada año. 

Estos Índices registran año por año las variaciones promedio que se -

prestan en los precios de cada sector de actividad y también en el to

tal de la economía. 

'· 

PRODUCCION A PRECIOS CORRIENTES O NOMINAL Y PRODUCCION A PRECIOS CONS

TANTES O PRODUCCION REAL 

Lho de los principales objetivos de la Contabilidad Nacional o Micro-

economía es poder contabilizar la producción de un país durante perío

dos de tiempo que permitan hacer comparaciones y análisis entre un pe

ríodo y otro y entre un pais y otros. 

La primera dificultad que se presenta es que cada rama productiva pro

duce unidades de diferente tipa: toneladas de maíz, barriles de petró

leo, litros de leche, metros cúbicas de gas, etc. ce ésta forma na se 

podría hacer la comparación entre toneladas, barriles, litros y metras 

cúbicos par lo que es necesario utilizar una unidad común a todas elles 

con objeto de poder sumarlas y obtener la producción Nacional. 

Este problema se elimina cuando la producción de todas las unidades, -

ramas y sectores productivos se contabiliza en términos monetarias, ~; 
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de acuerda a la unidad monetaria de cada país; pesas, marcas d6lares,

quetzales, etc. 

PRODUCCION A PRECIOS CORRIENTES O NOMINAL 

Es aquella que se obtiene sumando el valor monetaria de todas las ra-

mas de praducci6n en un peri6da que gener~lmente es un año. A la pradu!:. 

ción a precios corrientes también se le llama producción nominal parque 

se calcula de acuerda a las precias que existen en cada una de las años 

en que se realiza la contabilidad. 

De ésta forma puede ser que las precios aumenten de un año a otro - -

( coma relment ) sucede y que la producción física permanezca constan

teo bién disminuya: ain embargo, el valor monetaria de la praducci6n -

será mayar que en el año anterior debida a que las precias de cada una 

de los bienes se incrementaran. 

!lJando ae trabaja can precios corrientes es necesario anotar no solo el 

valor monetaria de la producción sino el volumen de producción f Ísica

pesado en unidades físicas como: toneladas, metras cúbicos, barriles,

litros, etc. 

Si nosotras queremos calcular y comparar la producción física real en

tre distintos periódos de tiempo, es necesario eliminar la variación -

de los precios; es.decir, utilizar un período base de comparación para 

ver lo que realmente se incrementa la producción. 

PRODUCCION A PRECIOS CONSTANTES O PRODUCCION REAL 

Es aquella que se calcula en forma monetaria tomando coma base las pre

cios de un período o año y refleja el incrementa físico real de la pr~ 
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- ducción una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios. 

A la producción real también se le llama a precios constantes. 

Para obtener el valor de la producción a preéios constantes, es necesa 

ria deflactar el producto, lo que consiste en dividir el producto a --

precios corrientes entre el Índice general de precios del año que se -

estudia, tomando como base un año. 

Ejemplo: 

Obtener el producto de 1980 a precios constantes de 1970 ( el año base 

es 1970 

AÑOS 

1970 

1980 

PRODUCTOS A PRECIOS 

CORRIENTES 

Millones de pesos 

444 271 

4 276 490 

INDICE DE 

PRECIOS 

100 

PRODUCTO A PRECIOS 

CONSTANTES 

Millones de pesos 
~ 

444 271 

841 828.74 

El índice de precios del año base siempre será igual a 100 por la que 

la producción a precios corrientes y a precios constantes de ese año -

siempre será la misma, dado que no hay variación de precios. 

Para obtener la producción de 1980 a precios constantes de divide 

4 275 490, entre 5.08 ( incr. de precios) y el resultado es 841,828 -

que es una cifra bastante inferior que la de precios corrientes; es de 

cir, el crecimiento real de la producción no es tan espectacular como 

a primera vista aparece al observar solo los precios corrientes. 

Para tener una idea mas completa de los precios corrientes y constantes 

se presenta el siguiente cuadro del PIS de r-'éxico a precios de mercado. 
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MILLONES DE PESOS A 1970=100 MILLONES DE PESOS A 

AÑOS PRECIOS CORRIENTES INDICE DE PRECIOS PRECIOS CONSTANTES 

1970 444 271 100.0 444 271 

1971 490 011 105.9 462 804 

1972 564 727 112.5 502 086 

1973 690 891 126.9 544 307 

1974 899 707 155.8 577 568 

1975 1 100 050 180.3 609 976 

1976 1 370 968 215.6 635 831 

1977 1 849 263 281.2 657 722 

1978 2 337 398 328.2 711 983 

1979 3 067 526 394. 7 777 163 

1980 4 276 490 508.0 841 855 

NOTA: En M3xico generalmente los años base de comparaci6n para elabo

rar la producci6n a precios constantes ha sido 1950, 1960 y 1970 

Fuente. Informe anual del Banco de M3xico, S.A. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Se le define como el valor de la producción libre de duplicaciones y -

corresponde a la suma del valor agregado que se genera durante un ejeE_ 

ciclo, en todas las actividades de la economía. Es, asimismo la dife-

rencia entre el valor de la producción bruta menos el valor úe los bie 

nes y servicios ( consumo intermecio ) que s~ usan en el proceso pro-

ductivo. 

Existen dos formas de valorar el producto interno bruto: a precios co

rrientes y a precios constantes. 

La valoración a precios corrientes toma r:orno referencia los precios de 

los bienes y servicios vigentes en cada año y nos permite conocer la -

participacipn de cada uno de los componentes. 

Par otro lado la valoración a precios constantes elimina las variacio

nes de los precios, valuando cada uno de los productos o servicios - -

prestados en base a los precios de un año de referencia. 

El producto interno bruto medido de esta forma se conoce como producto 

real,el cúal permite el análisis de la evolución en el volumen de la -

producción. 

SALARIO NOMINAL 

Es la cantidad de dinero que recibe el trabajador por su fuerza de --

trabajo. 

SALARIO REAL 

Cantidaj de mercancías y servicios que realmente se pueden obtener can 

la cantidad de dinero que se recibe. 

99 



Es la relaci6n que existe entre salaria nominal v precias de la merca!:!_ 

cía que el trabajador consume. Es el Índice de salarias expresado en -

funci6n del valar del dinero; es decir, que san los salarlas monetarios 

ajustados al valor del dinero para que muestren los cambios en la can

tidad de biP.ne9, 9Prv1r'r.~ ~ue pueden comprar. 

Si los salarias monetarias y las precias aumentan de un meda general, 

supongamos un 5% en un año, las salarios reales no habrán variado. 

También se realizan comparaciones de salarios entre distintos lugares. 

Los salarios en la región A pueden ser el doble de los de la región B, 

pero si los precios en la región 8 también son el doble, los salarias 

reales también son iguales. 

Par tanto, puede llevar a errar el considerar Únicamente a los salarios 

monetarias para decidir si un grupo de trabajadores esta bien o mal -

pagado. 

Expresándolas en forma de índice, los salarios monetarias se calculan 

dividiendo un Índice de salarias monetarios entre un Índice de precios, 

obteniendo un índice de salarios a precios constantes. 

SECTORES ECCNOMICOS 

La producción de un país se encuentra integrada por el volumen produci

do por todas las actividades económicas que se realizan en él, La pro

ducción global se ha dividido en tres sectores económicos que a su vez 

están integrados por varias ramas productivas. 

SECTOR AGROPECUARIO 

También llamado sector primario de la economía. Se encueºntra integradf!._ 
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par: Jlqricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

SECTOR INDUSTRIAL 

También llamada sector secundaria de la economía. Se divide en das su!:!_ 

sectores: industria extractiva e industrie de la transformación. La -

industria extractiva se integra par: extracción del petróleo y minería. 

La industria de transformación incluye todas las demás ramas industria 

les coma: envasado de frutas y legumbres, refrescas embotelladas, aba

nas y fertilizantes, vehículos y cementa, aparatas electrodomésticas. 

etc. 

SECTOR SERVICIOS '· 

También llamado sector terciaria de la economía. Incluye todas aquellas 

actividades no productivas pera necesarias para el funcionamiento de -

la economía. Algunas ramas del sector servicias san: comercio, restau

rantes y hoteles, transporte comunicaciones, servicias financieras, ~

servicias de educación, gobierna etc. 

Los Única,s sectores productivas de la economía san el agropecuario y el 

industrial que producen bienes tangibles. El sector servicias na es -

productiva aunque sí es necesaria; na produce bienes tangibles, propa.!'._ 

clona servicias que les repartan ingresas a las prestadores de servi-

cias y que par la tanta contribuyen a la formación del ingresa nacional 

y del producto nacional. 
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VALOR AGREGADO 

Los bienes y servicios utilizados en el proceso productivo, al se --

transformados, adquieren un valor superior, a esta diferencia en el -

valor se le llama valor agregado. Para calcular el valor agregado se

resta al valor de la producci6n el de los bienes v servicios de consu 

rno intermedio. 
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