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PROJ.OGO 

El trabajo de investigaci9n que a continuaci~n presentamos se 
en.cuentra organizado de. la siS:uiente manera: la primera parte, 

plantea la perspectiva te?rica desde la que se analiza la importancia 
de un insumo de la industria de la construcci6n como es el cemento 

y su importancia para la conformaci?n del espacio urbano. 

En la segunda, describimos la estructura y el comportamiento de 
la industria cementera, la conformaci6n de monopolios, las alternati
vas cooperativistas, as! como los estimulas estatales hacia el sector., 

La tercera y última parte, trata de los problemas ambientales 
que provocan la implantaci6n de f~bricas de cemento. Por lo que 
se llevaron ? cabo tres estudios de caso en el Estado de Hidalgo y 

de México. En es~os, vemos los efectos que causa a la comunidad 
que hábita alrededor de las plantas y cuál ha sido la respuesta 

ante los problemas del deterioro ecol6gico. 

La investigaci6n se llev~., a cabo gracias a los apoyos brindados 
por el Instituto de Investigaciones Sociales CIISUNAM) de la UNAM, 
cuyo Director Dr. Carlos Mart!nez Assad y el Secretario Académico 
Dr. Rafel Loyola, mostraron interés en el proyecto de investigaci6n 
que les pr0sentaba hace ya casi dos años, lo que me permiti6 
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contar con una beca del IISUNAM, asi como del espacio suficiente 
para realizar la d~ficil tarea de gabinete. 

Asimismo es ·importante sefialar el apoyo recibido por la Coordinació~ 
del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, al permitir 
que la plaza que ocupaba en el C.C.H. Ote., fuera comisionada por 
un afio al IISUNAM, en especial un reconocimiento por las f aci
lidades brindad al entonces Coordinador Lic. Javier Palencia G6mez. 

Un agradecimiento especial a la Htra. Alicia Ziccardi 1 ya que desde 
la formación en los cursos de posgrado, el planteamiento del 
problema, su diseño, hasta la culminación de la investigación 
tuvo a bien darme las indicaciones acad~micas necesarias, asi como 
en los momentos más díf iciles inyectar el entusiasmo necesario 
para seguir adelante. 

La lectura cuidadosa del trabajo, por Enrique Contreras, Roberto 
Donoso, Rafael Loyola, Antonio Alonso y Alicia Ziccardi, me dieron 
la confianza, necesaria, para presentar finalmente la tesis. 

Evidentemente que las aseveraciones hechas, a~! como las conclu
siones y los errores que existan son de mi absoluta responasabi
lidad. 

Culhuacan, agosto 1987 



l N T R o D u e e 1 o N 

En la 1nveetigaci6n que a continuaci6n presentamos, hemos 

anali-zado el comportamiento de un ':insumo fundamental para la 

conformac16n del espacio urbano: el cemento. Su problematizaci6n 

implica problemas regionales y ambientales. 

En el desarrollo del trabajo, creimos necesario precisar, 

· quG entendemos por espacio construido, c6mo se ha manifestado 

históricamente, cu,les han sido las caracter1sticas espectficas 

del espacio construido en Am~rica Latina, ademSs de precisar 

la relaci6n posible entre espacio construido y deterioro 

ambiental. 

POsteriormente, ubicamos algunos elementos del epscio construido 

considerados como condiciones generales para la produccil5n·: 

capitalista , a la ves de ser condiciones necesarias i1ara la 

reproducci6n de la fuerza de trabajo que requil'e el sistema. 

Reseñamos una lar~a discusi6n existente en relaci6n a loa 

comceptos señalados. 

tnmediatamente, se explica l"a relaci6n del Estado como cliente 

fundamental de la industria constructora y la responsabilaidad 

de ambos en la estructuraci6n del espacio construido. 

No sin afirmar, que toda acci6n del Estado referida ~ la llaaad 
11 ~bra pGblica" implica necesariamente un desarrollo de la 

industria de la construcci6n y de la industria p_roductora 

de materiales para 'ata. 
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Es as!, que las etapaS del desarrollo capitalista acelerado 

en nuestro pa1s, a partir de la d&cada de los treinta, coincide 

necesariamente con las fases de desarrollo de la rama 

con~tructora, por lo que podemos afirmar que el modelo de 

acunulaci&n capitalista determina el tipo de estructuraci6n 

del espacio urbano dominante en H6xico. 

La segunda parte del trabajo, se limita a observar cuál es la 

estructura y el comportamiento de la rama cementera, en esta 

parece hemos comprobado una de nuestras hip6tesis, que si bien la 

rama cementara depende del desarrollo de la industria constructora, 

sus ciclos económicos, no necesariamente, puesto que existe un 

·sector denominado 11 1.nformal" 1 que es el de la autoconstrucciiSn 

cuya demanda del insumo es bastante significativa. 

También observamos. la es~ructuraciiSn de lus oligopolioe del 

eamo t por lo que se constata que se encuentra fuertemente' 

centralizado, al dominar cinco grupos a la industria del 

cemento. Se pudo ver que la mayor parte de estos grupos, 

también controlan el mercado del concreto premezclado. 

En la tercera parte del trabajo, constatamos los graves deterioros 

ecO:ltigicoa, que han provicado las plantas cementeras que en 

muchos de los casos se traducen en p'r.didas irreparables. 

A su ves se observa cu&l ha sido la respuesta institucional, en 

Bus tres nivles de gobierno, ast como la respuesta empresarial 

ante tal aituaci6n. Realizamos estudios de caso para verificar 

los Supuestos de loa que partios. encontrando, que existe una 

respuesta importante por parte de nGcleos ecologistas locales 
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Finalmente, se analiza loa acuerdos que ha venido sosteniendo el 

gobierno federal, para evitar la contaminaci6n ambiente! 

de los empresas cementeras, ast como las limitaciones de estos 

acuerdos. 

Esperamos que la lectura del presente trabajo, aporte elementos 

para diCutir loa problemas regionales y ambientales de las 

industrias y su impacto en las comunidades aledaaas. 

V:f.ctor Slim • 

... . 
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LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y LA CON -

FORMACION DEL ESPACIO CONSTRU~DO. 



CAPITULO l 

EL ESPACIO CONSTRUIDO Y LA SOCIEDAD 

En el presente cap!tulo pretendemos explicar el proceso de apropiaci«Sn 

de la naturaleza por las diferentes formas de organizaci6n social. his -

t6ricamente determinadas y cómo las relaciones de apropiaci6n transfor

man a la naturaleza y van construyendo con ella y sobre ella, un conjunto 

cOClplejo de obtejos materiales (físicos, espacio constru!do 1 medio ambien

te humano, etc), que, como la naturaleza misma, son inseparables y for -

man parte constitutiva de esas sociedades y sirven, a la vez que ezpresan, 

a esas relaciones de apropiación. 

El elemento que condiciona al espacio conatru!do es la naturaleza, esta 

entendida como el suelo con·aus caracterlsticas particulares de campos! -

ciiSn, fertilidad, relieve, estructura, morfolog{a, recursos na.t·urales inte

grados, etc; la fauna y la .flora que la pueblan desigualmente; las carac -

terJ:sticas climliticas e hidrológicas particulares et-=., es decir, las con -

diciones ya dadas y que no constituyen un producto del trabajo humano, aun

que fste lo transf0rme. 

La interacci6n naturaleza-sociedad constituyen el medio ambiente, esto es 

el Smbito biofisJco natural y·aus sucesivas transformaciones artificiales 

as! como su despliegue territorial. Se trata de la energ!a solar, el 

aire, el agua y·la tierra -fauna, flora, minerales y espacio construido-. 

Tres aspectos destacan de la interacción sociedad naturaleza: las activi

dades de extracción de materias primas y energ!a de la naturaleza y su -

transformación, acumulaci6n y consumo; 18 generación aimultfnea de des

perdicios y desechos que vuelven a la btosfera; y por último, la ordena

ción territorial de ambos tipos de actividades. 

La naturaleza aporta a los hombres lo fundamental de sus medios de sub -

aiatencia material; le entrega la totalidad de las materias primas y brutas 



• • • 1'0 

m;'nerales, vegetales y animales cuya transformacilSn da lugar a los medios 

de consumo y los instrumentos de trabajo que hacen posible su producci6n; 

la tierra constituye el medio de produccilSn principal para la agricultura 

y es esencial para la manufactura, en tanto que la minería existe como -

proceso de apropiaci6n inmediata de sus recursos; entrega al hombre, los 

elementos esenciales de su existencia: agua, aire, energta solar y tie -

rra. En fin, es la "fuente de toda riquezaº, 

Las propiedades del medio. ambiente influyen de manera decisiva en la ·so

ciedad; aái tenemos que las características de la flora y la fauna deter

minan los hlbitos de alimentaci6n y la dieta; las condiciones climlticas 

en los estilos de vivienda, la construcci6n y el vestuario¡ el tipo de re

'cursos disponibles sobre las habilidades y destrezas que desarrollar§ la· 

población, ast como las técnicas de producci6n. 

L.1 naturaleza es transformada, modelada, destru{da, reproducida a partir 

de las determinaciones sµ~:tdas de la relaci6n existente entre fuerzas pro

ductivas de la sociedad y las relaciones sociales de producci6n, en cada 

momento del desarrollo hist6ricos de las distintaa formaciones sociales, 

En esa transformaci6n de la naturaleza y adecuaci6n a sus necesidades, la 

sociedad terraplena montañas, rellena oquedades. modifica el curso de los 

r!os, se crean nuevos.depósitos de agua, se desforesta acá y se reforesta 

allá, se trasladan y 8climatan especies de animales y vegetales de un lado 

a otr~, se crean nuevas variedades y especies. etc. 

es el medio ambiente construído, que deja su huella 

ria. 

Empero lo dominante 

a través de la hiato· 

El espacio constru!do y acumulado por todas las sociedades pasadas, lo -

vemos en: f'bricas y talleres; viviendas, artefactos dotnlsticos y redes 

de alcantarillado, agua potable, electricidad y gas; carreteras, vtas de 

ferrocarril, puentes y túneles; puertos y canales; instalaciones comercia-

lea, financieras, gubernamentales; redes de comunicaci6n, etc. La mayor.la 

de elementos que compqnen el espacio constru!do se concentran en la ciudad. 
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El espacio constru!do encuentra una serie de determinaciones sociales, 

como son: la necesidad a la cual satisface y que da lugar a su produc

cilSn; el nivel de dessr
0

rollo de las fuerzas productivas sociales y su 

influencia en el sector de la construcci6n; las relaciones sociales de 

producci6n en cuyo marco se lleva a cabo el proceso productivo del es -

pacio constru!do; las condiciones jur!dico-pol{ticas que regulan ésta 

producci6n y por último, la determinación por la ideología social y su 

especificación en la ideología arquitectónica y urbana. 

No podemos hablar de espacio constru!do, en el primer estadio del desarro

llo humano, el salvajismo, puesto que los hombres todavía dominados por 

la naturaleza, no la trabajan conscientemente no la producen; solamente 

se apropian instintivamente mediante.su recolección de recursos que les -

entrega¡ están sometidos a la fertilidad natural localizada territorial -

mente, desplaz~ndose en función de la abundancia, escasez o desaparición 

por su consumo de la fauna y flora silvestre, en los limites que la misma 

naturaleza le impone y a loe que no 'puede vencer. 

En esta etapa de la recolección, loa grupos humanos no se asientan sobre 

territorio y se defienden de los elementos naturales -agua, clima, fuego, 

viento, animales, etc.- mediante materiales que la misma naturaleza les 

proporciona. 

Posteriormente y con la aparición de la Aldea, observamos la g~nesis del 

espacio construido, dado que en ella la mayorla de los habitantes viven en 

forme más o ménos permanente empero dedicados a las actividades primarias. 

La primera forma dominante de espacio construido que conocemos va a ser la 

Ciudad antigua, surgida con el sistema esclavista, ya que el arado y la do

mesticación de animales de tiro, hace posible, la creación de un excedente 

de producción agrtcola. La apropiación se dice excedente por pequeños gru

pos de la población fue determinante para que apareciera la p~imera forma 

de ciuda.d, dedicada a fup.ciones religiosas, militares, administrativas, co-
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mercialea y al ejercicio del arte y de la ciencia. 

El espacio constru{do de aquella Gpoca 1 muestra una primera etapa con 

ciudades surgidas en los valles delNilo 1 Indo y el Huango Ho, ast como 

las ciudades mayas de Mesoamérica. La segunda etapa de aparici6n de -

ciudades 1 ocurre en la región del Mar Egeo alrededor del año 1200 A.C. 1 

entonces se fundan ciudades en el norte de Africa, en As~a Central y en 

Europa. 

Son Grecia y Roma las ciudades m&s caracterlsticas de la época, en ellas 

se habla creado un espacio constru{do que daba lugar a las actividades 

que desarrollaban una poblaci6n de 320 mil habitantes y 1,5 millones res-

pectivamente. " ••• Su caracterl'.stica fundamental fue el establecimien-

to de una primera grandivisi6n del trabajo: la separaci~n entre campo y 

ciudad con el dominio político-econ6mico de esta Gltima. Por la forma en 

que se captaba el excedente indispensable para el mantenimiento de la vi

da urbana, a la urbanizaci6n de este perlado se le pudo bautizar como -

esclavista tributaria. 11 < l) 

Otra gr~n forma de espacio constru!do lo vemos en la etapa feudal, que -

ocurre en Europa de Siglo V al XVII, que tiene como base econ6mica a la 

tierra. Los núcleos sociales agrupados en los feudos eran autosuficientes; 

y la agricultura se completaba con una industria artesanal dispersa en al

deas. 

Los avances en los procesos productivos, hicieron posible mantener a una 

clase parasitaria compuesta por la nobleza y el clero, que junto con su ser

vidumbre representaba una décima parte de la población. A partir del 

Siglo XI. en el seno del sistema feudal, se fue desenvolviendo una podeto

sa ·actividad comercial y el desarrollo de la industria artesanal urbana, 

que le da nueva vida a las ciudades. 

(1) G, GARZA 
1821-1970 

El proceso de industrialización en lo Ciudad de MGxico 
pág. 35 
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A medida que fueron creciendo, las ciudades se esforzaron por emanci -

paree de las restricciones de la iglesia y de las instituciones feudales. 

Estas ciudades vivlan del intercambio de los nuevos art!culoa manufactu -

radas, elaborados dentro de ·sus murallas por los gremios de artesanos, por 

loa excedentes de la econom!a feudal. En un principio el n<imero de habi

tantes de las ciudades era reducido, no representaban m6s de un 5% del to -

tal. Sin embargo su establecimiento fue importante, porque de ellas sur

gi6 la clase burguesa que habrla de fundar el capitalismo. 

Durante ·la etapa feudal, las ciudades no tuvieron un papel revolucionario, 

una vez que conquistaron sus libertades necesarias, se adaptaron bastante 

bien a la economla feudal, esencialmente rural. 

A partir de~ Siglo XIII, el sistema feudal c0menz6 a quebrantarse, debido 

al incremento en la producción, tanto de alimentos como de artículos texti

les, acompañado por una diferenciación de los campesinos; puesto que al -

gunos se fueron liberando del •::ervicio" feudal. La produc4.5n de artículos 

para el mercado ocupará el lugar de la econom!a de subsistencia, con la que 

cobra mayor iDlportancia el comercio y las ·ciudades. Estas condiciones -

impulsan los cambios t'cnicos en la manufactura y en los transportes que, 

a su vez, habrlan de llevar a la nueva l'!poca del capitalismo. <2> 

11Ei lento crecimiento de las ciudades en ese perlado se debió fundamentnl -

mente al aumento de la poblaci6n total y a la extracci6n comercial del exce

dente agrlcola por la ciudad medieval renacentista. Por estas circunstan -

cias • a este tipo de urbanización se le denomina feudal· comercial. 11 (J) 

?!o todo espacio 

por ejemplo, .el 

construido debe referirse a lo que acontece en la ciudad, 

feudalismo no.puede dejarse de lado la importancia de los -

molinos~ En cada aeñorlo se pod!a encontrar un molino y un molinero, el se

ñor feudal hacta pleno uso de su derecho a exigir que todos sus siervos lle-

(2) BERNAL: La ciencia en la Historia, pág. 310 

(3) G, GARZA, op. cit,, pfig, 37 
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vasen su cosecha de grano.al molino señorial. 

11Los molinos de agua y viento tenían que ser constru!doa y manejados, 

lo cual estaba más al14 de la capacidad de la mayoría de los aldeanos. 

As! surgi6 el nuevo oficio de los constructores de-molinos, que toma

ron a su cargo la fabricación y la reparación de molinos en el campo y 

vinieron a ser los primeros mecánicos. en el moderno sentido de la pa

labra. Estos trabajadores sab!an cómo construir los mecanismos y fun

cionaban, al mismo tiempo que sabtan cómo manejar las presas y sus com

puertas; por lo que eran también ingenieros hidráulicos, ademSs de me

cánicos. De ahí que fueran ellos los depositarios de esa.inventiva 

que suministr6 al reriacimiento y más todavía a la revoluci6n industrial •• 11 <4) 

Cada uno de los modos.de producción hnn producido su propio espacio -
construido que puede diferenciarse perfectamente, ya que alguno de sus 

elementos es dominante. Hemos mencionado anteriormente, que ese eapa -

ciu conatrutdo se manifiesta de alguna manera principalmente en la Ciu

. dad, sin que lo refleje totalmente. 

Ast la ciudad oriental y la antigua fueron esencialmente pol(ticas; 

la ciudad medieval, fue principalmente comercial, artesanal y bancaria, 
menciona Lefebvre. (S) 

Sin embargo, la ciudad capitalista tiene como elemento determinante a 

la producci6n industrial, cuyo desarrollo genera la concentraci6n de f4-

bricas, de las condiciones generales de prÓducci6n y circulaci6n de las 

.mercanclas, de su intercambio mercantil, del mantenimiento de la fuerza 

de trabajo asalariada, de la eternizaci6n de la dominación burguesa en 

lo ideol6gico y lo político. 

El fortalecimiento de la ciudad capitalista, tiene sus or!genes en la 

(4) BERNAL, op, cit,, p&g, 335 

(5) LEFEBVRE, El Derecho a la Ciudad, pág. 18 
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revoluc16n industrial de fines del Siglo XVIII y principios del Siglo 

XI,:. El impacto de la máquina de vapor de Watt, patentada en 1769, 

en el espacio construido es fundamental. 

Pues la industria textil se ve obligada a abandonar la antigua organi

zaci6n dispersa (reproducción simple del capital) y a concentrarse en las 

grandes fábricas que dispusieran de la fuerza motriz necesaria, primero 

cerca de los cursos de agua y luego de las minas de carb6n 1 indispensa -

bles para alimentar la máquina de Watt. También la máquina de vapor -

permite resolver el problema de las filtraciones de agua en las excava -

ciones, revoluciona la técnica de extracción de carbón y transforma la 

propia mina en una fábrica moderna. (6) 

Adem&s de la revoluci6n tnaustrial, la expansi6n de la producci6n de 

mercanc{as y la necesidad de transportarlas hacia su destino final, hizo 

insuficientes y obsoletos los viejos medios de transporte y comunicacio

nes heredados del feudalismo. 

Ante la insuficiencia de los·viejos y tortuosos caminos utilizados por 

carros de tiro animal y los canales fluviales donde circulaban lentamente 

barcazas, para el transporte masivo de productos manufacturados, se inven

t6 y generalizó rápidamente la locomotora y el ferrocarril (1804 en ade

lante). 

Con el objeto de acelerar el transporte intercontinental de mercanclas y 

personas, se transform6 la vieja nave8aci6n a vela, reemplaz&ndola por 

la navegación a vapor (1853 en adelante). 

A su vez se crearon empresas capitalistas ocupadas de la producci6n de 

las condiciones generales para la producción y el intercambio necesarias 

(vlas ferreaa, estaciones, puertos, etc&tera) 1 adem§a de empresas que pro

duclan los medios de transporte (locomotoras y vaporea) y por'último campa~ 

ñlaa encargadas de au operaCi6n. 

(6) BENEVOLO, Loa orlsenea del urbanis~o moderno, pág. 19 

• 
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1~ientras tanto, a consecuencia de lus ~Algencias del comercio y en espe

cial para el transporte de mercancías de poco precio y pesadas como el car

b6n y los minerales ferrosos, se renovó las redes de vtas de comunicaci6n¡ 

los intransitables caminos parroquiales fueron sustituidos a partir de 1945 

por nuevas carreteras de peaje, constru!das por compañías privadas; los 

estuarios y el curso de los rlos navegables se unieron por nuevos canales 

después de 1760; otras compañías privadas organizaron en caminos y cana

les un servicio regular de diligencias y barcos para el transporte de pa-

saje ros y mercancías ••• 11 (7) 

Otros de los medios que vino a transf Ormar las comunicaciones fue el tel~

gr af o, que se utiliz6 desde 1737 primero como medio de comunicaci6n militar, 

y ya en 1851, la instalac16n del cable telegráfico entre Parte y Londres -

para obtener un conocimiento inmediato de las transacciones en la Bolsa de 

Valores. En 1901 surgirla la telegrafía sin hilos. Desde el descubrimien

to de la inducción electromagn~tica (1851), que abre camino al alumbrado -

el~ctrico (1831 hasta la invención del 1D0tor de corriente alterna en 1888), 

se dan los procesos que transforman la producci6n industrial mediante el -

reemplazo de la eñergta de vapor por la elfctrica. 

Como bien señala Berna! (S), lo que realmente impulsa a un gran·nGmero de 

inventores -como Morse, Wheatstone y otros- a trabajar en el mismo senti

do, no fue la necesidad general de la comunicaci6n social, sino el valor 

monetario de las noticias acerca del precio de las mercanctas y de las exis

tencias. Las noticias algnificaban dinero y el telfgrafo eléctrico su -

ministr6 el medio de tenerlo con rapid6z. 

Por otro lado, el espacio constru!do_por las ciudades creadas por la 

implantación industrial, el desarrollo de los medios de traneporte y ce -

municaci6n, además de la concentración del proletariado fabril sometido 

a las peores condiciones de explotaci6n; trata consigo dos procesos que 

·(7) IBIDEH, p&g, 22 

(8) BERNAL¡ op, cit,, pig, 52 7 
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.transforman el paisaje urbano: la destrucci6n masiva del medio ambien

te por los desechos industriales (s6lidos 1 l!quidos y gaseosos) y la de 

los obreros, hacinados en barracas o antihigiénicos 11barrios obreros" 

cuyos efectos provocaron un decaimiento de la salud pública. 

La descripci6n hecha por Engels 1 en "las grandes ciudades 11
, nos permite 

acercarnos un poco a lo ·que fueron los barrios obreros de la época de la 

primera revolución industrial y que se parece mucho a la.situación de 

los barrios obreros de nuestra realidad en América Latina. 

La densidad y la extensión de los barrios, sin precedentes, hac{an casi 

imposible la eliminación de los desperdicios; a lo largo de las calles 

corren los arroyos de las cloacas abiertas y todos los rincones aparta -

dos se encuentran ocupados por montículos de inmundicias. En los mismos 

espacio.a 1 en promiscuidad• circulan carros y peatones 1 vagan animales 1 

juegan los niños. 

11 Los barrios de vivienda son conatrufdos preferentemente cerca de los ... 

lugares de trabajo 1 por lo que las casas y las fábricas se encuentran a 

menudo en contacto, se alternan sin orden y se molestan mutuamente. El 

humo de las f4bricas invade las casas, ~nsuciando las condiciones de agua 

con los residuos; en tanto que el tr5fico industrial se encuentra profun

damente interferido por el residencial ••• " <9> 

La ciudad capitalista es un producto hist6rico del modo de producci6n 

capitalista y se diferencia de otras formas de ciudad, como la oriental. 

la antigua y la medieval. 

La implantaci6n de la industria transforma los viejos centros portuarios, 

comerciales, artesanales o administrativos en ciudades industriales, Que 

ya nada tienen que ver con· otras formas de ciudad. 

(9) BENEVOLO; op. cit., p&g. 40 
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La industria se instala en los viejos centros, para aprovechar las 

.ventajas de aglomeración existentes~ de la riqueza acumulada y con

centrada: concentración de capital-dinero; de artesanos calificados 

y proletarizables~ de una organizsci6n comercial que demanda sus pro

ductos para intercambiarlos. Se instala all{ donde existen las materias 

primas para la producción y produce entonces la ciudad capitalista. 

La·implantación industrial ·atrae y concentra en los barrios obreros a 

los campesinos expulsados del campo, por el proceso de acumulación ori

ginaria de capital. Se destruye la antigua artesanta, proletarizando 

su mano de obra calificada, haciendo obsoleto el taller-vivienda. 

Se transforma el comercio en función de las necesidades de intercambio 

de materias primas y productos manufacturados y de subsistencias alimen

ticias para los obreros en constante incremento, 

~ necesidad de circulación monetaria genera la expansi6n de lo que 

conocemos ahora como Banca, desplazando a los antiguos usureros y cambis

tas a banqueros. 

La transformaci5n en los medios de transporte, provocada por el incre

mento en la masa de materias primas, mercanctas industriales y subsisten

cias obreras, que se observa en la n~vegación a vapor y en ferrocarriles; 

enlazan minas, ciudades industriales, puertos, &reas agrtcolas, centros 

de Consumo, etc. Modifican radicalmente el espacio construtdo. 

Los antiguos propietarios de vivienda en el centro d~ la Ciudad, todos 

ellos de la elite de la sociedad, abandonan sus residencias y se despla

zan hacia la periferia 11ait"ada11
1 más cerca de la naturaleza, etc. 

Mientras por otro lado, los lugares vac!os son ocupados por el comercio 

en expansión o por la gama de proletariados que llegan en un nGmero ma

. yor al que pueden absorver los barrios .obreros cercanos a las zonas fa -

. briles. 
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El impulso a la producción industrial viene acompañada de mayor divi -

si6n del trabajo. Cada d!a surgen nuevas ramas de producción como re

sultado de la autonomización de los actividades productivas. La pro -

ducción final de un objeto se descompone ahora en múltiples procesos 

productivos y unidades fabriles. Para garantizar la articulación de toda 

esa gama de empresas, el intercambio mercantil se desarrolla enormemente, 

que se expresan en un sinnúmero de empresas comerciales y de transporte. 

A la vez que requieren de condiciones generales para la producc16n y el 

intercambio, conocidas vulgarmente con el nombre de infrastructuras. 

La concentración y centralización de la producción avanza a pasos gigan

tescos, unidades productivas más grandes van monopolizando todas las es

feras de las mercancias. El proletariado industrial se concentra cada vez 

mis en un nGmero reducido de grandes unidades industriales, que a la vez se 

concentran territorialmente. 

Los grandes capitales, convertidos en monopolios controlan centralizada

mente lo fundamental de la producci6n industrial y el intercambio mercantil 

y monetario. 

Esta concentraci6n monopólica de la producci6n agudiza la conceritraci6n 

urbana de fuerza de trabajo; determina la concentrac~6n creciente de las 

actividades comerciales y del sistema financiero y bancario y de la multi

tud de servicios. 

Mientras en la ciudad industrial del siglo XIX, en la que la industria ju

gaba un papel estructurante, la ciudad 11postindustrial11
, tiene como ele -

mentes esrructurantes a los grandes centros de gesti6n bancaria, financie

ra, de los grandes monopolios, todos ellos en combinaci6n con el comercio. 

Esta concentraci6n de actividades productivas, financieras, Comerciales, 

ideol6gicas y pol!ticas en la ciudad, agravan loa desequilibrios ambienta-
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tales, de tal forma que el espacio constru!do actual se encuentra 

sumergido en una grave "crisis ecol6gica. 11 Contaminación del agua 

y destrucción de.los recJrsos naturales por la producci6n agrícola 

capitalista y por los desechos industriales y sus productos contaminan

tes; contaminación del aire por los gases, humos y polvos industria

les y loagases de los coches; contaminación del suelo por productos 

"industriales no biodegradables; destrucción de la naturaleza por la 

industria de la construcción y la producción estatal de la "infraes -

tructura"; acelerado consumo de los recursos no renovables por la vo

racidad capitalista. Esta situación resulta inexplicables, sin en -

~ender que la gran concentraci6n y centralizaci6n que existen en la ciu

dad actual y que conocemos con el nombre de urban1zaci6n capitalista 

es la culpable de la destrucci6n del medio ambiente natural. 

La urbanización capitalista ha ido creando una serie de condiciones 

necesarias para la reproducción del sistema social que la soporta, Cl""l

diciones generales de producci6n y reproducción de la fuerza de traba

jo. A la vez que condiciones para la reproducci6n polf.tica e ideoló -

"gtca, de esta sociedad, que se manifiestan en el espacio constru!do en 

las grandes obras 11pGblicas11
1 

El Estado, en su papel de capitalista colectivo, es el encargado en la 

mayor de las veces, de crear las condiciones necesarias para la repro

ducci6n del sistema, de esta acción se derivan una serie de agentes ur

banos. 

Es el coso de la industria de la construcci6n y de la industria produc

tora de materiales para la producción. 



CAPITULO II 

ESPACIO CONSTRUIDO Y CONCENTRACION INDUSTRIAL 
EN AMERICA LATINA 

En la conformaci6n del espacio constru!do en Am&rica Latina, debemos -

periodizar distintas etapas en su desarrollo, ast conocemos una primera 

fase constitu!da por el surgimiento del continente americano. En este 

período llamado 11el medio natural antes de la aparición del hombre11 t 

comprende las primeras formaciones geológicas, el clima, los r!os y la

gos, la flora y la fauna, hasta la llegada del hombre al contienente en 

el cuaternario tardío, aproximadamente hace cien mil años. 

~a ségunda fase comienza con los.pueblos recolectores, pescadores y 

cazadores. Abarca desde la formación de las primeras comunidades en 

/\ID.Erice Latina hasta hace aproximadamente unos 3 000 años antes de nues

tra era¡ esta etapa se denomina 11la era de la integración del hombre a 

la naturaleza". 

La tercera fase .llamada 11 las altas culturas abor!genes y el comienzo de 

la alteracicSn de los ecosistemas latinoamericanos", comienza con la re

volución neolttica de los pueblos agroalfareros y minerometalúrgicos, que 

alcanzan su culminación en las altas ·culturas americanas: maya, inca y 

azteca. 

La cuarta fase denominada 11el proceso histórico de la dependencia y el 

deterioro de los ecosistemas latinoamericanos", inicia con la brutal co -

loniz8ci6n española y llega hasta la época de iridustrialización: desde 

1500 hasta 1930. 

Por último la etapa actual, al ·cual ubicamos como "la sociedad industrial 

urbana y la crisis ambiental en Am~rica Latina", inicia con ·el proceso 

industrial de sustitución de importaciones hasta la actualidad.(lO) 

(10) VITALE; Hacia·una historia del ambiente en América Latina 
pág. 24 
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En nuestro análisis no hemos tomado en cuenta la periodizaci6n que 

utiliza Singer. debido a que la encontramos limitada para el presente 

trabajo, Debido a que únicamente se refiere al proceso de urbaniza

ci6n en América Latina. señalando el paso de la ciudad de la conquis

ta a la-ciudad comercial; y de la ciudad comercial a la industrial (ll) 

.sin que 6sto quiera decir que su análisis sea incorrecto~ 

Prácticamente las dos etapas citadas primeramente. constituyen la inte

gración de pueblos recolectores. pescadores y cazadores a la naturaleza, 

Los primeros hombres se adaptaron al medio, sin afectar el ecosistema. 

No destruían masivrunente las selvas y montañas; no exterminaban las es

pecies aniaales 1 sino que s6lo consum{an lo que les•era necesario para 

subsistir. Por ello en estas etapas no podemos hablar de espacio -

construido. 

Resulta diferente cuando nos referimos a las culturas abor{genes y los 

comienzos de la alteraci6n del ecosistema latinoamericano. De la cual 

podemos distinguir dos momentosi una, de aproximadamente 4 000 años 

antes de nuestra era hasta el año 1 000, en que se producen los primeros 

avances en lo agricultura y la cerlímica; y otra, del año 1 .000 al 1 500 

en el que se alcanzan en algunas regiones del continente una etapa supe• 

rior agroalfarero y minero metalúrgico, en especial en las culturas maya 

inca y azteca. 

La agricultura fue una de las primeras intervenciones significativas del 

hombre en la producción del espacio construido, tos procesos de siembra 

y cosecha introdujeron cambios sensibles en el medio ambiente, 

En América Latina. la base de la alimentaci61i de las culturas antiguas 

estaba basada en cereales y tubérculos, cuya importancia fue tan decisi

va, que estas sociedades fueron llamadas "cultura del ma{z 11
1 "cultura de 

(11) SINGER: Econom(a Pol{tica de la Urbanizaci6n. pág. 109-136 
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la yuca", 11cultura de la papa11 o de la quinoa. 

La forma como se presenta el espacio constru!do en este momento, es 

principalmente el regad!o artificial que acelera el proceso de pro -

ducci6n agraria. Los indlgenas constru!an terrazas o andenes hacia 

donde dtriglan las acequias que abr!an de los rlos o las laderas de las 

quebradas. Este riego artifical sobre terrazas escalonadas se practi

caba en toda la zona andina, desde México hasta Chile. 

"A:mplios territorios de la América Latina con excedentes de agua fueron 

utilizados para la producci6n agr!cola. De todos los sistemas descu -

biertos, el de la chinampa de·M&xico es el que m§s interesa destacar 

por sus posibilidades tecnológicas, su racionalidad ecológica y por ser 

el único que no hab!a desaparecido a la llegada del Europeo. 

En el siatema de china~:,a se manipulan simultáneamente el ambiente acuG

tico y el terretre. Del primero se obteiene el agua, vegetaci6n flotan

te y arraigada para construir suelos y pescado; del medio terrestre se 

obtienen doa a tres· cos'echaS por· &ño de los cultivos principales (ma!z y 

frijol) y madera de los árboles fijadores del borde del canal ••• " (ll) 

És"t8 "producci~n del espaci_o constru!do, exig!a una g-ran organizaci6n so

cial que estaba estructU~Bda en torno al trabajo para el regadto artifi -

cial: construcci6n de terrazas, desecaci6n de pantanos, canales y ande

nes para facilltar la circulaci6n del agua destinada a la producci6n agra .. 

ria. Son llamadas 11sociedades hidrliulicas•: puesto que todo el sistema 

incluido el embri6n de Estado, eatG en función de explotar al m4ximo las 

aguas fluviales. 

La plaoificac16n del regad!o artificial permitió, en especial a las cultu

ras maya, inca y azteca. aume~tar el excedente económico que se utiliza .. 

(12) GLIGO Y HORELLO; "Notas sobre la Historia Ecol6gica de Americe 
· Lat1n·a114 

.. ¡;ag;-129-éi1r "ES.filos de· Desarrollo y medio ambiente 
en·America Latina. 
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ba para el intercambio comercial, se dejaba como reserva o se re -

invertta dentro de la comunidad. En numerosos pueblos agroalf areros 

comenzaron a surgir aldeas y ciudades, algunas de las cuales llegaron 

a tener más de 100 000 habitantes, como Teotihuacan, iniciando desde 

luego el proceso de construcción del espacio urbano en nuestro con -

tinente, 

El proceso hist6rico de la d~pendencia y el deterioro ecol~gico de los 

pueblos latinoamericanos, está marcado desde sus inicios por lo qu~ 

Singar denomina: ude la ciudad de la conquista a la ciudad comercial 11 , 

que significa que la apropiación del espacio con~tru{do por loa coloni

zadores tente como objetivo general la obtenci6n de un excedente comer

cializable. Debido a ello, la empresa militar y misionera establecen 

un modo de producción capaz de producir un excedente que fuera apropiado 

por la metropoli y r.!i.pidamente vendido e_n los mercado a ~uropeos. (ll) 

La forma en que América Latina fue "ocupada" por loa colonizadores, par .. 

t!a de dos aberraciones: la creencia de que tanto la cultura como la tec

~~logl~ de los pueblos sometidos eran inferiores y que los recursos del 

nuevo continente eran prácticamente ilimitados¡ de esta forma se justi

ficó la depredación de nuestros ecosistemas. 

América Latina fue incorporada abruptamente al mercado mundial capitalis

ta en formación. Su economía fue reemplazada por la producción de ma

terias primas y la extracción de metales preciosos al mercado internacio

nal. 

Los enclaves mineros, las haciendas y plantaciones, son la expresión del 

espacio constru!do generado en función de un sistema económico primario 

exportador. 

Los primeros nGcleos urbanos fundados por los españolee fueron las ciudades 

(131 SING~R; op. cit., .P,lig.,lli. 
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fuertes, que eran el sistema de soportes materiales para el avance de 

la conquista. A diferencia de Europa, la fundación de las ciudades 

en América Latina estuvo condicionada por la explotación de metales 

preciosos y materias prlmns para el mercado exterior. 

Por ello, a medida que avanza la colonizaci6n, la mayor!a de las ciu -

4ades se desarrolla en funci6n de la conom!a de exportac16n, cre~ndo 

la ciudad-puerto, como La Habana, Veracruz, Portobelo, Buenos Aires, 

Montevideo, Valpara!so, etcétera. 

La conformac16n del espacio construtdo urbano, representado en las 

ciudades latinoamericanas, se lleva a cabo en varios años, con la inten

ción de borrar todo recuerdo cultural de la sociedad prehispánica. 

"A pesar de su lentitud y parquedad, el desarrollo de las ciudades fue. 

en realidad, en progresiva creaci6n. Al organizarse y regularizarse la 

vida a travfa de las actividades cotidianas comenzarona aparecer necesi

dades impostergables que se hizo necesario atender, sobre todo en las 

ciudades Uportantes. Quizl con dos o tres mil J:tabitante_s podla una ciu

dad vivir sin regular su crecimiento y organizar sus servicios; pero al 

aproximarse a la decena de millares p al sobrepasarla, quedaron a la vis

ta las diferencias que conspiraban contra la vida urbana. La respues-

ta fueron algunos intentos urbanísticos de cierta magnitud. M~xico, 

implantada en una laguna, descubri6 el tremendo problema de las inun -

daciones pues al fundar la ciudad hisp§nica se hab!a alterado el drenaje 

natural. Se produjeron las primeras en 1553 y se repitieron varias veces 

sin que se atinara a paliar las consecuencias. Pera a principio del Si -

glo XVII, cuando el Virrey Montesclaro emprendi6 la obra del acueducto 

de Chapultepec para proveer de agua a la ciudad, se prayect~ tambi~n y 

se puso en ejecuci6n una vasta obra de desagUes que se prolangar1a por 

mfs de un sigla. La provisi6'n de agua fu_e preocupación en las capitales 

par el Pavimento de algunas callea; en México se hicieron adem&s ace -
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quías y alcantarillas y puentes para cruzar canales ••• Ciertamente, 

las construcciones religiosas imprimieron su sello a la ciudad hidal

ga, sin comparaci6n posible con la arquitectura civil. Revelaban la 

significaci5n eminente de la iglesia en esa sociedad y los rasgos fun -

damentales de la mentalidad de sus clases altas ••• 11 (14) 

En el paso de la ciudad comercial, a la ciudad industrial, señala 

Singeri el triunfo de las fuerzas urbanas y centralistas, asegura el 

mantenimiento del sistema de explctaci6n colonial en el campo mediante 

la ciudad. Se convierte ahora en sede de un poder nacional y en el 

plano económico continúa cumpliendo dos funciones: "el del sostén del 

orden y el del canal de intermedio.c15n comercial y financiera por el 

cual pasaba el mismo tipo, en general, de excedentes de productos sgrt

colas y extractivos," 

Las luchas independentistas de 1810 en adelante, en Latinoam&rica, 

cambian le,~?.~~ ~-1!~-¡=b.!~X.l'.lº político, no_sst la estructura econ6mica 

heredada de la colonia, el espacio construido se mantiene, puesto que 

los intereses de ~a clase dominante criolla se dirigen a la exportaci6n 

de productos agropecuarios y mineros, 

La divisi6n internacional del trabajo, acelerado por la Revoluci6n In

dustrial, agudiza el proceso de dependencia, puesto que a los pa!ses la

tinoamericanos les correspondi6 desempeñarse como meros abastecedores de 

materias primas b8sicas y como importadores de productos industriales. 

La economía de exportaci6n configura las caracter!sticas del espacio ur

bano latinoamericano. Las ciudades se adaptan a la funci6n de la econo

mta agromtnera exportadora. Logran un relevante crecimiento durante la 

fpoca republicana, desplaza.al campo, convirtiéndose en el centro ecoq6-

mico, pol!tico y cultural. Es el asiento de lo administraci6n pública, 

de los empresarios, comerciantes y Srtesanos, 

(14) ROMERO¡ Latinoamirictl, 1aa·ciudaJes y las. ideas, p§g. 101,102 y 
107, 
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La ciudad capi~al adecua a sus necesidades la producción agroexpor -

tadora, aplasta a las comunidades agrarias pequeñas y a las industrias 

artesanales, debido a la entrada indiscriminada de manufacturas ex -

tranjeras, estimulada ?or el gobierno central de cada país latinoameri

cano, por un momento se liquida toda posibilidad de desarrollar una in

dustria nacional. 

Señala Singar• que la ciudad en esos momentos es básicamente 11antiindus -

trial11 , ya que es el bastión de los intereses oligiirquicos, que impul -

san la integraci6n creciente del pala en la división internacional del 

trabajo, como productores especializados de materias primas. (IS) 

No por ello, la ciudad deja de ser el gran mercado de productos indus -

triales, en general importados. Estos ar~Culos extranjeros cambiaron 

la forma de vestir, las costumbres e incluso la dieta alimenticia. La 

dependencia se expresó no s61o en lo económico sino también en lo cultu

ral y mis aún, en la conformación del espacio constrtrido. 

En el espacio urbano las capas medias dn la poblaci6n 1 integradas por 

artesanos, pequeños comerciantes, profesionistas 1 empleados particulares 

y funcionarios del Estado, van demandando una serie de necesidades como 

son escuelas, hospitales, centros de diversi6n 1 etc. A la vez y a pesar 

de todo, surgen los primeros polos de desarrollo manufacturero, muchas 

de ellas con carácter atesanal como las textiles, cerveza, vidrio 1 .etc. 

empero que exigían la creación de infraestructura para su desarrollo, 

También la burgues{a comercial y financiera, ligada a los terratenientes 

y mineros, promueven la transformación de la ciudad, siguiendo modelos 

y estilos arquitectónicos de las metropolis europeas. 

11En el fondo, la sociedad rural fue reducida poco a poco, otra vez, a los 

esquemas urbanos ••• Después de 1870 empez6 el lento cambio de las ciuda-

(IS) SINGER; op. cit., pQg, 132 
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des, Varias adoptaron la iluminación de gas, introdujeron los tranvias 

a caballo, perfeccionaron los sistemas de aprovisionamiento, comenzaron 

a pavimentar algunas calles y 1:1ejoraron los servicios de seguridad. El 

crecimiento de la ciudad se tradujo en una extensi5n de los viejos su -

burbios y en la aparición de otros nuevos. La estación de ferrocarril 

fue, como los puertos, un núcleo singular de desarrollo urbano, Huchas 

ciudad~s mejoraron sustancialmente su infrtiestructura. Se remodelaron 

muchos puertos, construyendo o ampliando las obras de defensa, los mue -

.lles, los depósitos, las grGas, las v:tas férreas; y en relaci5n con las 

epidemias que se trasmitían por vla marítima, se establecieron los ser

vicios sanitarioá ••• " (lG) 

Por otra parte, la ciudad industrial latinoamericana, es producto de 

una industrialización acelerada iniciada durante las décadas de 1930 y 

1940¡.ésta se Jleva a cabo con base a la sustitución de importaciones, 

especialmente de aquellas provenientes de la rama tradicional, como tex

.ciles .. -metalurgica ligera, alimentación, cuero y calzada. 

El pr~~~~~.acele~ado de industrialización fue acompañado por varias fac

tores, como son: una expropiaci6n agraria que lleva a reforzar los la

tifundios que producen para la agroe~partación, con la consecuente ex -

pulsión de mano de obra a las ciudades. También, una fuerte inversión de 

los gobiernos latinoamericanos en 11infraestructura", condiciones generales 

de la producción industrial y años después, permitiendo la entrada del -

capital trasnacional. Estos ulementos van a delimitar la conformaci6n 

del espacio urbano en nuestros PB:Iaes. 

Esta situación es estudiada por Castells, quien afirma: 11La urbanizaci6n 

latinoamericana se caracteriza, pues, por los consiguientes rasgos: po -

blación urbana que supera la correspondiente al nivel productivo del sis -

tema; no relaci6n directa entre empleo industrial y urbanización, pero -

asociación entre producci6n industrial y crecimiento urbana; fuerte des

equilibrio en la red urbana en beneficio de una aglomeración preponderante; 

(16) ROMERO; op, cit., p§g, 167, 225 y 281 
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1celeración creciente del proceso de urbanizaci6n; insuficiencia de 

empleo y servicios para las nuevas masas urbanas y por consiguiente, 

acentuación de la segregación ecológica por clases sociales y polari

zacilin del consumo ••• 11 Cl7) 

Sin embargo, para refutar estas suposiciones, nos basaremos en las 

cr!ticas elaboradas por Singer, en Economía Política de la Urbanizaci6n 

y .algunos de los pl~~t~~~~nt~s elaborados por Pradilla en: Contribu -
ci6n a la Crítica de la""teorra·urbBna". 

Primero señalaremos, que la acumulación capitalista en América Latina, 

_ tanto en la agricultura como en la industria, presenta un carácter lento, 

debido a los siguientes factores. 

Las limitaciones impuestas a la importación de medios de producción, 

por las escasas divisas provenientes de las exportaciones, cuyi: cree! -

miento es inferior a las necesidades d~ los paf.ses, 

La iñversión en las ramas de consumo duradero y de medios de producción 

encuentra sus límites tanto en la reducida dimensi~n de los mercados; 

como en la magnitud de la inversión necesaria, ademas de ser poco con -

sumideros de fuerza de trabajo. 

Uno parte importante de la pluevalta extraída por las trasnacionales, 

no es reinvertida sino repatriado y en el mejor de los casos invertida 

en sectores improductivos poco creadores de empleo. 

El capital nacional consume una parte considerable de la plusvalía 

que se apropia, en un consumo"suntuario o lo reinvierte en sectores es

peculativos altamente rentables a corto plazo. 

(17) CFR. H. CASTELLS; ta·-cuestión urbana, plig. 71 
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Las economías latinoamericanas se encuentran sometidas a agudos ciclos 

de estancamiento, resultado de los problemas internos de su desarrollo 

y de los efectos de la crisis del capitalismo a nivel mundial. 

Esta situación provoca, que los gobiernos impulsen un modelo de acumu

laci6n que tenga una política exportadora de manufacturas y productos 

agrícolas, basados en la alta competitividad por los bajos salarios pa

gados y los subsidios estatales. 

Por otra parte existe una limitada absorci6n de la fuerza de trabajo 

industria.1 1 debida al acelerado proceso de concentración monop6lica 1 la 

tendencia a la nivelaci6n de la composici6n de capital entre la indus -

tria latinoamericana y la de los países imperialistas. Tambi€n por la 

dependencia tecnol6gica, derivada de la debilidad del sector productor 

interno de medios de producción. 

sumidoras de mano de obra. 

Las máquinas importadas son poco con-

Esta situac16n lleva a que los campesinos migrantes por la expulsi6n en 

el sector agrario capitalista, combinado con el crecimiento demográfico 

y los sectores de trabajadores ya urbanizados y sin empleo_, no puedan ser 

absorbidos por el capitalista urbano y conformen un exagerado ejGrcito i~
dustrial de reserva • (lB) 

Por esta razón la conformación del espacio con~tru{do en Latinoamlirica, 

presenta características que han sido definidas como un 11estilo de desarro

llo trasnacional" (l9) y que se resumen asl: 

El papel dominante de las empresas trasnacionales; 

La homogeneizaci6n a escala mundial de patrones de producción, 

comercializaci6n, uso de medios de comunicación masivo y consumo 

originado en los Estados Unidos. 

(18) PRADILLA (comp.); EnSayos sobre el problema de la vivienda en 
Am~rica Latina, pág. 274-278 

(19) GLIGO y SUNKEL; op, cit. pig, 27 
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La intensificación de la explotación de los recursos naturales 

y la dependencia de una sóla fuente de energía: el petróleo; 

La generación en escalo sin procedentes de desechos y contami -

nantes que afectan a la atm6sfer.a, el agua y el suelo; 

La movilidad espacial en aumento de la población por efecto de 

los veh!culos motorizados y la demanda insaciable de espacio e 

infraestructura residencial; 

La formación de una élite trosnacional, identificados con la ideo

log{o del estilo y con sus patrones de consumo. 

Toda esta situación implica que el espacio construido se manifieste, en 

las ciudades latinoamericanas, cuya área ocupada, por estas grandes aglo

meraciones, haya crecido de tal manera que quite el espacio a la agricul~ 

tura y encarezca las inversiones en "infraestructuraº. 

La competencia por el espacioconstru!do Y.la dinámica del crecimiento ur

bano ha originado la especulación y monopolizaci5n de terrenos, con lo que 

la renta del suelo ha subido, muchas veces por arriba de lo inflación. 

Loe costos de la construcción de viviendo se han incrementado, también por 

arribo de la inflación, de tal manero. que una gran parte de la población 

no pueda adquirir una vivienda adecuado. Las consecuencias son de todos co

nocidos: 

I) El surgimiento de un mercado illcito de venta de terrenos sin 

infraestructura; 

II) El surgimiento de "asentamientos irregulares", sin título de propie

dad y se'i-vicios; 

III) La relegoci6n de lus capos mlls eKplotadas de lo sociedad e zonas bas -

tente contaminadas y muy alejadas de lo fuente de trobojo;·cuya conse

cuencia significa el alargamiento de 18 jornada de trabajo. 
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Por ot.ra parte, la expansión de las zonas residenciales, de parte de 

la poblaci6n urbana que pertenece a los estratos mfis altos de la pobla

ciGn, que al ser "influyente y adinerada", ejerce una fuerte presi6n por

que se lleven a cabo inversiones públicas en carreteras urbanas de alta 

velocidad, sistemas preferenciales de transporte público, agua, electri

cidad, etc. 

A su vez, los sectores medios de la poblaci6n Gnicamente tienen derecho 

a los llamados 11barrios integrados.". constru!dos por los grandes monopo

lios de la construcción, que tienen sus propios centros comerciales, fa

cilidades de recreo y deportes, áreas verdes, fuerzas de seguridad, etc. 

Resulta importante observar los efectos producidos por el crecimiento in

dustrial y los nuevos patrones de consumo, puesto que implican aumentos 

en la producci6n de desechos y contaminantes. Cabe aclarar que loa dese

chos de los sectores burgueses y medios (papel, metales, latas-, vidrio, 

etc.) sirven como fuente de subsistencia de grupos significativos en el 

espacio constru{do. · 

Son estas las características más generales del espacio construtdo en 

America Latina, donde la inversión gubernamental crece realmente en condi

ciones generales para la producci6n, intercambio y circulaci6n de las mer

cancías, así como la de la reproducciGn ideológica y política, mientras que 

aquellas que pudieran elevar la calidad de vida de los trabajadores latino

americanos, son las primeras en recortarse con la crisis econ6mica¡ esto 

significa, ·que cada d!a existen peores condiciones generales para la re -

producci6n de la fuerza de trabajo asalariada y no asalariada, lo que sig 

nifica un descenso en el nivel real de vida. 



CAPITULO III 

ESPACIO CONSTRUIDO Y CONDICIONES GENERALES DE LA PRODUCCION 
DE LA FUERZA DE TRABAJO 

A lo largo de su historia, el modo de producci6n capitalista ha ido 

creandose la necesidad de producir una serie de valores de uso;·condi

ciones generales de la producci6n y circulaci6n de mercanc!as, de su 

intercambio, del mantenimiento de la fuerza de trabajo asalariada, de 

la reproducci6n de los capitalistas, de la eternizaci6n de las tela -

cienes de dominaci6n bu~guesa e~_ lo ideol6gico y pol!tico, en una pa

labra: . Condiciones Cenerales para la Reproducci6n de la Formoci6n So

cial Capitalista. 

Hemos visto anteriormente que la Revcilución Industrial, la expansión 

en la· producción de mercanc!as y la necesidad de transportarlas hacia 

su destino final, hizo irisuficientes y obsoletos los viejos medios de 

transporte y comunicaci6n heredados del feudalismo; por lo que se in -

venta primeramente la locomotora que aceler~ la circuloci6n de las mer

canctas y también paro avanzar m&s en el transporte intercontinental de 

las mismas, se transforma la navegaci6n de vela por la de vapor. 

Simultineamente se iban creando potentes empresas capitalistas ocupadas 

de la producci6n de las condiciones generales de la circulación, de loe 

miamos medios de transporte y compañ{as que se dedicaban a operarlas. 

La llamada "segunda revolución industrial11 , en los inicios del Siglo XX, 

impulsada por los intereses de las empresas monopolistas, impulsa modi

ficaciones importantes en lo que se denomina "infraestructuras y servicio11 

sociales". 

Es as{ que la explotación y uso generalizado de los hidrocarburos, el 

transporte aéreo primero con hélice y luego a reacción, los inventos de 

la radio, el cine y la T.V., la comunicación electrónica y por sat&lite, 

la energta at6mica, exigen una serie de condiciones generales para su -
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desarrollo, en un espacio constru!do determinado. 

A la par se van desarrollando empresas monopolistas en la producción 

de estos valores de uso, en el montaje y construcción de estas condi

ciones generales de producción y circulación. 

También notamos la integración de estos valores de uso en el valor de 

la fuerza de trabajo, por lo que se exige una intervención m&s directa 

del Estado en la producción y distribución social de los valores de uso 

generados por las 11 infraestructuras y servicios". 

Es necesario precisar qué entendemos por infraestructuras y servicios, 

además porqué son éstos valores de uso y por Gltimo, cómo interviene el 

Estado en su producción y regulación. 

Marx inicia proponiendo el concepto de Condiciones General del Proceso 

Social de Producción. fundamentándolo de la siguiente forma: 

11La revolucil5n en el modo de producción de la industria y la agricultura 

hizo necesaria también. sobre todo, una revolución en las condiciones ge

nerales del proceso social de producci6n, ésto.es. de los medios de ca-· 
(20) municación y transporte. 

11Cuanto más se funda la producción en el valor de cambio 1 y por tanto en 

el intercambio. tanto mfis importante se vuelven para ellas las condiciones 

físicas de intercambio: los medios de comunicac16n y transporte". <21> 

En la cita anterior, Marx analiza las C<l>Ddiciones físicas necesarias para 

el proceso de producción social, en ese momento; qu~ determinan la forma 

en que se lleva a cabo el desarrollo de las condiciones gener~les de inter-

(20) MARX; El Capital, T.l., sección S1 ··capttulo lS "maquinaria y 
gran industria11 

(21) MARX; Grundisse Vol 2 plig. 22 1 México, Siglo XXI, 1976. 
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cambio, en especial, los medios de transporte y comunicaci6n. 

Al encontrarse en constan~e transformación los fuerzas productivas de 

la sociedad, exigen a cada momento condiciones generales poro la pro -

ducci6n, que ya no se limitan a los medios de comunicnciGn y transporte, 

Es así, que el espacio construido actual, de la sociedad industrial con

tempor,nea, se encuentra con Presas, Termoeléctricas, Oleoductos, que 

cumplen diversas funciones en la sociedad capitalista, 

Adem5s, nos encontramos que para la reproducci6n polltica e ideológica de 

la sociedad, es necesario lo erección de obras que sirven como soporte -

material del sistema educativo, de salud, de recrcaci6n, del sistema re -

presivo militar y de la estructura jurídico-política. 

Con el ~objeto de interpretar la funci6n de las condiciones general.es para 

lo reproducci6n de la formación social capitalista, es que existe una po

lémica en torno a este punto desarrollada por Castells, Topnlov, Lojkine 

Gustavo G11rza y E. Pradilla, 

·;Empezaremos con lo propuesta hecho por Ljkine, que al concepto de con -

diciones generales de 13 producción, agrego el de 11medios de consumo co -

lcctivo11 y que tendrán que ver cspectficnmente con ln viviendo, la escue

la, los centros hospitalarios, vialidad y equipamientos urbanos, etc. 

. " De todos modos, esta limitaci6n del alcance del concepto, nos parece 

hoy cuestionad3 por la_ap~~ición de factores igualmente importantes, que 

son otras tontas condiciones necesarias a la reproducción general de las 

fonnacioneS cnpitnlistan desarrollados, Se trata, por una parte, de los 

medios de consumo colectivo que se añaden a los medios de circulación ma~ 

terinl , y por otra porte, de la concentración espacial de los medios de 

producción y reproducci6n de los formaciones sociales capitalistas, 11 <22> 

(22) LOJKINE; El marxismo, el Estado y la cuesti6n urbana, plig. 115 
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Los medios de consumo colectivo -según el autor citado- 1 se distinguen 

por las características siguientes: 

1) El valor de uso es' colectivo, en el sentido que se dirise no 

a una necesidad particular, individual, sino a una necesidad social que 

no puede satisfacerse sino colectivamente; 

2) Existe una dificultad de insertar los medios de consumo colec

tivo en el sector de las mercanctas por la duraci6n misma de su consumo 1 

además de ln lentitud de la rotación del capital no productivo en la esfera 

del consumo y por consiguiente una rencabll;k.lad muy por abajo de la tasa -

media de gnrnncin; 

3) Valores de uso complejos, duraderos, inm6viles 1 tienen final

mente por característica el no poseer valores de uso que cuajen en pro -

duetos materiales separado.e, exteriores a las actividades que los produje

ron. <23> 

Estos medi•.-s. de cons'.!:lu coli:!ctivo, que de acuerdo con el autor forman par-

te de las condiciones generales de la producci6n y que tienen un 11uso -

complej 0 11 , difuso, dif!cilt1ente medible en función de una necesidad parti

cular, son: una vivienda, una escuela, un centro hospitalario. los transpor

tes colectivos, centros culturales, VRD (vialidad y servicios diversos, como 

agua, gos y electricidad) <24> 

Por otra parte tenemo~ él razonamiento elaborado por Topalov. en el cual 

identifica condiciones generales con "equipamientos colectivos de consumo 11 , 

ademiÍs de precisar a{in mtis el concepto. 

"Pero las condiciones generales son mucho mlis que eso, son la fuerza pro -

ductiva nueva, espec{fico que constituye la ciudad -y de manera m§s amplia

el espacio capitalista. 

Se pueden clasificar estos condiciones generales en dos tipos: Las candi -

(23) IB!DEM, plíg. 125·126 

(24) IB!DEM, plíg, 125·126 
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cienes generales de la producc16n y de la circulac16n de capital y las 

condiciones generales de la t'eproducción de la fuerza de trabajo." (lS) 

Has adelante, en el mismo cexco, el autor expresa claramente que los - · 

"equipamientos coleccivoa11 se han transformado en condiciones generales 

de la reproducci6n de la fuerza de trabajo y como ejemplo, eeñala a la 

escuela, la salud, la vivienda y las diversiones, gastos a cargo del ca -

piral pablico, 

Añade; que la categoría es extra1:da de la 11 ceorta de los bienes colecti

vos" y precisa que estos equipamientos son: bienes no mercantes, su uso 

no puede ser privado, son bienes inmóviles. durables, indivisibles, etcé

tera. Con una elevada composición orgánica de capital que se traduce en 

un per!odo sumamente largo de rotación de capital y por altimo~ son grandes 

consumidores de suelo. Por lo que están fuera del alcance del capital pri

V!l.é'J y so.n, en todo caso• responsabilidad del Estado. 

Gustavo Garza, describe detalladamente lo que son las condiciones generaR 

les de ln ptoducctón; advierte que son aquellas condiciones materiales in• 

dispensables para que el proceso de trabajo se efectGe, con la caracterts

tica especta.l, que no forman porte de los medios de producci6n internos de 

la empresa. 

Señala que a grandes rasgos, se puede de cir que las condiciones generales 

para_ la producción se dividen en dos: las naturales y las construídas por 

el hombre. Entre las condiciones naturales, se encuentra el tipo de tie -

rra, climas favorables. flor, fauna, proximidad al mor, r{os, montañas, etc. 

Dentro de las constru{das por el hombre especifica tres: lás condiciones 

generales de la circulnción, los medios de producción socializados y medios 

(2.5) TOPALOV; La urbaniiociéin capitalista, pfi&. 22 
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de consumo colectivo. (26) 

11Las -condiciones generales· de· 1a circulación estlin construidas prin

cipalmen~e por el sistema carretero, el ferroviario, el transporte 

liereo y las telecomunicaciones. Los medios de producci6n socializados 

básicos son las redes en8rgéticos de electricidad e hidrocarburos; 

los de materias auxiliares por la producción, como el agua y los deri

vados del petróleo y el sistema infraestructura!. Finalmente los -

medios de consumo colectivo, coc.o la vivienda, los centros de ense -

ñanza, las instalaciohes de salud, las instalaciones culturales y 

finalmente, la infraestructura y servicios urbanos. 11 <27> 

Advierte que las categortas antes señaladas, ºno son necesariamente 

excluyentes y pueden clasificarse indistintamente en cada una de ellas. 11 

En virtud de la naturaleza de las condiciones generales para la produc

ción, que constituyen también, necesidades generales de toda la pobla

ción, se descarta la apropiación privada de ~atas, por los riesgos -

implícitos de la contradicción entre lo público y lo privado. 

Todo ello explico la creciente intervención del Estado en la econom!a, 

sobre todo en el renglón de las obras públicas, que se justifica, a la 

manera de O'Connors, dentro de las funciones que cumple el Estado en la 

sociedad capitalista: la de promover la acumulación capitalista y man

tener su legitimidad. 

"La.a~umu~aci6n del capital la estimula mediante las condiciones gene

rales de la circulación y los medios de producci6n socializados, y su 

legitimidad popular a través de los medios de consumo colectivos. Del 

correcto equilibrio en loe tres renglones depende la "armonio sociol •• 11 <29 > 

(26) G/\RZA GUSTAVO; op. cit., pág, 207 
(27) IBIDEM, pá9,229 
(28) IB!DEM, pág, 209 
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Pradilla realiza toda una crf tica a las concepciones anteriormente 

señaladas, en primer t'rmino, porque en ellas el concepto condicio

nes generales de la producción asimila a las de circulaci6n material 

y los medios de consumo colectivo. 

Apoyado en Theret, explica que lo caracter!stico de las condiciones 

generales de la producci6n, es el hecho de que intervienen directamen

te en el proceso de producci6n 11como prolongación de éste en la circu -

laci6n de las mercanclas, 11 son "medios de producci6n y participan a 

este t'ftulo, en la extracci6n de plusva.lor", diferencilindolas clara· -

mente de las condiciones generales de intercambio de mercanclas (los 

medios de circulaci6n social en Lojkine). 

En segundo lugar y siguiendo la misma 16gica 1 advierte que los llamados 

"medios de consumo colectivo", no pueden ubicarse en la esfera de la 

producci6n, sino en el de las relaciones de dominaci6n pol1tico-ideol6-

... gica. 

Agrega, que la• mismas redes de distribuci6n el,ctrics, de agua potable, 

de drenaje, de vialidad y transporte, soportan flsicamente valores de uso 

similares en los diferentes procesos sociales de producci6n, circulaci6n 

mercantil y consumo estatal o individual; " •• , s6lo podemos identificar 

como condiciones generales de la producción a la parte allcuota de los 

procesos productivos, las redes de circulaci~n y sus soportes y los pro -

duetos (efectos Gtile.s) destinados a articularse a los procesos inmedia

tos de produccilSn y circulacitin de mercanctas, 11 (29) 

Al criticar ,el concepto de medios de consumo colectivo, lo hace en el 

sentido de que este concepto justifica, de alguna manera, el sentido discur

sivo del llamado 11bien común de los integrantes de la sociedad, 11 Cuando 

en realidad• las relaciones de distribuciGn de estos 11bienea comunes11 , son 

(29) PRADILLA; ContribuCi6n a la cr{tica de la teorta urbana 
pis. 21s 
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desiguales, ya que "••. la parte absolutamente mayoritaria, en canti -

dad y calidad del agua 1 los energéticos, el drenaje, las comunicacio -

nes, el transporte, la vialidad, la educaci6n, la salud o la recrea -

ci6n ••• es apropiada por los no trabajadores, como parte de la porci6n 

del león en la distribución del producto social. 11 (JO) 

Alternativamente, Pradilla propone concePtoa que no pretenden ser teóri

cos, sino descriptivos, instrumentales, intermedios y generales; propo

ne el de soporte material (naturaleza) y el de sistema de soportes mate

riales de la formaci6n social. 

Afirma que el análisis del sistema de soportes materiales de la formación 

social capitalista. se presenta en la articulación de la esfera econ6mica 

jur1dico-pol!tica e ideológica de la sociedad. 

El sistema de soportes materiales de la estructura ecc~ómica, articula el 

proceso inmediato de producción, el de intercambio, el de consumo, las con

diciones generales de la reproducción de la formación social y las organi

za.cianea económicas de clase. 

El sistema de soportes materiales de la estructura jurtdic~polttico; a 

los niveles de organización del Estado y sus soportes en los aparatos eje

cutivos, legislatiVo, judicial y represivo militar• ast como también a los 

sopo_rtea de las organizaciones poltticas de clase. 

El sistema de soportes materiales de la estructura ideolGgica 1 se refiere 

a los soportes de los medios de comunicaciGn¡ a la simbólica (gráfica mo

numental), a los aparatos ideolGgicos y a los soportes de las organizacio -

nea ideológicas de clase. 

Para los fines del presente trabajo, es necesario haber- realizado esta con-

(JO) IB!DEM, p~g. 217 
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ceptualización en torno a las condiciones generales de la producción 

y al consumo colectivo, dado que nos permite ubicar la importancia de 

éstas en el espacio construido, adem's del papel que juegan aquellas 

empresas que se dedicün a la conformaci6n del mismo y que comúnmente 

se denomina: industria de la construcci6n. 

Ahora bien, el proceso de conformacilSn del espacio conatruld.o, nos re

mite tanto al papel que juega la rama constructora, como al de las 

empresas que producen materiales para ella. Pretendemos analizar, un 

material en especial: el cemento, empero no aislado, sino en relaci6n 

a su impacto regions.l, a su dependencia de la dinblica de la rama -

constructora y al papel ·que 'juega el Estado como cliente de este sector 

y au responsabilidad en la concentración de condiciones generales para 

la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. 



CAPITIJLO IV · 

·EL ESfADu CLIENTE DE ,LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION • 

El Estado es el principal cliente de la industria de la construción, por 

lo que podemos afirmar que la estructuración del espacio urbano y su -

problemlitica, se manifiestan en la planesci6n gubernamental. Sin embargo, 

¿Porqué es el Estado? 

Primero debemos ubicar cuit es el funcionamiento del Estado en la sociedad 

capitalista, desde la ~ptica marxista, en donde encontramos tres posicio -

nea distintas: la interpretaci6n 11instrumentalista11
, la "estructuralista11 

y la perspectiva "hegeliano-marxista" 
(31) 

La instrumentalista analiza loS vfnculos entre la clase dominante y el Es

tado, de'jando el contexto estructural en segundo t~rmin.o, sus principales 

exponentes son: Miliband y Zweesy. 

Parten d~ lo pregunta• ¿Porqu€ sirve el Estado a los intereses de la clase 

capitalista? Para dar respuesta, dirigen sus estudios a: el anilisie de 

la naturaleza de clase que gobierna, mecanismos que ligan a esta clase con 

el Estado, relaciones concretas de pol!ticas estatales e intereses de cla .. 

••• 
Afirman que el funcionamiento del Estado es el ejercicio instrumental del 

poder por las personas ubicadas en posiciones estratégicas, sea directamente 

a trav€s del manejo de pol!ticas del Estado o sea, indirectamente por la 

"18 de la presi6n. 

Por otra parte, tenemos la estructuralisto, identificada con los trabajos 

de Poulantzas, en ellos se dice que la pol!tica del Estado est§ determinada 

por las contradicciones y limitaciones del sistema capitalista, 

Señala que las funciones del Estado, están ampliamente determinadas por 

(31) GOLD, CLARENCE Y WRIGHT; 
del Estado Capitalista" 
pág. 23 

"Recientes desarrollos en la Teoría Marxista 
en: El Estado en el capitalismo contemporineo 

· ·• Cfr.Alicia Ziccardi: La industria de 
IIS-UNAM 19BS(MIME0), 

la c:onstrucci6n y el Estado cliente 
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las estructuras de la sociedad, por lo que se debe influir para neutra

l!zar o desplazar las contradicciones de las clases sociales. 

El Estado enfrenta dos contradicciones, por un ledo la esencial del -

capitalismo: el carácter cada vez m5s social de la producciiSn y la 

apropiaciGn privada. Esta situación a su vez se encuentra, configurada 

por dos amenazas: la unidad de la clase obrera y la desunión de la clase 

capitalista. 

Por lo que el Estado debe cumplir sus funciones en la vta de mantener a 

una clase obrera dispersa y tratar de garantizar los intereses de la 

clase capitalista a largo plazo, por lo que a trav6s de la llamada 11auto .. 

nom!a relativa" es capaz de evitar 'que sus pol!ticas no beneficien Gni -

cemente a algunas de las fracciones del capital sino al capital en su -

conjunto. 

La perspectiva hegeliana-marxista, pon~ Gnfasia en la cuncienciG y en la 

ideologla mientras que relega el vinculo con 18 acumulación y el manejo 

instrumental. Entre sus exponentes se encuentra Habermana, Harcuae y 

otros de la Escuela de Frankfurt. 

Esta interpretación, no se conforma con plantear el Por qu& y el Cómo el 

Estado se relaciona con la clase capitalista, sino que se cuestiono a nivel 

general Qu~ es el Estado. 

Responde que es una mistificación, una institución concreta que hace apa

recer los intereses de la clase dominante como los de toda la naci6n evi -

tando que se formen alguna idea sobre lo antagonismo de clase. 

Se subraya el papel legitimador y mediador del Estado, por lo que se nota 

la infliJ.encio gramciana de la concepción de la "sociedad civil11 y la socie ... 

dad política, 

Estas aportaciones .nos .ayudan a ·Sacar.· conclusiones- preliminares, sobre la 

• 

' 
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la relación existente entre el espacio constru!do y el Estado. Puesto 

que, al ser el responsable de la conformación de las condiciones genera

les de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, debemos -

apuntar algunos interrogantes: 

Qué relación existe entre políticas estatales de espacio construtdo 

(obra pGblica) e intereses de clase; 

Cómo interviene el Estado, para que las pol!ticas de la obra pú -

blica no tiendan a beneficiar a algunas de las fracciones del capital 

sino la capital en su conjunto; 

En la función legitimadora y mediadora del Estado, la manera de que 

la obra pública aparece representando los intereses de la nación, es 

decir, el discurso del "bien común11 • 

Para profundizar m's sobre la misma problemática, es indispensable tomar 

en cuenta las propuestas hechas por Elmar Alvater, en un artículo denomi -

nado: "Notas sobre algunos problemes .. :i~::. f.nt;ervencionismo de Estado'1• 

En Este, afirma que el Estado es el instrumento de dominación del capital 

sobre la clase trabajadora, ademle apunta la contradicci6n existen~e entre 

unidades individuales de capital y el capital social total, por lo que se 

hace la siguiente pregunta: ¿De qué manera se efectúa en la actualidad 

la coordinaci6n de una sociedad integrada por mGltiples untdadea de capi

tal y cuál es el papel desempeñado en este sentido por el Estado? 

Las unidades individuales de capital'crean las condiciones para la existen

cia del capital total: condiciones medios de explotación, idéntica tasa -

de . Pluavalor, tasa media de ganancia, etc. 

En virtud de la contradicción existente entre las unidades individuales de 

capital y el capital social total, se hoce necesario una institución que 
11salve esta contradicción, no Sujeta a las limitaciones del capital, que 

no produzca plusvalor 1 que esté con la sociedad burguesa "y al márgen de 

·'·ellal' , ... una• inst-itución· que, al~.mtsmO·:tiempo. ,suple dentro .de .l.a. ~q~isp~tJlda 

~rmaz6n del capital las necesidades inminentes que el capital ignora. Co 



mo resultado de ésto, la sociedad burguesa desarrol6 en el Estado, 

una forma especifica que expresa los intereses g~nerales del copita ••• 11 <32) 

Para llevar a cabo ésto, el Estado cumple con determinadas funciones: 

- La creación de condiciones generales de la producci6n; 

El sistema legal en que concurren las relaciones sociales: 

La reg~laci6n de los .confliCtos entre trabajadores y capitalistas, y 
- Garantía y expansión del capital C33> 

Lo que hace posible la autonomización del Estado, es en parte, n que 

crea las condiciones generales para la producción, que ya no son realiza

das por las unidades individuales de capital y que conforman el espacio 

··cOnstrutdo: 

"••• el establecimiento de un sistema de comunicacionea (calles, canales, 

servicios telegráficos y postales; el desarrollo de una adecuada estruc

tura de calificaciones de la fuerza de trabajo (el sistema educacional); 

el mantenimiento de la fuerza laboral {setvicios pGblicos de salud); el 

slltllinistro de agua; el mantenimiento de los servicios de 11aguas negros" 

(cloacas y albañales) y de aseo urbano, etc. 11 (34) 

Existen ~uchas razones por las ·cuales el capital no puede llevar a cabo 

esta funci6n; la inversi6n es demasiado grande para una unidad de capital 

y que el tiempo necesario para hacer rentable el capital invertido (tiempo 

de trabajo y tiempo de circulación) es demasiado largo, no tienen un ca -

rlicter dir_ecto de mrcanctas, la demanda es demasiado pequeña y por Gltimo 

puede ser también que la tasa de ganancia sea inferior al promedio e in • 

cluso negativa. 

(32) ALVATER; "Notas 
del Estado11 en: 
¡ilg. 93 

(33) IBIDEM, pfig, 94 
(34) IBIDEM, pag, 106 

sobre algunos problemas de intervencionismo 
El' Estado en el capitalismo contemporáneo 
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La construcci6n de un puente, le sirve como ejemplo para realizar las 

diferencias que tiene con la producci6n de una máquina y de un traje. 

Afirma que los tres productos son creados como mercanclas para inter -

cambiarlos, "aunque la forma de cada uno de ellos es diferente." 

El constructor de puentee, produce una mercancía de car4cter espec!fico 

y en su venta el constructor realiza el valor invertido más el plusvalor, 

la mercancía es adquirida por el ingreso gasta~o del Estado, que percibe 

el dinero por la v!a de los impuestos, de sus empresas, de empr~stitoa, 

etc. La construcci6n del puente es completamente rantable para el ca

pital y no su utilizaci6n, 

" las condiciones materiales generales de la producci6n pueden asl ser 

creadas muy fácilmente, empero no pueden ser administradas rentablemen

te por las unidades individuales de capital. 11 (3.S) 

La etapa actual del capitalismo se caracteriza por un papel culitativa -

·mente expandido en !Os gastos del Estado, listos mantienen el juego de· las 

dos-funciones contradictorias; la acumulaci6n y legitimizaci6n de las -

relaciones sociales. 

A tal grado es su intetvenci6n en la economia, que en algunas ocasiones 

viene a cumplir la funci6n de contratendencia a las crisis capitalistas, 

por sU papel dinamizador de la producci6n capitalista a travGs de la de • 

manda de mercancfas para el funcionamiento de sus aparatos. 

Si bien es cierto que no podrán ser resueltas, es innegable que le per -

mitan poner los fondos pGblicos al servicio del relance de la producci~n 

en puntos claves de la estructura económica y absorver por periodos tDás 

o menos· largos a una parte del ejGrcito industrial de reserva e integr~rla 

al mercado capitalista. 

(3 5) lBIDEM, p&g. 110 



••• 47 

Ademis de producir un doble efe~to; por un lado, las demandas directas 

a la industria de la construcción y trabajos pGblicos, por esta vta 
tambi€n a loa sectores industriales productores de materias primas. 

Por otro lado se expresa en el espacio constru!do ya que significan obras 

como carreteras, puertos, hidroeléctricas, gaseoductos, puentes, etc. 

Por lo que, a manera de conclusi6n_podetn0s afirmar que: toda acci6n del 

Estado en f unci6n de la conf ormaci6n de las condiciones generales para 

la producci6n y la reproducci6n de la fuerza de trabajo, supone un desarro

llo de la industria privada d~ la construcci6n y a trav'a de ella de la 

industria productora de materiales para la construcci6n. 

1 

1 



CAPITULO V 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMANDA DE MANO 

DE OBRA Y MATERIALES PARA LA MISMA 

A. COMPLEJO DE LA CONSTRUCCION 

Denominamos Complejo de la construcci6n, a todas aquellas ramas indus

triales que de alguna manera y debido al eslabonamiento de las cadenas 

productivas, se ven afectadas por la dinlmica de la rama de la construc

ci6n~ en especial en los ciclos de ·auge- crisis y recuperaci6n. 

Es imprescindible diferenciar lo que se entiende por complejo de la 

. construcci6n, de lo que se denomina industria de la construcción. Esta 

industria está compuesta por las empresas afiliadas a la C!mara Nacional 

de la Industria de la Construcci~n (C.N.t.C.), que desempeñan un papel 

importanttsimo en la construcci6n del espacio urbano, puesto que son las 

encargadas de ejecutar la demanda que hace el Estado de condiciones ge

nerales de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. 

Es pertinente aclarar que la demanda del Complejo de la Construcción no 

e6lo proviene de la C.N. t.c., puesto que sólo representa el 37% de la 

misma, mientras que las llamadas constructoras "independientes" y los -

profesionistas "autónomos11
, lo hacen en un 13% mientras que la auto -

construcci6n significa un 50%. 

Nuestro anélisis del complejo constructivo, toma en cuenta los bloques de 

interdependencia que existen en el sector, dado que es necesario ver las 

cadenas produc~ivaa que se producen con un bien final, como ea· la obra 

construida. 

11 ••• una cadena se define como la estructura de relaciones entre los -

distintos eslabones de un bien. A su vez se entienden los eslabones como 

los diferentes momentos identificados por las actividades intermedias o 



••• 49 

finales correspondientes a la elaboraci6n de dicho producto, Si bien 

las etapas se definen productivamente, éstas quedan realmente constitu!-

das como tales cuando además de la producción, se incorporan las activi

dades correspondientes a la comercialización, servicios y transporte ••• 11 (J6) 

Las ramas industriales que proporcionan los insumos para la industria de 

la construcción, mantienen una interdependencia bien definida: por ejemplo 

las que destinan el total de.su producción a esta actividad, como es el ca-

so del cemento, yeso y tabique; 

yor consumidor; industrias del 

las que tienen a esta actividad 

las que tienen a la construcción como su ma-

hierro, acero, madera y vidrio. 

como corisumidor minoritario. ~ 
Finalmente 

Esto provoca un fen6meno de eslabonamiento directos o indirectos que la ac

tividad constructora genera, ·puede ser cuantificado a través de un !ndice de 

encadenamiento productivo, denominado matriz-insumo-producto. 

Puecc afirmarse que despuGs del comercio, la rama constructora es la segunda 

actividad en importancia de acuerdo a los efectos multiplicadores en el apa

rato productivo. 

Loa eslabonamientos provocados pueden medirse de dos formas: por un lado, una 

rama genera un efecto hacia atrls cuando au producci~n induce la'fabricaci6n 

de .indumos necesarios y, por el otro, el sistema en su conjunto genera un -

efecto· hacia adelante sobre un grupo de industrias al aumentar o disminuir 

la disponibilidad de insumos en el proceso productivo. 

El fen6meno contempla tanto las necesidades inmediatas para la producciSn de 

una rama particular, como aquella cadena de eslabonamientos ulteriores que -

genera. Por ejemplo al incrementarse la producción de una rama, en este caso 

la conatrucci6n, la demanda de perfiles estructurales de acero aumenta e in -

duce la extracción adiciorial de hierr.o, esta Gltima del carb6n y as{, suce

sivamente. 

(36) LlFSCHlTZ y ZOOTELE; Eslabonamientos prOduCtivos y mercados 
oligopolicos, pig. 26 

* Veasé carlas Fidel Et Al, "La estructura empresarial en la cadena produc
tiva de la construcción" M1"<ico,19B5 (MIM!Dl. 
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Por lo que al analizar loe ef ectoa totales que provoca el aumento de 

una unidad adicional del producto de la construcción, se observa que 

casi todo el aparato productivo se ve afectado en proporci6n. Ast 

tenemos a las principales ramas que la abastecen, con un indice de ma

tr!z-insumo-producto determinado. 

RAMAS PRINCIPALES QUE ABASTECEN A LA CONSTRUCCION 

R A H A 

Cemento 
Otros.productos minerales no metilicoe 
Canteras, arena, grava y arcilla 
Aserraderos, incluso triplay 
Productos met4licoa estructurales 
Industrias básicas del hierro y el acero 
Mineral de hierro 
Otras industrias qulmicas 
Silvicultura 
Industrias b&sicas de metales no ferrosos 
Otros productos metllicos * 
Otros minerales no metilicoa 
Extracct6n de petr61eo y gas 
Artículos de plüstico 
Servicios profesionales 
Refinaci6n de petr6leo 
Otros equipos y aparatos el~ctricos 
Electricidad 
Viddrio y sus productos 
Maquinaria y equipos no elfctricos 
Transporte 
Productos de hule 
Química b•aica 
Otras industrias de la ·118dera 
Papel y cart6n 
Minerales metAlicos no ferrosos 
Muebles y accesorios metilicos 
Comercio 
Servicios financieros 

I N D I C 

6.53 
!.S7 
5.6S 
5.02 
3.S7' 
2.96 
2.76 
2.49 
1.90 
l.S5 
1.37 
l.lS 
1.10 

· l.10 
1.09 
1.00 
1.00 
o.so 
o.so 
0.75 
0.71 
0.67 
0.63 
0.60 
0.59 
0.56 
0.47 
o.42 
0.40 

* La jerarquía de las ramas se ha establecido en base a 
un Indice derivado de la matriz-insumo-producto, que 
permite clasificar su importancia en los abastecimientos 
para '"la ··constrUc'ción .. 

FUENTE: c.N.I.c. 

E* 
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11 En relaci6n con los principales complejos que conforman la econom!a 

mexicana, el bloque de la construcción tuvo uno de los menores 'grados 

de autonom!a', ya que las materias primas que se comercializaron dentro 

de este conjunto representaron en términos absolutos ton sólo 57.8% 

del total de materias primas requeridas por él ••• " <3 
7) 

La descripci6n del complejo de la construcción que se ha venido reali -

. zando, toma como punto de partida en el análisis, al indicador elabora• 

do por la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto (S.P.P.), denominado 

matr!z-insumo-producto, en el 'que se delimitan los niveles de encadena -

mi~nto productivo de la rama constructor~. 

De acuerdo a la cadena productiva, se identifican en su etapa de extrac

ción, tr~nsformaci6n, comercializaci6n, servicios y construcción, a los 

insumos requeridos por el complejo constructivo, de tal manera que se cla

sifican de la siguiente manera: 

ETAPA DE LA EXTRACCION, se refiere a la del yeso, arene y grava, cante

ras, extracción de arcilla, mármol, caol!n, barro y otras arcillas refrac

tarias para cer&mica y otros ·.usos, etC. 

ETAPA DE TRANSFORMACION, fabricación de triplay, tableros aglutinados y 

fibracel 1 puertas, ventanas, closets, mamparas y persianas, muebles y 

accesorios para baño, pinturas, barnices, lacas, vidrio plano, liso y la

brado, ladrillos, tabiques, tubos, cemento hidráulico, productos de yeso, 

asfalto, clavos, tachuelas, chapas, candados, cortinas, calderas, empaque

taduras, etc. 

ETAPA DE COHERCIALIZACION, materiales no met8licos para la construcci6n; 

cemento, cal, yeao, tabique, l&minas y similares; pinturas, lacas, bar

nices, vidrrier!aa, madererlas, muebles sanitarios, tlapalertas, etc. 

ETAPA DE SERVICIOS, despacho de arquitectos e ingenieros en proyectos y 

conaultorlas, transporte. 

(3 7) CARLOS FIDEL, BEATRIZ GARCIA y ANDRES GODINEZ1 "Relaciones de do• 
minio_.en -~l complejo_ de la construcción11

1 en Eslabonamientos pro
ductivos y mercados oligopólicos, op. cit. p&g. 232 
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ETAP~ DE LA CONSTRUCCION: están las empresas afiliadas a la C.N.I.C. 

las constructoras y profesionistas "independientes" y la demand"a de 

la autoconstrucción. 

Evidentemente, todas las empresas de cada una de las cadenas producti

vas se han desarrollado conforme ha ido avanzando el desarrollo de la 

industria constructora, aunque cada una de ellas guarde cierto comporta

miento autónomo, pero dependiente de los ciclos de auge-crisis y reani

mación del sector. 

Para llevar a cabo el proceso productivo de la construcción, se requie

ren una serie de insumos, bienes y servicios, descritos anteriormente, 

como cadenas productivas. 

·Los requerimientos de insumos mSs importantes, son del sector industrial 

de no met&licoe y de minerales metálicos, en su conjunto representan el 

40% del consumo intermedio de la actividad de la construcci6n. 

Los productos mine.ralee no metálicos, es el insumo de mayor importancia 

para ln construcción, de hecho representa el 20% del consumo intermedio 

del sector. 

Por otro lado, el porcentaje de la producción bruta total de esta rama 

insumo que absorve la construcci6n, se mantiene a nivel de un 60%, lo que 

denota la importancia que a su vez lo actividad constructiva tiene para 

esta rama. 

La rama-insumo de loe productos metlilicos biísicoe, que compretide primor -

dialmente al acero, cobre y aluminio representan más del 15% del consumo 

intermedio para la construcción. 

Como contrapartida, la actividad constructora les significa el 25% de la 

totalidad del mercado de este insumo. 
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Debido a que el Estado es el principal cliente de la industria de la 

construcci6n y que la obra pública constituye el 80% de la demanda, 

tenemos que los planes y programas de planificación del espacio urba

no, afectan a la producci6n de insumos para la construcción, es as{ que 

sólo el siguiente ejemplo, nos ilustra sobre las cadenas productivas 

y los procesos de eslabonamiento que se dan, ante la demanda de una obra 

específica del gobierno federal, 

1~e la magnitud del esfuerzo social exigido hasta ese momento sólo para 

la edificación del Metro, dan idea algunos de ~os datos referentes a 

los materiales de construcción utilizados. Por ejemplo, los colados de 

concreto representaron un volúmen de 1 250 000 m3, con esa cantidad se 

podr!a trazar una carretera de diez metros de ancho y diez centlmetros de 

espesor que conectarla el Distrito Federal con Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Sólo en un dta se alcanzaron a colar 3 800 ml, cantidad que posibilitarla 

la conBtrucción de un edificio-m4s alto que la Torre Latinoamericana. La 

varilla da refuerzo utilizada hasta ese momento alcanza~!:, por su gran -

longitud, para dar dos vueltas y media a la tierra por el Ecuador ••• u <39> 

La conformaci6n del espacio construldo, expresado en la demanda del Bs -

tado de Condiciones generales para la producción y reproducción de la -

fuerza de trabajo y desagregadas por tipo de obra, se observa el consumo 

de los siguientes insumos: 

l. Agua, riego y saneamiento, Presenta una intensa participaci6n de 

cemento y otros productos no metálicos (excepto el vidrio), as! como 

4el hierro y el acero; 

2. ·Transporte, De modo muy similar al anterior rubro, habría que agregar 

la participaci6n de estructuras metálicas para usarse en las v!as te

rrestres (puentes y en el metro), 

-3, Electricidad y Comunicaciones. En primer t'rmino se tiene a la rama 

insumo de los productos de la madera con m§s del 50% del total coneu-

(38) NAVARRO~· BERNARDO:· 11El metro de la ·ciudad de México" en rtcvista 
Mexicana de Socioloata 1 No. 4 de 1984 1 UNAM, pág. 90 



PROGRAMA 1985 
VIVIENDAS FINANCIADAS POP. INFONAVIT 

(63 000 unidades) 

CANTIDADES DE INSUMOS CUYA INCIDENCIA ES SICNIFICATIVA EN EL PRESU -

PUESTO DE LA OBRA FINANCIADA POR EL lNFONAVIT, 

PIEDRA PARA CIMENTACION 
ARENA 
GRAVA 
CALHIDRA 
TABIQUES 
BLOQUE DE CONCRETO 
CEMENTO 
YESO 
ACERO 
MADERA PARA CIMBRA 
TRIPLAY PARA CIMBRA 
CLAVO 
CONCRETO PREllEZCLADO 
TUBO DE ALBA!IAL 
COLADERAS 
LOSETA VINILICA 
AZULEJO 
PINTURA 
LAVABOS 
CALENTADORES 
INODOROS 
TUBERIA DE COBRE 
TUBERIA GALVANIZADA 
ALAMBRE '111 
VENTANERIA DE ALUMINIO 
VIDRIO 
PUERTAS DE ACCESO 
PUERTAS DE INTERCOMUNICACION 
CHAPAS PUERTA PRINCIPAL 
CHAPAS DE INTERCOMUNICACION 
IMPERMEABILIZACION 
JGO, LLAVES DE EMPOTRAR Y REGADERA 
FREGADEROS 
LAVADEROS 

472,486 
l 1010, 739 
. 189,000 

25,183 
2881000,000 

211586,000 
535,500 
114,000 

97,020 
18 1915,750 

414,000 
11260,000 

157 ,500 
756,ooo 

63,000 
I'425,000 

504,000 
2 1520,000 

63,000 
59,000 
63,000 

41599,000 
1'726,200 

1211096,000 
468,720 
468, 720 

63,000 
220,500 
63,000 

220,500 
2 1520,000 

63,000 
63,000 
63,000 

H3 
M3 
M3 
TON 
PZA 
PZA 
TON 
TON 
TON 
P.T. 
M2 
KG. 
M3 
Ml 
PZA 
M2 
H2 
LT 
PZA 
PZA 
PZA 
ML 
ML 
HL 
M2 
M2 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 
M2 
JGO, 
PZA 
PZA. 

FUENTE: SUBDIRECCION TECNICA 
DEPARTAMENTO DE INDICES Y COSTOS 
FEBRERO DE I986, 
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mido, le siguen en importancia las estructuras metSlicas y los 

productos metilicos no ferrosos. 

4. Edificios. Casi la mitad del consumo procede de la rama de los 

productos no-met.ii.licos, 

s. Petr4leo y Petrogutmica. Por las caracterf:sticas de estas obras, 

el hierro y el acero (industrias básicas: perfiles, tubos y varilla) 

representa mis del 45% del consumo, quedando en segundo término el 

cemento y otros no metálicos. 

Ahora bien, si entendemos que el valor bruto de la producción en la ac -

tividad constructora está conformado por dos sectores: el llamado in -

formal, constituido por la ·autoconstrucción, contribuye con aproximada -

mente el 46.9% Los técnicos y profesionales que operan por cuenta -

propia con el 13%, poi GltimO el sector organizado de la industria de la 

construcción (C.N.I.C.), que representa el 40,1% (39) 

Tenemos entonces, que el 60% de la producci6n bruta de la construcci6n 

se dedica a la edificación (m§s el 20% de la c.N.I.C.) por lo que son -

grandes consumidores de la rama-insumo de los productos minerales no me -

t&licos: cemento, tabique, asbesto, vidrio, etc, 

Esta sicuaci6n nos permite manejar hipot€ticamente, que mientras la in.

dustria de la construcción sufre una de las· mayores crisis econ6micas de 

su historia, la industria productora de materiales para la construcci6n 

no la sufre, necesariamente en la misma magnitud, dado que los productos 

minerales no met41icos encüentran salida en la autoconstrucci6n y en la -

edif icaci6n de viviendas que son loa ~ubro~ que no han sufrido ca{das en 

el complejo de la conatrucci6n, ademis de la otra salida que constituye el 

ser insumos exportadores. fundamentalmente al mercado del sur de los Esta-,. 

dos Unidos. 

(39) MERCADO DE VALORES , pág. 334, abril 29 de 1985, 
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.. B. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN EL DESARROLLO DE 

LA FOR!fACION SOCIAL CAPITALISTA EN MEXICO 1925-1985, 

Diversos estudios señalan tres fases distintas en el desarrollo de la 

industria de la construcción, la primera denominada fase ºinicial" o 

de gestación comprende el periodo de 1925-1940, esto es, la etapa de 

la reconstrucci6n nacional poatrevolucionaria. La segunda fase llama

da etapa "formativa", que va de 1940 a 1960, entrelazada directamente 

al modelo de acum~laci6n capitalista identificado como "milagro mexica

no11, que comprende la polttica de sustitución de importaciones y el -. 

llamado desarrollo estabilizador. 

La tercera fase llamada ~e 11 consolidaci6n" de la industria, se ubica de 

1960 a mediados de la d&cada de los setenta, ·en el marco de la crisis del 

modelo de acumulación del capitalismo mexicano y sus repercusiones en 

esta industria. A manera de propuesta para la discusión, agregamos una 

cuarta fase, a partir de 1975 a nuestros d{as que le llamam~= de auge y 

crisis de la industria de la construccián, que abarca el periodo muchas 

veces caracterizado como el del "boom de la construcción" 1978-1981 y la 

crisis que actualmente reciente esta industria. 

En la fase inicial se encuentra en el periodo donde las grandes tareas 

del Estado son lograr su legitimacián ante la llamada "sociedad civil"¡ 

por lo que requiere crear las bases para una acumulaci6n capitalista que 

reconstruya al país y no pueden ser otras que dirigir la inversión pGbli-

• ca hacia crear las condiciones que permitan un desarrollo del capital sin 
11ninguna dificultad", por ello loa renglones que van a destacarse en los 

primeros diez años tienden a consolidar la red carretera del pala con el 

objeto de ampliar el mercado interno, adea1's de ir consolidando una red de 

irrigación para levantar el desvastado sector agrtcola, ast como tambi&n 

consolidar la red ferroviaria. 

Al finalizar el sexenio de Cárdenas, la roeintaci6n del gasto en obra 
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pGblica, comienza a girar y cobran mayor importancia la ioversi6n en 

el~Ctt"ic~dad y petr6leo, con una inversi6n de 140 millones de pesos, que 

refleja necesariamente los efectos de la· nacionalización. ir 

La segunda fase comprende de 1940 a 1960, abarca las distintas adminis

traciones de Avila Camacho, Alem&n, Ruiz Cortinas y dos años de la de 

L6pez Matees. Se denomina etapa de 11formación 11 de la industria construc

tora, ya que en este pertodo ocurren cambios importantes para el desarro

llo de la industria y sus relaciones con el Estado. 

En primer lugar, es la época en que entran en acción las constructoras na

cionales como hegémonicas en el ramo, ya que anteriormente las co~structoras 

extranjeras tenían un gran peso en el mercado de la construcción. 

En segundo lugar, es el perlado que da or!gen a loa grandes oligopolios 

constructores de la actualidad, que al establecer vlnculoa con loa gobiernos 

de Avila Camacho y Miguel Alemán, se teje una red de corruptelas aprovechan

do la inversión pGblica en la 11 infraeatructura11 del pa!s, destinada princi -

palmenta a la electrificaci6n, petróleo y carreteras. 

Otro aspecto importante de esta fase, es la creaciGn en 19S2 de la clmara 

Nacional de la Industria de la ConstrucciGn (C.N.I.C., organización corpo

rativa que agrupa a la mayor!a de los constructores del pela y que tiene 

por objetivo fundamental: 

11 ••• establecer bases y sistemas en asuntos tales como los procedimientos 

de licitación y contratación de las obras, la cobranza, el r6gimen fiscal 

de los constructores, el acreditamiento y la diversificaci6n de las fuentes 

de.financiamiento ••• " 

La tercera etapa, que la hemos delimitado de la década de los sesentas a 

i975, llamada comGnmente de 11arranque 11
, se encuentra m8rcada por el fin del 

"milagro mexicano" 1 con la gran crisis econ6mica de mediados de los setenta, 

abarca las pollticas de gasto pGblico de los gobiernos de L6pez Heteos, Dlaz 

Ordaz y Luis Echeverrla. 
*Canoolly,Priscilla Investigaci6n sobre la vivienda , torro III"El capital en 
la producci6n de vivienda"COPEVI 1975. 



LcL .;¡, .i.~nr.acitSn de la in•1ers!.én ¡>úlJiica en obras de constr~cciGn, serli 

dirigida al fortalecimiento del sistema de soportes materiales para el 

desarrollo industrial, de tal manera, que los renglones mayormente fa

vorecidos son los de la electricidad, petr6leo e irrigaci6n. Sin em -

ba1:go 1 cBbe hacer notar una caracter!stica especial de este perfodo: 

el llamado "gasto social11 , tuvo un incremento• quiz& debido a loa con -

.flictos sociales que llegan o desestabilizar de alguna manera, al Esta

do. Nos referimos al movimiento ferrocarrilero, al magisterial, al de 

!Os mtdicos y por supuesto al movimiento estudiantil del 68. 

Evidentemente, que una de las formas como el rigtmen busca la legitima

ci6n es por medio de la inversión en "medios de consumo colectiv", Esto 

ea, aumentar el gasto hacia la construcci6n de escuelas, hospitales y 

grandes promociones a la construcci6n de vivienda estatal. Hacia ese 

sector los gobiernos de IA'pez Heteos y Luis Echeverrta dirigieron parte 

de la obra pública, 

La distribuciSn de la inversi6n pGblica en construcci6n 1 en los dos Bl

tf.mos años de gobierno de López Matees, sustentan lo que he1D0a venido di~ 

Ciendo; que la mayor parte de esta inversión iba dirigida hacia la elec

trificac16n; refinertas y obras petroleras; aron irr~gaci6n, presas y 

otra bastante significativa a los 11equipamientos colectivoe11 • Cabe se• 

ñalar que en este per!odo se llevan a cabo una serie de construcciones -

que vienen a modificar el paisaje urbano de la iona metropolitana de· la -

Ciudad de México; nos referimos a los espacios construtdos para la 

Olimpiada de 1968 y el Campeonato Mundial de Futbol de 1970. As{ como 

también las tres primeras ltneas del Metro. 

Debido a los grandes problemas por los que atravez.aba el pata, la cri -

sis política del 68, la ca!da del modelo de acumulaci6n capitali.sta y la 

crieis'econ~mica a nivel internacional, la política adoptada por· el go -

bierno echeverrista se denominó de "desarrollo compartido", con el obje-
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to de reanimar la economta del pats, ampliandose el gasto público,-in -

dependientemente del proceso inf lacionnrio que se generaba y del ende•

damiento externo provocado. 

ta cuarta fase, que heLlOS llamado de auge y crisis de la industria de 
• la construcci6n, la explicaremos más adelante, dado que es necesario pre-

viamente una explicación de c6mo está estructurada esta industria. 

C. CAPITAL Y TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, 
I. LOS OLIGOPOLIOS 

Al igual que la mayorto de los sectores econ6micos en México, la indus -

tria de la construcc16n se encuentra oligopolizada, lo que se traduce en 

cifra~, que de las catorce mil empresas constructores afiliadas a la -

C.N.I.c. en 198_4, s6lo unas doscientas tienen alguna importancia; de 

éstas s6lo cinco son las que ejecutan los grandes proyectos de obras pú

blicas: I.C.A., Bufete Industria, Compañta Constructora Nacional y -

Constructora del Norte. 

Los principales demandantes de obras son los organismos del sector pG -

. blico: federales, estatale_s, municipales y paraestatale.s, de tal forma 

que en el periodo de 1975Tl985, han representado poco más del 50% de la 

demanda en la rama de la construcción siendo los principales clientes: 

PEMEX, C,F.E., S.A.R.H., CAPCE E INFONAVIT. 

El mecanismo mediante el cual estos organismos estatales contratan a las 

constructoras, es por la vta del "concurso de oposición abierto'' a panir 

de 1982 y funciona _de la siguiente forma: el organismo estatal eaite una 

convocatoria que es publicada en los principales diarios del pats, pare 

presentar proyectos para la ejecución de determinada obra¡ en ella se 

aclara el rango de capital .que ~etas deben tener y qu~ s6lo las empresas 

registradas en el padrón pueden participar; y por últim~, el costo de 

inscripción del certámen, 
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Sin embargo, a pesar de que estas grandés empresas ganan los concursos, 

no significa que lleven a cabo la totalidad del proyecto. Por varias 

razones, en primer lugar, porque en algunas obras los oligopolios de la 

construcci6n se asocian en determinada etapa del proceso productivo con 

compañtas trasnacionales de la construcción, como por ejemplo; en Lfi

zaro Cfirdenas, Mich., en el pozo profundo de la Ciudad de México y en el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. Dada la lil!litación teconl6gica 

de las empresas constructoras nacionales que no pueden dar total respues

ta a los grandes proyectos industriales demanados por el Estado. 

Tambi€n observamos que en toda gran construcción, además de que la res

ponsabilidad de ejecutar la obra recae sobre una o dos de las grandes 

empresas constructoras, éstas u~ilizan a otras medianas y pequeñas 

constructoras (que son las casi catorce mil empresas de la C.N.1.C.), que 

tienen alguna especialización y pueden efectuar alguna etapa del proceso 

productivo de la construcción, sea la iluminación, pintura, acabados, etc, 

Esta situaci6n es explicada por A. Moreno Tascan.o, de la siguiente mane

ra; 11 ••• algunos estudios i:iuestran que el desarrollo de los grandes con-

eorcicis de la conetrucci6n se apoyan supeditando a las er.ipresas mediante \~ ... 

el sistema de 

industrial de 

subcontrataciones¡ 

la construcci6n de 
esta composici6n y estructura dota al '.~; .. ·;\~~~ 

una caracter1stica especial: puede monte-.;;,'.¡·~\~ 

ner simultáneamente, altas tasas de explotación de trabajo con altas tasas 

de acumulaci6n de capital. En otras palabras, el desarrollo de esta in

dustria se apoya en su capacidad para combinar las desigualdades del -

desarrollo económico: formas de trabajo artesanales y consorcios indus-

" 1\ \1 
' .... 
i. ~ í 

' " 
triales de gran capacidad técnica que operan como verdaderos monopolios. ~-.;' 

Esta capacidad de combinación le ha permitido 

rente que ha jugado desde 1950, •• 11 <40) 

mantener el papel preponde - .. ~ 

Las pequeñas constructoras, tienen una corta duraci6n,muchas veces tienen 

( 4~ MORENO TOSCANO, ALEJANDRA; "La crisis en la Ciudad" 
en: Mlixico hoy, pSg. '2.26 

·.· .. 
'.·.· 
·~ 
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una o. dos obras importantes subcontratadas y desaparecen, llegando a 

establecer sus oficinas en la misma obra, ya que raramente se encuentran 

establecidas debidamente en un local. Esta situación lleva a que sea 

extremadamente dif!cil ten~r condiciones para la reproddcción amplia de 

su capital, dado ·que se les dificultan los créditos, les es casi imposi

ble realizar obras de Gran extensi6n temporal, son muy sensibles a las 

quiebras econ6micas debido ·muchas veces a que algún cliente importante 

se atrase en pagarles y entonces se encuentran en situaciones econ5micas 

apremiantes, como también en los momentos que vivimos de gran inestabili

dad en los precios, una súbita alza en los materiales para el proceso -

productivo los puede llevar casi de inmediato a la quiebra. 

La C,N.I.C. 1 mantiene una clasificación de cuatro grupos, por capital glo

bal promedio 1 que se dividen de la siguiente formo: las que tienen un -

capital global promedio de hasta un millón de pesos; el segundo estrato 

va de un mi116n a diez millones de pesos; el tercero de diez a cien mi -

llenes de pesos y la última de m5s de cien millones de pesos, Los dos pri

meros grupos constituye lo que la Climara llama. "pequeñas empresas~'• el ter

cer estrato "medianas empresasº y por supuesto las Gltimas las "grandes 

empresas". 

Es indispensable aclarar que la clasificación elaborada por la c.N.1.c. 

por estratos de capital global, no ha 'sufrido modificaciones desde 1979, a 

pesar de la din&mica inflacionaria que sigue la economta mexicana, por lo 

que la t~sis anteriormente expresada es completamente errónea, puesto qu"e 

las empreSas tinnen una "tendencia a pasar al estrato inmediatamente supe -

rior11 , por su capitalización_, sino por el proceso inflacionario que estamos 

viviendo. 

A pesar del manejo tendencioso de las cifras, por parte de la C.N.I.c., no 

pueden ocultar el grado de concentración y.centralización de capital 1 que 

ha sufrido esta rama industrial en los Oltimos 35 años. 

En 1984 1 se encontraban registradas en la Cámara 13 295 empresa~. de Gatas 
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250 se ubicaban en el rango ·superior a los cien millones de pesos de 

capital, representando porcentualcente al 1.9% del total de las empre

sas. que comparada con 1979 que eran el 0.4% significarla algún freno 

al proceso de concentración de capital. Sin embargo, la maniobr8. en 

el manejo de datos, muestra ·aGn más el carácter oligopolizado de la 

industria constructora, ya que el 1.9% de las empresas absorven el 69.5% 

del capital contable total de la industria que comparativamente a 1979 la 

proporci~n aumenta casi al doble, 

Por otra parte, las pequeñas empresas que podemos afirmar son las que se 

dedicaban a la subcontratsción en 1984 en el rango y que representan un 

capital menor a un millón de pesos, eran S 929 ºempresas"¡ esto es, el 

44.6% del total de empresas registradas y abarcaban apenas el 1.5% del 

capital total global. Seguro que el rango siguiente que va de uno a 

diez millones de pesos y lo conforman un total de 5 646 empresas e1 42.5% 

de la c.N.r.c. y que alcanzaban el 10% del capital total, se dedican fun

damentalmente a subcontrataree con otras compañías constructoras mas gran

des. 

Para visualizar mejor esta problem4tica 1 concluiremos: 250 empresas que 

son el 2% del total de la ·rama constructora, controlan el 70% del capital 

total y 11 575 empresas, esto es, el 87% del total de las empresas regis

tradas apenas abarcaban el 11.5% del total; lo que indica claramente la 

oligopolizaci6n del sector. 

La revista Obras, cada año "pGblica cuáles son las empresas mlls importantes 

del ramo constructor. Hemos sacado los datos correspondientes al año de 

1984, que nos 'pueden ilustrar sobre los grandes oligopolios del sector. 

Primero, las diez mas importantes y su antiguedad: 

ICA 38 años 
BUFETE INDUSTRIAL 28 " 
CIA, CONTRATISTA NACIONAL 35 " 
MEX, CIA. CONSTRUCTORA 43 " FABRICACIONES, INGENIERIA Y MONTAJE • 
CONST.RUCTORA LOBEIRA 45 años 

¡ 
1 
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35 Alias 
• 

35 AllOS 
• 

Estas empresas aparecen entre los primeros cinco lugares, por el tipo de 

obra realizada en 1984. As{ tenemos que: 

VIA DE COMUNICACION, est!n: IC~, Ingeniería y Arqs. 1 Pyasa 1 Canaliza

ciones COCONAL (Compañía Contratista Nacional). 

OBRAS HIDRAULICAS: México, Cta. Constructora, t.C.A. 1 La Victoria, SOLUM 1 

Ingenieros y Arquitectos. 

OBRAS llARtTIMAS Y FLUVIALES: COCONAL, Bufete Industrial, Ingenieria y 

Puertos, 1.c.A. 1 Constructora General del Norte. 

VIVIENDA: · Grupo Constructor Imbert 1 Constructora Soda Rango!, Calpam, 

Construcciones y Conservación de Edificios, Constructora telar. 

URBANlZACION: Ing. y Puertos, Constructora y Urbanizadora, Bufete Indus

trial, Construccione.s, Conducciones y Pavimentos, Ing. y Arquitectos, 

Ingenieria Amb_ients~, Co~structora telar, Adriann s. 1 Fraelpal, Construc

tora General del Norte Arlic. 

OBRAS INDUSTRIALES: I.C.A., FIMS~, Bufete Industrial, Lobeira y ECSA 

EDIFICACION NO RESIDENCIAL: Perforaciones marinas del Golfo, eta Mexicana 

de Exploraciones, Const. Sado Rangel, Landa y Rubio Industrial y Construc

tora Franser. 

Estos datos nos sirven pera percatarnos que las empresas mis importantes 

del ra~o y que segGn lo C.N~t.C. son 25~, eonctramos que realmente signi

ficativas por el tipo de obra que demanda el sector pGblico y que por -

tanto absorben mayor monto de capi_tal en obra son unos tres o cuatro 

grupos; t.c.A. que aparece en casi todas las obras mencionadas, Bufete 

'_t.. Industrial y Compañia Constructora Nacional • 

• 
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Las empresas medianas, se dedican a la construcción de viviendas que 

mayoritariamente demanda el sector privado, as1 como también a las de 

edificaci6n no residencial. 

Estos grandes oligopolios constructores se mantienen a la catieza, por 

la experiencia de años atrás que tienen; además de las relaciones po

l!ticas que han establecido y su mayor desarrollo de fuerza productivas, . 
sin embargo, toda su situación económica recae en e~ grado de explota -

ciGn que tienen sobre loa trabajadores constructores que presentan ca

racter!sticas bien espec!ficas que vamos a analizar. 
. . 

II. LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 

Cuando hablamos de trabajadores de la construcción, se hace necesario 

aclarar a qu& sector de los trabajadores nos referimos, puesto que exis

te una enorme diferencia entre el albañil que conocemos comGnmentc y el 

Ingeniero. ...~ '.r'.\t," 

:,·~ ...... " .. 
. ~ '• ; ......... . 

La estructura de las empresas constructoras• ler permite tener• distintas :....;,-
. ~-· combinaciones en la absorvi6n de mano de obra; ast tenemos que una peque~ · · ·. 

parte de sus trabajadores a los que se les denomina "personal de planta11 ;; • :·'~' 
' ~.., r 

que se dividen en directivo, administrativo y tGcnico, que exceptwindo - •·• t "".:.. ...... ·. 
las empresas de "estudios y proyectos11 , llegan a representar has~a un 15%. ·::·:·: 

... · 
Otro sector de trabajadores y que es la mayorla, son conocidos como "per

sonal por obra determinada": operadores, oficiales y peones llegan a.r'!.

presentar del ochenta al ochenta y cinco porciento del total de trabaja

dores de la conatrucc_iGn, siendo los que mayor peso tienen los peones. 

. . ·-~ 
Sobre los trabajadores por obra~deteTI:ii~adS···y:en~eapéCial los peones q~tí···-· 
llegan a representar el 6S% del total de los trabajadores de la construc -

ci6n, descansa el sistema de explotación que le ha permitido a las construc

toras acumular enormes riquezas. 

,:--; 
. ~ 

.:· _;:..¡ ... 
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El sector de la construcción tiene una oferta ilimitada de mano de obra 

debido a los bajos requerimientos de calificaci6n que tienen y a la -

amplia disponibilidad de trabajadores no calificados que existe en el 

pals por el constante ·aumento de la superpoblación relativa latente. 

Es conveniente resaltar que en los peones de la construcci6n, se presen

tan dos caractertsticas bien espectficas. Por un lado se observa que 

una parte de los trabajadores ubicados en el sector agrlcola conocido -

como "campesino" se incorpora temporalmente como asalariado o semiasala

riado en el sector de la agricultura capitalista, por lo que se ven expul

sados hacia las grandes Ciudades donde trabajan principalmente en la -

construcci6n. 

Una vez que llega la temporada de cosecha, regresan a sus actividades ori

.sinales. Este comportamiento está Intimamente ligado a los ciclos de cul

tivo. 

Otros trabajadores que han sido expulsados por el desarrollo del capitalis

mo en el campo, emigran a los centro& urbanos para ocuparse en actividades 

como lo conBtrucci6n o los llamados "servicios personales" (boleros• vende

dores de chicles, limpiaparabrisas, etc.), en tanto tr8tan de incorporarse 

a otro tipo de ocupaciones. 

Sin embargo, la caracter!stica de los paises latinoamericanos, llevan a 

una dependencia tec~ol6gica 1 con maquinarias importadas de los paises in -

dustrializados que son poco consuniidoras de mano de obra, aunada J1 la poca 

calificaci6n de la población migrante, contribuye a obstaculizar su transi

ci6n a otras actividades, teniendo como única posibilidad la construcci6n. 

Una vez que han ingresado al sector, se enfrentan a una alta inestabilidad 

en el empleo p_rovocada por el carácter estacional de la actividad, dura -

ci5n de la obra, variaciones climáticas, recesiones o expansiones económi-

cae y expectativas d;inversi6n de las grandes obras públicas. ~ 
•Connelly,Priscilla"Productiviclad y procesos laborales en la industria de la 
construccilSn mexicana"Menorias del ler, seminario de Econonúa Urbana IIE-
UNAM19B6(en prensa). 
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En cuanto a las condiciones de trabajo existentes, numerosas encuestas 

realizadas muestran que los trabajadores de la construcción laboran en 

condiciones sumamente precarias con alto grado de riesgo. 

Es muy comGn, encontrar entre los trabajadores de la construcción jor

nadas laborales que van de diez a catorce horas diarias y la percepción 

recibida no .llega a ser el mtnimo establecido por la ley. 

La mayor parte de los peones de la construcciGn, no se les otorga el be

neficio de la seguridad social, como señala la ley y de la· cual son -

• acreedores. Sin embargo,- se les recorta el salario indicJindoles que -

existe descuento para el pago de cuotas del Seguro Social. 

Por otra parte, los llamados "contratistas11 y "maestros de obra" que ne

goc!an con los trabajadores.su incorporaciOn a alguna obra, por lo regu

lar son los encargados de pagar los salarios, de los que sustraen cierta 

cant:!.c!.i.d por concepto de "contrato". Ademis, en algunas ocasiones los 

sindicatos fantasmas hacen su apariciOn para cobrar cuotas y reducir aún 

m!is el salario de los trabajadores. 

Ni que hablar de las prestaciones sociales ·obligadas en toda relaci~n de 

trabajo: pago del séptimo d!a, vacaciones, aguinaldo, reparto de utili

dades, infonavit, 

En relaciOn a los accidentes de trabajo, nos dimos cuenta que es una de 

las ramas industriales que mayor número tienen, con la salvedad que muchas 

veces el accidente de trabajo no se indemniza y es causal de despido .. por ·~(- ·· 

parte de los patrones. 

D,· AUGE Y CRISIS DEL COMPLEJO DE LA CONSTRUCCION 

l. LA DECADA DE LOS SETENTAS Y EL "BOOM DE LA CONSTRUCCION" 

Hemos insistido en separar los setenta de las dem§s fases deldesarrollo de 



67 

la industria de la construcci6~, porque consideramos que en estos años, 

hay una serie de cambios en la pol!tica del gasto pGblico, sobre todo 

en el renglón dedicado a "obras" que tienden a conformar un espacio ur

bano distinto en el pa!s. 

A su vez, los factores económicos que apuntalan la crisis de 1971-1972 

y 1976-1977 y las formas de reactivar la economla por parte del Estado, 

tienden a afectar a la industria de la construcciGn. 

Quiz4 sea necesario, a manera de recordatorio, una serie de hechos que 

tienden a reforzar esta idea. Es asl, como en 1972 el Gobierno crea el 

INFONAVIT con la idea de proporcionar vivienda para los trabajadores, 

asl como .el impulso a la vivienda de interGa social. Las ampliaciones 

del Metro hacia finales de los setenta y principios de los ochentas¡ la 

creaci~n de los ejes viales en la Ciudad de México, la erecci6n del ma -

jestuoso Palacio Legislativo ·nuevo, la construcci6n de la nueva Catedral 

Metropolitana, el Complejo Industrial de la SiderGrgica Lázaro C~rdenas 

en Hichoacln, lo's polos ·turísticos de CANCUN 1 IZTAPA, LORET0 1 etc.• y lo 

·que nos parece mayormente singular, es el tremendo gasto realizado para 

crear todo el sistema de soportes materiales para la explotaci8n del -

crudo, ea decir, loa gastos de inversión pGblica realizados en el Golfo, 

De 1970 a 1980, el sector de la construcci6n sufre dos caldas en su creci

miento. una que combina el cambio sexenal con loa inicios de la crisis eco

nGmica en M&xico y lo otra a finales de 1974 que durará hasta pasados los 

dos primeros años del gobierno de Joaé·López Portillo. Tambi~n este 

período abarca la recuperaci6n econ6mica del pa!s a partir de 1978 y sus 

repercusiones en la rama, que seri conocida como el 11boom de la construc

ci6n" • 

. El crecimiento de la construcción en esta década. ha permitido que su con

tribuci6n al P.I.B, aumente de un 4% en 1965, 4.5% en 1970, 5.1% en 1975 

y baje en le período 1976-1977 al 4.9 y 4.6% respectivamente,. volviendo a 

subir a un 7% en 1979, en loe comienzos del multicitado 11boom de la 

construcci6n11
, 
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Su comportamiento se presenta de la siguiente manera: venta de una 

fase de crecimiento sostenido del 9.6% que culmina con el cambio sexe

nal de Gustavo D!aZ Ordaz a Luis Echeverrta. c~n una caída de la -

construcci6n a un 4.6% de crecimiento en 1970 y que un año despufis se 

profundiza hasta alcanzar en 1971 un saldo negativo del 2.6%. Con la 

inverai6n pGblica de 1972. el sector se recupera en forma contrastante. 

pues alcanza una tasa del 17.5% de crecimiento, lo que demuestra el no

table aumento del gasto pGblico. Al año siguiente, se recae a un 15.6% 

entrando a una crisis en 1974 y 1975 c~n una tasa de 5.9% respectiva -

mente y tocará fondo en el año de 1976, cuando decrece en un 1.9% 

"La piirdida de dinamismo de la industria de la construcci6n se empieza 

a manifestar en los .últimos meses de 1974. En el segundo semestre de 

ese año, la rama apenas crece 1.8% con respecto a igual lapso de 1973, 

mientras que en el primer semestre lo habta hecho en 13.5% 

En 1975, persistieron prob~emas. La inversión en construcción ascendi6 

a 41,000 millones de pesos, cantidad inferior 4.4 a la prevista de 1974 

y 18% menor a la prevista (50.000 millones). 

El retroceso de la construcción en aquel año de 1976, obedeció fundamen

talmente al estancamiento de la economía que s6lo creci6 2.1%. Otras 

causas fueron la cont!nua elevaci6ó de los precios de los materiales, la 

escasez de financiamiento, el descenso del 8% de la inversi6n privada y 

la tradicional incertidumbre al inicio de una nueva administración. De

bido a estos problemas, al·finalizar 1976, la industria de la construc

ción trabajaba al 20% de su capacidad." C
4l) 

En 1978 se vive un repunta de la ecoílom!a nacional que se manifiesta en 

el crecimiento del PIB en un 7% y que tienen su explicaci6n a partir de 

dos fen6menos que ocurrieron. Primero, la entrada de divisas provenientes 

(41) 1
.
1La.iodustria de la construcci6n se recupera lentnmente11 

Comercio Exterior, septiembre 1978 1 pág. 928 

'~ ···-···· - --···. 
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del petr6leo que permitió reanimar la inversi6n pública. Segundo, de

bido a la sobreexplotación ejercida por las empresas gracias a las poll

ticas de austeridad del régimen de José·L6pez Portillo; las ganancias 

provenientes de ellas aceleraron la inversión privada, elevando de esa 

manera la inversión fija bruta total. 

Esta situación repercutirá decididamente en la rama de la construcción, 

ya que mantendrli en los años del 11boom11
, tasas eleVadas de crecimiento 

del 13.3%, 14% y del 16% de 1976-1960 respectivamente. 

La fiebre de la construcciOn se explica a partir de los excedentes pe -

troleros, el gasto de renta y la inversión de capitales, que encontra

ron en la rama de la construcción una salid.a, tanto en el despilfarro 

de obras sunturiaa tendientes a respaldar el proceso ligitimador del rG

gimen, como de los soportes materiales para la explotación petrolera. 

El pe~lodo del boom de la construcción refleja un sinnúmero de obras de 

diferente gGnero, pero todas ellas de gran magnitud de inversión·y tama

ño, por ejemplo: el Nuevo Palacio Legislativo, la Torre de Pemex, Perisur, 

Edificio Central Bancomer, L!neas nuevas del Metro, Central de Abastos, 

obras de restauraci6n del Centro Histórico de la Ciudad de México, Ejes 

Viales, Drenaje Frofundo, etc. 

El auge en la exportación de petróleo tomó desprevenido al gobierno, en lo 

que a condiciones generales para la producción petrolera se refiere. Las 

necesidades de construcción fueron cambiando no sólo cuantitativamente sino 

cualitativamente, €ato es, se hizo necesario que el sistema de soportes -

materiales para la extracción del crudo estuvieran al dta para realizar 

las grandes transformaciones exigidas para la exportaci6n del petróleo. 

En este marco, cabe mencionar las obras vinculadas con la explotaci6n y 

explotaciOn del petróleo, como por ejemplo, un oleoducto submarino de 48 
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pulgadas de di"1oetro en la term!nal de Dos Bocas (Tabasco), la construc

ci6n de tanques de almacenamiento de cOpula flotante, en la misma termi

nal, el levantamiento del complejo petroquimico como los de la Cangrejera. 

En la esfera de la generación de energ!a, se presentan las obras de La -

guna Verde, el proyecto Tula con la Planta de Turbo-Gas, el Micare, etc, 

Para tener una idea de la dimensión del problema, conviene observar la -

dinámica del sector petrolero en la década de los setenta, En 1973, los 

datos oficiales consignados por PEMEX, declan que México posela una reser

va probada de hidrocarburos de 5,432 millones de barriles, cifra que para 

1977 se triplica, pasando a 16,000 millones aproximadamente. Para 1978 

llegó a 40,194 millones de barriles y en 1980, PEMEX anunciaba que debido 

a la incorporación de loa yacimientos del Ares m5ritima de Campeche, la -

·reserva se estimaba en 60,126 millones de barriles y las probables en -

250,000 millones, 

La pol!tica estatal estaba encaminada a otorgar privilegios a la construc

ci8n petrolera, en especial a aquellos renglones que facilitaban la pro -

ducción e intercambio, como son las perforaciones, plantas, instalaciones, 

refiner!as y complejos petroqurmicos. 

II. LA CRISIS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
EN EL PERIODO 1982-1985 • 

g,eede 1982, México enfrenta la crisis económica m&s severa de loa Gltimos 

cincuenta años. A fines de 1982 la economla mexicana decreció en un 0.5% 

en el producto interno real, ademlis con una inflaci6n del 100% y un dfifi -

cit global del sector pGblico de 18% del producto interno, habr!a que agre

gar la enorme carga que significa la deuda de 83 mil millones de d6laree. 

Alertado ante esta situaci6n, el gobierno de Miguel de la Madrid, instru -

mentó el famoso Programa Inmediato de Reordenaci6n Económica (PIRE), cuyos 
Cfr Fidel,Garlos. y .Ziccardi Alicia en:"Construcción crisis y auge de una inl"{
cl.Jstria".Menorias del ler.semirario de Eoonanía Urilana IIE-!JN.'J11986(en -
prensa). 
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objetivos primordiales fueron: combatir la inflación. protección al 

empleo y a la planta productiva y recuperar las bases para un desarro

llo autosoatenido. 

Sin embargo, el PIRE va de fracaso en fracaso. Para el año de 1983, 

los indicadores económicos ponen de manifiesto que la crisis continuó 

agudizandose. El PIB sufrió una calda del -5.3%. una inflación del 80% 

la inversión sólo representó el 63% con relación a 1981, La salida de 

divisas siguió agravlndose y las tasas de desempleo pasaron de 4% en 

1981 a 8,1% en 1982 y al 12.6% en 1983. 

Debido a las renegociaciones de la deuda pública, en 1984 el PIB regis

tra un aumento del 3.5% con relación al del año anterior, ademSe la in -

flaci6n 59.2%, menor a la registrada en 1983. Sin embargo, la tasa de 

desempelo ascendió en 1984 al 8.5% de la población económicamente activa 

del pala, por lo.que persistió la pol1tica oficial de austeridad; res

tricción de salarios, escaso financiamiento a los sectores sociales y -
privado, reducción de las compras del sector público, etc. 

En este marco económico y sin vislumbrarse un periodo de auge económico, 

podemos afirmar ·que la crisis por la que atraviesa el pala ha hecho es

tragos ·muy fuertes en la industria de la construcción, sobre todo debido 

a la restricción en el gasto.público. Mientras la recesión sufrida en la 

economla nacional en.1982 y 1983 que se reflejan en la ca1da del PIB en 

un 0.5% y 5% respectivamente, provoca una contracci6n en el crecimiento 

de la industria de la construcci6n de -5% en 1982 y -14% en 1983, siendo 

las m.!is severas de los sectores económicos del pata en esos años, ·compa

rativamente hay una reducción de 18.6% en 1983 con respecto al nivel al -

canzado en 1983. <42> 

Mientras en la etapa del boom de la construcci6n, la producci6n bruta -

(42) Revilita' Mexicana· de· 1a· construcción,No. 564, marzo de 1984 • 
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creci6 durante 1979-1981 a tasas promedi~ anuales del 11.9%. Sin -

embargo, durant~ la crisis econ6mica de 1982 se contrajo en -5.~% acen

tu&ndose en 1983 hasta llegar en ese año a un decrecimiento del 18.7% 

La demanda de la producción en la rama proviene de dos grandes sectores: 

el pGblico y el privado. La producción bruta en la construcci6n pGblica 

creció en el periodo 1979-1981 a un promedio anual del 17.3% 

Sin embargo, en 1982 y en plena crisis econ6mica, con reducciones del -

gasto pGblico, la demanda del sector se contrajo en un 13.7%. Esta si -

tuación se agravó más en 1983 cuando la reducción fue del orden del -

-23.9% 

El sector privado que registra tasas de crecimiento del 7% entre 1979 y 

1981, en 1982 no registra tasas negativas, empero en 1983 lleva a que la 

construcci6n privada sufra una reducci6n del -12.4% <43> 

Esta situaci6n se· reflej6 a nivel de las empresas asociadas a la Clmara 

Nacional de la Industr~~.do la Construcción, que por primera vez en veinte 

años sufri6 un descenso de -4.5% en el nGmero de empresas afiliadas. 

La distribuci6n de la demanda por tipo de obra o servicio, desagregada 

nos muestra una indicaci6n mlls de cu41 ea la situación de crisis en la 

industria de la construcción. 

Las v!as terrestres observan durante 1982 y 1983 una contracción del -32.5% 

y -25% en términos reales con respecto a 1981 y 1982, respectivamente. 

El rubro de la construcción de presas observó una calda real del -10.4% 

durante 1983 y junto a 1982 una ligera recuperación respecto a 1981, año 

de la contracción m4a alta. 

(43~ IBIDEM 
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Leü obras de riego registran una reducción en términos reales de -41% 

para 1983. 

Las obras marttimos fluviales tuvieron una contracci6n durante 1982 y 

1983 de -22% y -43% respectivamente. 

La urbanizaci6n cayó en -38% en 1983. 

La construcci6n industrial, ya presentaba una ca!da desde antes, entre 

1981 y 1983, fueron de -34, -40 y •20% respectivamente. 

Durante 1982, el rubro.de instalaciones pricticamente mantuvo los mismos 

niveles de 1981 y para 1983 tuvo una ca!da del -28%. 

La edificación no residencial reportó durante 1982 y 1983 las mis fuertes 

caf4aa que llegaron hasta menos 52.5% y menos 54.8% 

El renglón de viviendas, a partir de 1979, ha tenido tasas posivitas de 

crecimiento en la producción, siendo en 1983 del 5.5% y la Gnica poaitiva 

en todos los rubros. 

Finalmente el rubro de estudios y proyectos también registra una fuerte 

contracción del orden de -35% en 1983. <43> 

Cabrta agregar, que la crisis en la industria de la construcción, afee 

t6 de manera decisiva a la captación de empleo, pues lejos de crecer, 

expulsó a cientos de miles de trabajadores del ramo. Adem4a de las re -

percusiones sobre loa insumos. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 

A travGs de las distintas formaciones sociales que han existido. el cemen

to ha jugado un papel fundamental en lo que se denomina espacio urbano o 

bien medio ambiente construido. Evidentemente es en la sociedad capitalia-

ta d~nde este espacio urbano cobra mayor importancia en tanto, la ciudad ea 

el marco de las relaciones de explotaci6n y denominaci6n ideol6gica política 

del sistema. 

Desde las formaciones sociales mesoamericanas, empleaban alg~n tipo de ce -

mento para la erecci6n de las pirbidea que servtan ·:omo soporte material -

para la dominaci6n ideo16gica de aquellas sociedades. 

Los antiguos egipcios empleaban en sus construcciones un cemento que obte -

ntan de la calcinaci6n de yeso impuro, en tanto loe griegos y loe romanos 

desarrollaron un cemento de tipo puzol&nico que preparaban moliendo ye10 y 

cenizas volc&nicas, a las que los romanos le llamaron puzolana, por haber 

sido encontradas inicialmente, viejas cenizas, en las cercantaa de la resido 

de Puzzuoli. Este cemento fue utilizado en la construcci~n del embarcadero 

particular de Cal!gula, el.cual ha permanecido bajo _el agua por e§s de dos -

mil años. 

Loa griegos utiliraron un cemento similar al de loa romanos, llamado Santori, 

el cual procedia de la isla del mismo nombre. Con '1 construyeron tod~ el 

sistema de soporte materiales para la·explotacidn del esclavismo y su dom1 -

naci~n ideol6gica-polltica, manifestada en sus grandes obras que muestran el 

adelanto tlcnico de aquellas sociedades, 

La Edad Media poco aporta en realidad, sobre materiales cementeroa, a pe1ar 

de las grandes fortalezas de loe feudos y de las iglesias; no se conoce ade

lanto alguno, pues loe constructores medievales se limitaron a seguir las nor

mas establecidas por sus antecesores. 

I 
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Fue hasta 1756 cuando el ingeniero ingl&s John Smeaton, comisior.c~~ r:: 

el parlamento para reconstru.ir el Eddystone Lighthouse, en la Costa de -

Cornowall, decidió experimentar con ciertas cales y puzolanas que fueran 

resistentes a la desintegraci6n provocada por aguas saladas y frias. 

Smeaton descubriS que las piedras calizas impuras.contentan cierta propor

ci6n de materiales arcillosos y obtuvo como resultado el mejor de los ce -

mentes hidrlulicos hasta entonce& conocido. 

Cuarenta años mis tarde, Joseph Parker, de Northfleet, Kent, Inglaterra, 

deacubri~ a su vez que loa nGcleos de una piedra caliza aGn mis impura que 

la que habfa utilizado Smeaton en sus experimentos, producia un cemento hi

drlulico de mayor finura, al que le pusO el nombre de "cemento romano11 , por 

el color tan similar a €ate. 

Mientras tanto en Francia, J.L. V!cat produjo un nuevo c~mento mediante la 

cocci6n de mezclas preparadas artificialmente con caliza y arcilla. Sin 

embargo,· el resultado prlctico de tales ensayos no fue todo lo bueno que era 

de desearse y los ingleses se abocaron nuevamente a la tarea de seguir expe

rimentando en busca de un cemento mejor. 

John Aapedfn f11e el primero en conseguir un resultado positivo de sus inves

tigaciones, al cocer a una temper8tura sumamente elevada, una mezcla dosi -

ficada de cal apagada y arcilla, logrando un excelente resultado dando con 

un aglomerado hidr,ulico, al que le d16 el nombre de Cemento Portland1 por 

su aspecto tan parecido a la piedra Portland, Condado dfl York, De esta -

manera naci6 a la luz el cemento en el año de 1824. 

Este nuevo tipo de cemento marcó una el 1pa diferente en el campo de los -

materiales cementeros en el mundo, dan.do origen a diversos estudios publi

cados en 1825 por James Froat, quien entusiasmado con la idea, fund6 la 

primera flbrica de cemento portland de Inglaterra. 

Hasta 1850 la_producci6n de las cuatro flbricas que existlan en ese pala 

fue la que dominó por completo el mercado mundial. Sin embargo, cinco años 
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después, Alemania había instalado su primera fábrica en Stettin, la cual 

se proyectS originalmente para producir 30,000 toneladas anuales, temi~n

dose por la venta de tan "enorme producci6n11
• 

Dado el magn!fico resultado que se obtenta con el cemento portland, su uso 

se fue arraigando cada vez m&a, al punto que para 1877 Alemania ten!a 

treinta flbricas operando. En cuanto a Estados Unidos, importaban todo 

el cemento que consumtan y no fue sino hasta 187.2, cuando fundaron la pri• 

mera f'brica de cemento portlando en Am'rica, en las cercan!as de Kala -

mazco, Hich., y para 1890 produc!an 55,000 toneladas al año. Treinta y 

dos años después, en 1922, la producci6n de cemento en Estados Unidos ascen

diS a veintiseis millones de tonel8das de cemento portland, lo cual 111uestra 

un indicador de la importancia que adquir!a el cemento en la construcci6n 

del espacio urbano. (l) 

La industria.de cemento se inicia en H&xico a principios de este siglo, con 

dos intentos fallidos, una en Santiago Tl~ltelolco y otra en Dubl,n, Estado 

de Hidalgo, Sin embargo, debido al poco éxito obtenido, tuvieron que ser 

cerradas por ineficientes y las necesidades del pa!s se aba1tec!an con impor

taciones de Inglaterra. 

Durante el porfiriato se iniciaron una serie de construcciones importantes 

de edificios pGblicos y de diversas obras de "infraestructura". El gobierno 

tuvo la imperiosa necesidad de crear las condiciones generales de la produc

ciSn. capitalista y de la reproducci6n de la fuerza de trabajo. Prueba de 

ello son las obra8 portuarias de Veracruz y Tampico, la hidroellctrica Necaxa, 

. obras de pavimentaciSn, alumbrado y drenaje en la Ciudad de MExico; como 

fueron la constfl:lcciSn del Acueducto Xochimilco, los Tanques de Dolores y el 

Edificio Bombas de la Condesa. 

Tambi€n son los años de la construcci6n de los gra~des edificios públicos, 

(1) CANAC&I :Medio Siglo de Cemento en MExiso y Gordon Payne ..... 11 El Cemento 
y la Economta Moderna". Revista Tolteca, mayo 1969. 
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que tienden a·reforz~r ~1 sistema de soportes materiales de, la super -

estructura jurldico-polttico, como son: El Teatro de la Gran Opera, Edi -

ficios de Correos, Palacio Legislativo, Monumento a la Independencia, Pa -

seo de la Reforma, etc. 

Todas estas obras utilizaban el concreto en grandes cantidades, m!smas que 

demandaban una inusitada suma de cemento que se importaba, como ya lo men -

cionamos de Inglaterra. Este per!odo coincide con la instalaci6n de las · 

primeras f4briCas de cemento en Mgxico establecidas por capital extranjero 

entre los años de 1906 y 1910. 

De estas f§bricas 1 la primera fue la de Cementos Hidalgo, S.A. en Nuevo 

te6n, fundada el 3 de febrero de 1906 por Juan F. Brittingham. Posterior -

mente se crea la Tolteca, en el estado de Hidalgo en diciembre de ese mis

mo año, inicialmente con capital norteamericano dirigida por William E. 

Berk, quienes en 1911 temerosos por los acontecimientos de la revolucidn 

m8xicana, venden sus acciones a capitalistas ingleses representados por . 

Douglas H. Gibpi, eñc&rgado en ese entonces de fomentar las importaciones de 

Mlxico procedentes de la Gran Bretaña. Por Gltimo, tambi'n en el estado de 

Hidalgo, se constituy5 la Cruz Azul en abril de 1909, impulsada por Enrique 

Gibbons y Jorge Watson, que se dedicaban a la manufactura de cal grasa. 

En 1911 las tres flibricas de cemento que funcionaban, eran insuficientes 

para cubrir la demanda nacional, por lo que se seguta ioportando cemento, 

dado que se estima que los requerimientos de cemento eran del orden de -

75,000 toneladas anuales. Evidentemente que estas empresas se vieron arra

sadas con el mOvimiento revolucionario que prficticamente detuvo el creci -

miento del pata por cerca de diez años. 

11 ••• con la cruenta guerra civil que provoc6 el asesinato del presidente 

·Madero, esa demanda se vino abajo. Cementos Hidalgo hubo de suspender sus 

trabajos po~ diez años consecutivos. Las pGrdidas de Cruz Azul se acumula

ban y pasa la empresa a manos del Banco Nacional de M€xico, que en muchos 

años pierde dinero. ta Tolteca hubiera quebrado si sus dueños no la refac-
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constantemente durante la 6poca aciaga. 1MJlr uaEideLl 1\1 
de la·catastrofe, bastenos decir que, en 1915, la Tolteca vendi6 esca

samente 4,000 toneladas. Esto es, dicha f&brica de cemento requiri6 

de todo un año para vender lo que actualmente vende el conjunto de esta 

industria en un d!a ••• 11 (2) 

Al culminar el periodo revolucionario, se reinician los trabajos de Ce

mento Hidalgo, la Cruz Azul y la Tolteca¡ se abren dos nuevas plantas 

Cementos Monterrey y Cementos Landa en Puebla, siendo éstas la totalidad 

de empresas existentes que tentan la siguiente capacidad instalada y de 

producci6n. 

A R O S 

1911 
1915 
1919 
1923 
1925 

CAPACIDAD INSTALADA PRODUCCION 
. (cailes. de: ton.mGtricaB · . : 

150 50 
150 10 
150 40 
300 90 
300 110 

FUENTE: Cincuenta años de revoluci6n 
en cifras.- pGg. 88 

Al finalizar el periodo de la revoluciSn mexicana y en pleno proceso de 

·eltabilizacit>n aocial. loa empresarios del cemento deciden llevar a cabo 

una campaña propagandística para el uso del cemento en las obras de 

construccidn; ea as!. que se crea.la pritlera organizaci6n corporativa de 

estos industriales, "fundando en 1923 el Comitd para Propagar el Uso del 

Cemento Portland, cuya finalidad era promover el uso del cemento, mejorar 

loa mltodos de aplicaciSn del producto y dar a conocer las prioridades y 
veñtajas del cemento y el concreto para las empresas constructoras. 

(2) Medio Siglo de Cemento en M~xico, p§g. 8 
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Realmente este Comit~ va a transformarse posteriormente en la C"°ara Na

cional del Cemento y en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. 

Sus fundadores eran propietarios de las cinco. empresas cemenceras e·xisten

tes o en su defecto altos funcionarios. As{ tenemos que entre éstos -

estl Manuel Marroqu{n de Cruz Azul, Lorenzo Zambrano de Cementos Monterrey, 

Gilberto Montiel, Pablo Sala.e, Rodolfo Barrera y Gerardo H. Vivian. 

Una de las primeras actividades fue la conmemoraci6n del Primer Centenario 

del descubrimiento del cemento, convocando a un concurso para presentar 

proyecto y experiencias sobre las ventajas y condiciones de eplicaci6n de 

loa morteros a base de cemento. Publicaron tambiln la Revista Cem8nto 1 con 

un tiro de diez mil ejemplares. as~ como múltiples folletos explicativos 

sobre el uso y propiedades del cemento. 

Esta situaciSn se explica en la medida que el espacio urbano, en la d'cada 

de los veinte. no se caracterizaba por el uso extensivo del cemento, ya que 

realmente utilizaban materiales artesanales en la construcci6n de viviendas. 

Los primeros edificios que se construyeron con cemento y concreto en H'xico, 

fueron construidos por el Ing. Rebolledo, entre los que se destacan el Pa -

lacio de Hierro, el Edificio Gante, High Life, Excelsior y posteriormente 

la Plaza de Toro11. 

Tambi'n es coincidente con la pol!tica del Estado postrevolucionario hacta 

la obra pGblica, ya en 1924, con el objeto de crear las mejores condiciones 

para reproducci6n ampliada de capital, se funda en el gobierno de Calles 

las Comisiones Nacionales de lrrigaci6n y Caminos, que comienzan a ejecutar 

los soportes materiales de la producci6n y el intercar:ibio, por me~io de la 

ejecuci6n de proyectos sobre obras de sistemas de riego, carreteras, puen-

tes, etc. 

El medio ambiente construido en el Diatrio Federal empieza a transfonnarae 

alrededor de 1930, dado que el Departamento del.Distrito Federal, inicia la 

construcci~n de pavimentos de concreto. no sSlo para las calles y avenidas 

mae importantes de la ciudad, sino se construye la primera carretera que 
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comunica a Villa Obreg6n con ~1 Dasierto de los Leones, hecha total -

mente de concreto. 

Esta etapa coincide necesariamente. con la que el ideologo de los -

constructores, Bernardo Quintana, llama:· 11Etapa de la Gestaci6n de la 

Industria de la Construcci6n11
• 

Por lo tanto, la industria cementera tuvo un gran impulso, principalmente 

con las obras pGblicas realizadas en el periodo -gubernamental de Llzaro 

C4rdenas. En 1935, el voldmen de producci6n aument6 en un 55%. Para 

1938 " ... que bien puede considerarse como caracterlatico del ciclo de 

arranque de la gran obra constructiva que el pala ha llevado a cabo en 

estas dlcadas, la producci6n de cemento fue de 373,713 toneladas métri -

caa ••• 11 <3> 

Cabe agregar que las plantas de cemento crecen con la instalaci6n de tres 

flbricaa ml1, hasta sumar un total de ocho en el periodo citado. Ast 
tenemos que en agosto de 193.l, inicia sus actividades Cementoa·Htxcoac: 

para noviembre de 1931, Cementos Po~tland Nacional en Sonora y a finales 

de loa treinta1, en 193_8, comien1a. •u• actividades Cemento1 Apaaco. 

En el transcur10 de la Segunda Guerra Mundia_l, la demanda de cemento na -

cional alcanz6 niveles bastante alto.a, can la particularidad de que se di

ficultaba au importaci6n por .el conflicto armado; adem!s el Estado Mexica

no inicia un ambicioso.programa de inveraidn pGblica destinando grandes re

cursos a la construcci6n de obras de irrigacidn 1 carreteras, edificios y 

proyectos de desarrollo urbano. 

"A pesar de la fuerte expanai6n dEI la capacidad y de la producci6n de -

cemento .(11 y 12% respectivamente), hubo gran escasez durante la guerra,, 

ya que el consumo nacional aumento en promedio 14% al año. A partir de 

1943, las importaciones empiezan a crecer hasta alcanzar 155 mil tanela -

das en 1946. Esto motiv6 la creaci5n d= cuatro f§bricas nuevas entre 

(3) Quintana ·Bernardo.e "La Industria del Cemento y el Proceso de 
De1arrollo en H€xico.11

, en ~ No. 59 
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1946 .; .1949,:que incrementaron considerablemente la capacidad de la in - . 

dustria, A partir de 194 , cuando el auge de la construcci6n privada· 

tuvo 11su fin" -provocando un descenso real en el consumo de cemento en 

1948- hubo un cambio significativo en la situación de la industria. 

Fue una v~z m&s el Estado el que vino a socorrer esta rama con la inten -

sificaci6n de las obras pGblicas a partir de 1949, haciendo que el con -

sumo de cemento aumentara 12% en ese año y 17% en el siguiente, Las 

importaciones fueron sustituidas completamente, pero aún ast la capacidad 

ociosa de la industria aument6 debido fundamentalmente, a la incapacidad 

del mercado para absorver mÍs cemento. 11<4> 

Una constante en la industria cementara ha sido que debido a la expana18n 

de obras pGblicas y privadas del pata, se crea ~na demanda tal de cemento 

que la capacidad de la industria no puede satisfacerla. de manera que se 

importa.el producto pero.nunca en la cantidad exigida. Fue tal la esca

sez en 1945 1 que hubo que posponer muchas obras, suscit,ndose una deaeata

~1!1za~i6n entre .el aumento de la producción y·su elevado precio. 

"••• mientras la producción ·aument6 un 67% (1939-1947), el valor del ce -

mento 

negro 

ae incremento 335%. Gran parte del cemento 

a precios mfs altos que los oficiales. 11 <5> 
se·vendfa en el mercado 

En 1938, había a6lo ocho plantas de cemento. Para 1946, catorce plantas 

se encontraban funcionando y existfan cuatro mis en construcci6n. En 

1941 nace Cementos Guadalajara, con un capital de mill6n y medio de pesos, 

que en 1943 se duplica. Sus principales accionistas son Julio Lacaud, 

Raúl Bailleres, L. Seuberbille y Jesds Sufrez. En 1943 se constituye la 

aociedad Cementos del Norte, que iniciará sus operaciones en 1947; 

tambi'n en ese mismo año s'e organiza la empresa Cementos An§huac cuyo pro-

(4) Arroyo Raymundo.- "El Proceso de Industrialización y la Paupertza
c16n del Proletariado en HGxico 1940-1950", Desarrollo y Criaia de 
la Economta Hexicana 1 ·plg. 141. 

(5) Lezama, Cecilia.- "~studio Comparativo de Dos Organizaciones Indus
triales". 
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p!etario es" Julio Serrano. 

A esta lista agregaríamos: Cementos Portland Blanco de México .(1941), 

Cementos Chihuahua bajo 1:'1 direcc~ón de E. Jack Ryari (1947), Cementos 

Pac!fico con Ram6n Salcido e Ignacio Soto (19~6), Cementos Veracruz en 

1947 y el intento de la Cooperativa Cruz Azul, por llevar a cabo una 

planta en Lagunas Oaxaca en 1945. 

En ese entonces, el principal problema para la industria cementera era la 

adquisici6n de maquinaria, por lo que' se decide utilizar m&quinas ae 

desecho de plantas aban· Jo nadas en loa Estadas Unidos. Tales fueron loa 

casos de Cementos Veracruz·, en Orizaba; Cementos Portland del Bajlo; Ce

mentos Mexicanos en Monterrey e incluso Apasco. 

En la etapa posterior a la Guerra Mundial y que coincide con la llamada 

etapa de Formaci6n de la Industria Constructora, se da una gran expansi6n 

de la industria cementera dadas las grandes obras promovidas por el gobier

no de Miguel Alemlin y que correspond!an al modelo· de acumulaci6n capitalis

ta acelerado que v~v!mos en esa 'poca¡ recu&rdese las grandes inversiones 

en electrificaci6n, petr6leo, obras de irrigaci6_n, etc. Tambi€n a nivel 

de los llamados "equipamientos colectivos". la conatrucci6n de Ciudad Uni

versitaria, la carretera panamericana. el Multifamiliar Miguel Hidalgo, 

etc, (6) 

De 1945 a 1960 crece la cantidad de plantas instaladas de cemento. Mien

tras en 1946 exist!an catorce plantas, para 1960 aument.a a veinte¡ mul -

tiplic&ndose la producci6n anual de 878 798 toneladas m&tricaa a 

3 086 126 • 

Realmente de las veinte empresas instaladas en 1960, cinco empresas contro

laran la mayor!a de_ ellas, con la consecuente concentraci5n y centraliza -

ci6n de la producci6n que les permitirá asociarse con compañías conatruc-

(6) Slim, Victor.- 11La Industria de la Construcci6n y sus trabajado -
..t!!.! ,. 
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toras posteriormente. 

En este periodo destacan por iniciar sus actividades: Cementos Acapul -

co (1964); Cementos California (1958); comienza a estructurarse el 

oligopolio llamado Cementos Mexicanos en Ciudad Valles, S.L.P. (1966), 

también en Torre6n, Coah. (1967). A esta lista añadirtamos Cementos 

Haya (1956). y Cementos Sinaloa (1966), y la segunda planta de Cementos 

An§huac en Tamu!n, S.L.P. (1967). 

La década de loa setentas, ea la época de oro de la industria cementara 

en.Mfxico. A fines de 1972, .el país ocupaba el 170. lugar en la pro -

ducci6n de cemento. Funcionaban en ese entonces, veintiocho plantas 

localizadas estratégicamente en dieciseis estados de la República con 

una capacidad productiva de 8 602 000 toneladas m~tric~s. 

Le industria cementera ha crecido a un ritmo acelerado en los Gltimos 

años. Estimulada por el llamado "boom de la construcc16n", ampli6 su 

capacidad instalada casi en un 5üZ_con las facilidades que le brind6 el 

Gobierno Federal. con base a la 11planeaci6n concertada y polttica de fo--

mento a la industria del cemento'~ .• ~.l) .. l.~7~; 

para la industria del cemento" en 1980. 

y el "programa de fomento 

De 1976 a 1982, la producci6n qe cemento en Mfxico ha crecido de 12.6 

millones de toneladas m~tricas e 22.5; lo· que arroja una tasa media 

anual de crecimiento de un 12% -uperior a la tasa de crecimiento del · 

P.I.B. nacional. 

La crisis econ5mica manifestada en 1982 y que perdura hasta nuestros dtaa, 

ha causado algunos eatratogoa a la rama cementera, pues cerca del 30% de 

la producci6n anual de ese año no encontr6 colocaci6n en el mercado nacio

nal, siendo que ~ata es una industria que tradicionalmente aprovechaba 

el 90% d~ su capacidad instalada. C7> 

(7) Azner 1 Julio.- "Panorama de la; producci5n de cemento 1970-
1986. 11 
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Otro aspecto que resulta importante subrayar, es lo que sucede en el pe

riodo que va de 1979 a 1981¡ esto es en pleno auge de la industria 

constructora, cuando esca.cea el cemento y hace estragos en la construc -

cil5n de las grandes obras pGblicas que se llevaban a cabo, ya que se - . 

vieron paradas por este problema y se desataron fuertes fricciones entre 

los productores del cemento y el Gobierno Federal; pues a pesar de la 

falta de este producto tan importante, las empresas cem.enteras segulan 

exportando cemento y los acaparadores pr4cticamente los desaparecieron 

del merc8do, lo que trajo como consecuencia que _el pala tuviera que impor

tar cemento de Cuba, Colombia y PerG, debido a que.el mercado negro ame

nazab~ con desestabilizar a la industria cementera y podrtan pararse las 

obras con el consecuente despido masivo de los trabajadores •• 

Sin embargo, a mediados de 19BO_el gobierno y las empresas cementeras 

llegan a un acuerdo para ·aumentar la capacidad productiva de la rama, 

otorg(ndoles todas las facilidades fiscales ·que motivan a una mayor inver

si6n en el ramo, por lo que se prevee que para 198~ la capacidad produc -

tiv8 aumenta a treinta millones de toneladas mftricas anuales. 

Si bien es cierto que la dinfmica de la rama cementera se encuentra ligada 

de manera directa a la actividad constructora en el pata, no se puede -

desestimar la importancia que guardan los pro~uctoa elaborados con cemento 

como materia prima fu~damental y que absorven alrededor del veinte por -

ciento de la producci6n total anual. 

Asl tenemos que la m(s antigua y conocida iriduscria de productos de cemen

to es la del mosaico, que incluso antecedi6 a la del cemento en el_ pala. 

De igual importancia son la de tubos de concreto; entre las f4bricas m4s 

grandes estln Arbide, Lock Joint y A.B.C. Otra industria ligada ea la de 

asbesto-cemento, que adem'8 de cubos de alta presido mariufactura llminaa, 

tinacos y tanques lavadores, siendo Eureka, Mexalit y Asbestos H'xico, las 

que controlan este renglón. 

La del tabique ligero y el bloque hueco; la indust?ia.de arbotantes y de 
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postes de todos tamaños; la industria de casas Precoladas; la del con -

creto premezclado; la del concreto seco, que entrega este material encos

talado y adecuadamente dosificado para obtener diferentes resistencias, 

la de los pilotes, la de muebles para baño, la de durmientes de concreto, 

etc. 

De todas formas, estas industrias mencionadas dependen de la cadena pro -

ductiva de la rama cem.entera¡ sin embargo, hay.que mencionarlas por la 

capacidad que tienen de absorver cemento. 



CAl'ITULO 1I 

EL COMPORTAMIENTO ECONOHICO 1975 - 1985 

El an&lisis del comportamiento de la industria del cemento, toma como 

punto de partida el enlace entre la producció.n, el' intercambio y el con

sumo de cemento; además de ubicar su evoluci6n en el proceso en que se 

encuentra la acumulaci8n capitalista en M~xico. Por lo que el periodo 

temporal seleccionado refleja necesariamente, loa distintos 11\0CRentos de 

estancamiento crisis y auge de la econom!a mexicana en 1~ d~cada de los 

setenta, que repercutirl automiticamente en la d(cada de loa ochenta en 

la crisis hist6rica mis profunda que hayamos vivido desde casi medio si

glo. 

El producto interno bruto de la industria cementara creci6 a una tasa me

dia de 8.8% anual en el periodo 1960-19801 de modo que.su participaci~n 

en el producto nacional pasG de 0.24% en 1960 a D.33% en el ttltimo año. 

El producto interno bruto de esta industria se caracterizG por un ascenso 

sostenido en la d(cada de loa atentas. no obstante haber declinado su mer

cado en algunos años¡ al respecto. cabe aclarar que un factor importan

te que contribuy~ a la estabil~dad c~mentera fue la posibilidad, en ese 

entonces, de colocar loa excedentes en el exterior. 

La produccUSn de cemento en 1970 fue de 7.2 millones de toneladas m6tricaa 

anuales y en 1976 el nivel llegó a loa 12.6, regiatr4ndoae en ese lapso 

una tasa promedio de incremento anual de 9.9%, la evoluci6n que tuvo la -

industria del cemento, se debe al impulso dado a la conatrucci6n por el 

programa de vivienda implementado por el gobierno de LÚis Echeverrta. 

Adem's• este incremento de la producci8n se vi6 favorecido por la iran de

manda de obras pGblicaa, que a lo largo del sexenio de Echeverr!a ae lle

varon a cabo, invirtiendo elevados montos con el objeto de mantener la 

misma tasa de érecimiento econ6mico que ven!a ragistrfndose años atrSs 

(sin importar el elevado costo de la deuda pdblica), gran parte de estos 

110ntoa se destinaron a la construcci6n de obras de 11infraeattuctura0 para 
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fortalecer las condiciones generales de la producci6n, ast lo demuestra 

el complejo ind~strial Lgzaro cardenas, Mich., pero trunUiGn un porcentaje 

importante hacia la obra no residencial, dada la imperiosa necesidad de 

modernizar los soportes materiales del aparato juridico-pol!tico e ideo -

16'gico. 

Hemos señalado anteriormente, que los setenta fueron la €poca de oro, de 

la rama cementera, as! lo indica la inversi6n bruta que creci6 a una tasa 

media de 19.4% anual en el lapso de 1970-1979; durante.el período de 

1970-1974 duplic6 su inversi6n y de 1974 a 1979, no obstante la incerti -

dumbre producida por la devaluaci6n y el descenso en el crecimiento eco -

nómico en 1977 1 la increment6 en 13.6% La inversi6n por empleo evolucio

nG a uno tasa media de 14,5% Snual durante loa setentas, habiEndose incre

mentado l.S veces en ese lapso. 

Aumenta la capacidad instalada de la industria durante los setentas, a una 

tasa media de B.2% anual, con un aprovecbamiento medio del 89.1%; la 

producct6n por su parte pas6 de 7.2 millones de toneladas a 16.2 mtllone1 

en 1980, lo que significa una tasa media nual de 8.S% durante el per!odo, 

En 1977, a pesar de la crisis econ6mica por la que atravezaba el para. la 

producciSn ascendi6 a ll.2 millones de toneladas. utilizlndose un 95% de 

la capacidad productiva instalada: dicho aumento es consecuencia de las 

ventas realizadas al extranjero, principalmente a Estados Unidos y Centro 

kaerica, lo que significa que a pesar de la reca!da en la industria de la 

construcci6n, la contracc15n en la demanda fue cubierta por medio de ex -

portaciones. 

En 1978, la producci6n de cemento fue de 14 millones de toneladas y en 1981 

pasG a 17.9 millones, registr4ndose un crecimiento anual promedio de un 

12%. Este desarrollo de la industria cementera se vi6 favorecido por el 

impulso a la industria de la construcci6n, gracias a la creaci6n de los so

portes materiales para la producc16n petrolera. 
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Cuando en el año de 1982 la mayorla de las empresas registraban tasas ne -

gativas de crecimiento debido a la gran crisis econ6mica que afectaba al 

pala, la industria cementera registró un aumento del 7%¡ s6lo hasta el año 

de 1983 vi6 afectado su crimiento, 

11A pesar de la contracci6n agudizada en el segundo semestre de 1982, la ra

ma continu6 las inversiones programadas con anterioridad, lo que permit16. 

que entraran en operación nuevas P.lantas y se ampliaran otras, con lo que 

aument6 sensiblemente la capacidad de producci6n de la rama al pasar de -

19.6 millones de toneladas en 1981 a 25,7 en 1982 y 30,7 en 1983. 

Sin embargo, debido a la dificil situaci6n econ6mica por la que ha atrave

zado el pa!s, particularmente la industria de la construcci6n, la produc -

ci6n real de cemento que se incremento en 7.3% en 1982, baj6 11.6% en 1983, 

lle~ando a un ni~el de un 5% inferior a la producci6n en 1981, 11 (S) 

La industria cementera presenta una serie de contradicciones que son nece

sarias explicar, :1ipót~_ticamente podemos plantear que a excepci6n del año 

de 1972, la industria cementera no ha sufrido estancamientos considerables. 

En el año de 1977~ cuando la economla se encontraba retralda, mantuvo un 

aprovechamiento del 95% de sus instalaciones. 

Actualmente la aituaci6n se les ha tornado bastante critica, puesto que en 

el año de 1983 únicamente se aprovech6 cerca del 60% de su capacidad insta

lada, aiguieron laa inversiones para aumentar la capacidad productiva y en 

1984 se observa un ligero repunte. Lo que significa que a pesar de la de

pendencia de la rama haCia la industria de la construcci6n, su comporta -

miento ea distinto, puesto que la demanda no s6lo lo constituye la llamada 

"industria de la conatrucci6n11
, sino tambi6n el sector informal de la 

construcci6n y sobre todo, la autocónstrucci6n. 

Esta problem4tica se explica, debido a que .el cemento forma parte de la in

dustria de materiales de insumo para la construcci6n, por lo que su produc

to va dirigido a las obras que demanda el sector público que representa 

(8) CANACDI.- "La Industria del Cemento en el bienio 1982-1983. 11 
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el 50% de la producci6n bruta en construcci6n, a las obras del sector -

privad0 que son el 37% y por último un 13% del sector informa.<9> 

Resultaría por tanto dif!cil, calcular por sectores el consumo del cemen

to, por lo que proponemos tomar de manera indicativa los datos anotados en 

el plrrafo anterior para calcular quienes serían los posiblus demandantes 

de cemento, debido a ello s61o presentamos datos generales de la demanda 

del insumo. 

En .el periodo que estamos analizando, la demanda de cemento va de 7,1 mi -

llenes de toneladas en 1970 a 12.3 en 1976. Sin embargo en 1977, deja -

sentirse una contracción en el consumo interno de cemento que ocasiona una 

tasa negativa con respecto a 1976 de 2.6% De esta maner.a, la demanda 

nacional únicamente.l~ega a loa 12 millones de toneladas. Esta reducci6n. 

de la demanda se deb16 fundamentalmente a la atonta econ6mica y al cambio 

de gobierno, que ocasiona una disminuci6n considerable en la construcci6n 

de todo tipo de obras pGblicas. 

De 1978 a 1980, la industria del cemento se encontraba trabajando al 90% de 

su capacidad instalada. la mayor parte era para el consumo nacional y s6lo 

se exporta un 10%. 

A pes.ar de esta situaci6n, el abastecimiento y la distribuci6n nacional de 

cemento fue inestable en 1978, situaci6n que se agravó hasta provocar una 

crisis en 1979. 

Entre 1979 y 1980, del mes de septiembre a julio. aparecieron una serie de 

notas en los periodicos que expresaban la situaci6n de la industria cemen -

tera y los riesgos que'sufriria la construcci6n, todo ello en un tono por 

demlla alarmista. 

Una serie de noticias contradictorias sobre la industria del cemento apa -

(9) CNINC.- 11Vetntisinco años de la Industria Mexicana de la 
CQpgtrnssión, 11 , 
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recieron en el mes de agosto: HlXico abri6 su frontera a la importa -

ci6n de cemento, debido a la grave escasez, En julio de ese año, :!!.. 
Heraldo" mencionaba que tendr!a que importarse cemento para poder abaste

cer el Mercado Interno¡ "debido a que el d&ficit de cemento que padece 

el pa!s, adquiri6 la caracter!stica de cuello de botella, la Secretar!a de 

Comercio tiene ya los estudios correspondientes para aa~er la ecantidad 

exacta que se importar( de 6ste0 (28 de julio de 1979). 

El estire y afloje entre los emprea&rios del cemento agrupados en la cima

ra Nacional de Cemento y el gobierno representado en ese entonces por 

Campillo Sa!nz, titular de la SECOM, no se dej6 esperar. La CANACEM, ante 

la situaci6n de falta del insumo, amenaza con exportar cemento por los -

ºprecios bajos del pala". Los distribuidores de cemento crean un "mer

cado negro" del mismo avalados por las empresas. por lo que la SECOM debe 

autorizar un aumento a la tonelada de ~,400.00 pesca a 1,500.00 

La CANACEH realiz6 las siguientes declaraciones al Sol de M6xico en agos

to de 1979: "Loa programas de conatrucci6n pueden verse afectados si no se 

autoriza el alza de precios a la industria cementera nacional, que sostiene 

cotizaciones por abajo de las que ae preaentan 1n el mercado nacional ••• " 

Ante la eacasez de cemento y con.el objeto de impedir que las obras públi

cas se vieran paradas. la SECOM autori16 la compra de 51 mil toneladas de 

cemento a Cuba y a Colombia; ademfa se gestiona la adquisici6n de otros 

100 mil toneladas de cemento del Perú. 

A pesar de ser un pala autosuficiente en cemento, Hlxico se vi6 en la ne -

ceaidad de importar el inaumo, debido a que loa iriduatrialea prefirieron 

aeguir exportando que abastecer al mercado naciona y obtener una aobrega -

nancia por la eapeculaci6n y el ccultamiento del producto que se di6; por 

Gltimo, debemo~ destacar que fueron esos años loa de mayor auge en la in -

duatria de la conatrucci6n. 

Tale1 condiciones originaron que diversas dependencias oficiales y .el sec

tor iDduatrial, re8li1aran estudios para elaborar .el Programa Nacional para 
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el Fomento de la In4\l."t.~t11_~~l Cemento, ·que fue publicado el lo. de julio 

de 1980; posteriormente se analizará, empero podemos concluir que en esta 

coyuntura, quien salto ganao~o fueron loe empresarios del cemento y la Se

cretarla de Comercio realiz6 la peor de las gestiones. 

Esta situaci6n la vemos, si an~lizamos sólo el año de 1979, cuando la to -

nelada de cemento se vendta a un precio oficial de 980.00 pesos ea febrero, 

para finales del año, el precio oficial alcanzaba los 1,500.00, pero real

mente se conaeguta en el mercado negro a 2,500.00, por supuesto con las -

consecuencias hacia el costo de la obra pGblica. 

Las ganancias de loa industriales del cemento, en la d&cada de los setenta, 

fueron maravillosas, especialmente de 1979-1981, as! lo comenta el siguien

te análisis: 

"Durante el periodo de 1970-1979, los precios promedio de venta del cezaen

to aumentaron a una tasa media de 16.1% anual; sin embargo, la escasez 

regional del producto ocaaionS mayare_• variaciones en loa precios en fe -

chas recientes. Durante loa últimos tres años, el crecimiento de los pre-

cio1 del cementQ.P9!•~~ e~~~!~ fue de 24% en promedio anual, lo cual se 
atribuy6 a las dificultades en la comercializaci6n, que ocasion6 aumentos 

suatancialea en loa precios de loa consumidores, respecto a los precios 

oficiales. A partir de 1980, coexistieron en el mercado dos sistemas de 

precios: ~1 oficial LAB planta y el puesto al consumidor en obra y el lo. 

de junio fueron d~finidoa loa nuevos precios; el puesto en obra a granel 

de acuerdo con los coetos de los fletes, entre $ 1,550.00 por tonelada en 

Guadalajara, $ 11 800.00 en el Distrito Federal y $ 2,200.00 en Guerrero 

Negro. 

Durante 1970-1979 las ventas de las empresas cementeras aumentaron a una 

tasa media de 24.4% anual, en tanto que las utiiidadea lo hicieron al 17.8% 
en promedio anual." (lO) 

(10) USpez Rosado.- 11Problemas Econ6micoa de M&xico 11 1985 UNAM 
.. 'plg.· 161 
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Puede decirse que una de las caracter!sticas de la industria del cemen

to, es que produce utilizando casi totalmente su capacidad instalada. 

Por ejemplo, e~ el decenio de 1967-1977, se ocupó esta capacidad en un 

87%. Las distintas obras demandadas por el sector públic_o, contri -

huyeron mucho a mantener ese elevado nivel de producci6n. 

De esta manera, el crecimiento de la capacidad productiva tuvo por lo 

general que hacerse cada dos año_s, a excepci6n de 1011 finales y princi

pios de cada gobierno, debido a la incertidumbre respecto a la nueva po -

lítica gubernamental; el retraso en el comienzo de nuevas obras y los 

efectos de una crisis econ6mica sobre todo el sistema productivo, lleva

ron a reducir el consumo de cemento a nivel nacional en 1977, 

De 1980 a 1981, el aprovechamiento de la capacidad instalada fue del 92% 

en promedio, debido .al multicitado'auge económico que causaron las ex -

portaciones petroleras, Sin embargo, la actual crisis econ6mica afecta 

a eata industria pues en 1982, el aprovechamiento de la capacidad pro -

ductiva fue a~lo de 7% y un año deapuf1 a6lo se utilisaba el 55%, empero 

la capacidad instalada continu6 ampli&ndoee. 

Entre 1982 y 1983 se vendieron 19,267 millones de toneladas y. 17,049 

respectivamente, cifras que corresponden al volGmen producido, y no 

al de la capacidad productiva. Esta aparente contradicción la explica-

remos posteriormente. 

Mientras, es indispensable tomar como base el siguiente cuadro p~ra ilus

. trarnos entre la dial,ctica de la capacidad productiva e instalada de las. 

f4bricae de cemento y que en todo caso, les permiten siempre garantizar 

su oligopolio. 
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APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE 

C!llENTO 1970-1983 

e.A P.A e I D A D A P.R o V.E e.u AH I EN To 

B.O 
B.9 

·9, 7 
11.6 
12.0 
13.6 
Ll.8 
13.8 
14.B 
16.4 
17.0 
).9.0 
25.6 

. : : .3D,6' 

90 % 
85 
89 
89 
88 
85 
91 
95 
95 
92 
95 
92 
75 
56 

Millones de toneladas m&tricas anuales 

FUENTE: Cfmara Nacional de Cemento, 

Los factores que intervienen para que en los años 1982 y 1983 se registre un 

menor aprovechamiento de la capacidad instalada, se debe seguramente a la 

gran crisis por la que atravieza el pata, as! como al inicio de un nuevo go

bierno sexenal, que paraliz~ 110ment&neamente las obras pGblicas que se esta

ban llevando a cabo. 

Sin emb8rgo, puede observarse que aumenta la capacidad instalada entre 1981 

y 1983, hasta.en diez millones de toneladas al-año; esto debido a los acuer

dos celebrados entre empresarios y gobierno federal en 1980 para que se empe

zaran a construir las nuevas ampliaciones de las plantas existentes y que te

nfan proyectadas funcionar para estas fechas. Seguramente loa cllculos fue

ron bastante optimistas y no pensaban en el desplome de.los precios del petrlS

le.01 ni que la banca internacional subiera tanto loa intereses para arruinar 

aGn mis el desarrollo de loa paraea dependientes del imperialismo. 
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Las obras para ampliar las pla~tas fueron: Cementos Portland, Nacional 

S.A., con nueva planta en Hermosillo, Son., aument6 su capacidad anual en 

un mill6n de toneladas; Cem~ntos An§huac, con una segunda ampliaci6n 

en Barrieatos, Estado de M&xico, dispuso de una capacidad adicional de -

300 mil toneladas; Cementos Anáhuac del Golfo, al ampliar su planta de 

Tamufn, s.~.P., incr~mentlndola en 400 toneladas; la nueva planta de Ce

mentos Apasco ubicada en Macuspan:a, Tab.; permiti6 una capacidad de 900 

mil toneladas; Cementos Veracruz, con su planta de Orizaba, Ver., pre -

aent6 un incremento de 900 mil toneladas; la nueva unidad de la planta 

Cruz Azul, en Lagunas Oaxaca, inici4 operaciones con capacidad de 1.2 mi

llones de toneladas; Cementos Mexicanos en Monterre~, increment6 su ca -

pscidad en 725 mil toneladas, Cementos Chihuahua, S.A., ejecut6 obras para 

ampliar su capacidad en 250 mil toneladas y 1 conjuntamente las plantas 

de Le6n 1 Gto. y Valles S.L.P. 1 aumentaron su capacidad en 825 mil tonela

das. 

Con las anteriores obras, la producci6n total de 

17.978 millones de toneladas, ea decir 10.2% mfs 

cemento para 198l·lleg6 a 

que en 1980. En contraste 

con el aumento en la capacidad instalada, la
0

producci6n de cemento sufri6 

un fuert1·de1ceo•o en 1983 al registrar solamente 17.100 miles de toneladas 

producidas, lo que representa una disminuci6n del 11.4% con respecto al año 

anterior y 111:enor aGn que la de 1981. 

De esta producci6n se destinaron 16.100 miles de tonelada& al consumo na • 

cional y 1.000 miles de toneladas fueron exportadas principalmente a loa 

Estados Unidos. Este elevado nivel de exportaci6n solamente se había al -

caozado en 1977 y 1978. 

El ligero repunte de la economfa mexicana, durante el año de 1984, tuvo nece

sariamente su influencia en la industria cementara, que alcanz6 un aumento 

del 8% en su producci6n durante 1984 1 pero sin llegar al_ nivel de 1982. 

Señala la C5mara 1 en su anuario de 1984, durante ese año la producc16n de -

ceiiiento paa6 de 17.068 miles de toneladas alcanzadas en 1983 a 18.436 miles 
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de toneladas. representando un incremento del 8% 1 mientras que en 1983 se 

manifestaba una baja del 11% respecto del año anterior. 

A pesar del incremento alcanzado en 1984, la producci6n todavfa no supera 

a lo logrado en 1982, cuando se alcanz6 un nivel de 19.298 miles de tone

ladas. 

En general, concluye el anuario, puede decirse que 1984 fue un mejor año 

para las actividades del cement.0 1 'pues se increment6 su producci6n en un 

8% y las ventas en un 3%. .Ello permiti6 que la capacidad instalada utili

zada pasará de 56% en 1983 al 59.6% en 1984, 

Para finalizar, podemos afitmar que la capacidad productiva y de venta que 

se tenla en la dfcada de loa setenta, quizá p11eda ser alcanzada en loa pr6-

ximos años. lo que no significa que se tenga la mi111a dinlmica de creci -

miento, puesto que al finaliza~ las ·nuevas obras, DO se tienen programada& 

actualmente nuevas ampliaciones a las ,plantas cementePas. 



CAPITULO III 

LOS GRANDES GRUPOS CEllENTEROS 

A, LOS MONOPOLIOS 

La industria cementera en México se encuentra en manos de cinco grandes 

monopolios. Estos son producto de la competencia entre capitalistas de 

una misma rama, que en un momento determinado de esta lucha, se enfrentan 

ante la disyuntiva de crecer o desaparece~ para ser absorbidos por una 

empresa mis grande. Si .el interés de la compañía es 11ampliar 11 sin influen

cia del mercado, debe obtener una ganancia mayor por medio de la sobre -

explotacit'Sn de los trabajadore.s, de su empresa, a travls de que sus costos 

del proceso productivo disminuyan y har&n todo lo posible para evitar que 

otros competidores entren a la misma rama. 

La competencia interburguesa tiende necesariamente, a que un nGmero cada 

vez mis restringido de capitalistas, pasea una masa de capital cada.vez mis 

importante, por la vía de la concentraci6n y centralizaci6n del capital, que 

lleva a las empresas mejor equipadas, con una compo~ici6n org(nica de capi

tal mfs elevada, con loa mejores cuadros tfcnico-administrativos, a ser las 

triunfadoras de la competencia capitalista. 

La concenéraci6n de medios de producci6n y fuerza de trabajo por loa mono -

polios,. se expresa en la formaci6n de alianzas y carteles que agrupan a las 

•mpresas de una misma rama y tienen por funci6n fijar el volGmen de produc -

xi6n para repartirlo entre las distintas firmas empresariales que la campo -

nen. Tambt&n ubicamos en este sentido a los trust, que son producto de la 

fuai6n de empresas, que pueden tener la modalidad de ser horizontales: . la 

fua16ti de empresas de una· misma rama o tambifn trust verticales nacidos de 

la fusi6n de empresaa·que sirven como clientes y proveedores. 

Otra forma como ae presentan los monopolios, ea la del "holding11 , ea decir 

sociedades que poseen acciones nomeroaas de distintas empresas y que formal

mente eiguen siendo independientes, lo que lea permite un control de estas 

empres••· La concentraci6a y ceatralizaci6n de loa monopolios surge primero 
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en el sector industrial, posteriormente en el bancario y de la uni6n de 

~stos se forma el capital financiero. 

El desarrollo del modo de producci6n capitalista en HGxico, sobre todo en 

las Gltimas d€cadas, se caracteriza por la creciente dominación de loe mo

nopolios de la producción, en particular, loa grandes grupos como son: 

Grupo Monterrey, Peñolea, ICA, VISA, Grupo Chihuahua, etc. 

La presencia de loa monopolios en el pata se manifiesta claramente en loa 

datos spottados.en los últimos censos económicos. Al realizar un anllisis 

por sector, tenemos: 

En el industrial, el 3.1% produjo .el 78.5% de la totalidad de la produc

ci6n y controla bajo su mando el 54% de la fuerza de trabajo industrial; 

En el comercio, se observa.que de las 400 mil empresas que operan en el 

país, s6lo unas 10 mil tienen importancia, pero las realmente poderosas son 

al~~~~c!u~ d!. 30 que operan ea cadena y a nivel nacional. En nGmeros rela
tivos, quiere decir que el 20% del sector comercial contraía el 94% de las 

ventas y emplea el 55% de loa trabajadores del ramo; 

- .. Eii .. éi-BiríCóia, auy a pesar de la revoluci6n mexicana que tuvo esencial -

mente un car§cter campesino, la concentración y centralización de la produc-

ci6n se refleja de manera dram&tica. En el campo el 3.3% de los predios 

denominados multif amiliarea que comprenden una extensiGn de m(s de 25 mil -

hect(reas, realizan el 50% de la producción. En el otro extremo, los lla -

mados predios de tnfrasubsistencia que·abarcan s6lo una hectárea y que con -

forman el 51% de los predios, aportan el 4% de la producci6n. (ll) 

Por esta aituaci6n, no resulta nada extraño, que la industria del cemento en 

H'1cico se encuentre totalmente oligopolizada, de un total de treinta .planta1, 

la manejan cinco firmas poderosas y dos cooperativas, qüe controlan e impo -

nen el precio que mis lea conviene, a fin de obtener la máxima ganancia. 

Debe entenderse p~r oligopolio una situact6n en la cual el número de firmas 

(11) Slim, Victor .- "Consideraciones en torno a la fonaacil5n social 
mexicana actual. 11 
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es lo suficientemente pequeño para que exista mUtua interdependencia en -

tre ellos; as! cada firma, al determinar su propia pol!tica, tendrá en -

cuenta los efectos posibles que ejercerá sobre la acción de sus competi -

dores. Loa productos de las distintas firmas pueden ser homogéneos o 

diferenciados. Sin embargo, estas empresas obran de tal manera que tl18D -

tienen el precio que regiría si no existiese más que un 'monopolio que pro -

dujese un volúmen igual al de todas las unidades productivas. El precio 

es entonces, el acuerdo real o tácito entre los operantes. Como un mono

polista fija su precio en aquel nivel que traerá beneficios al máximo, es 

de esperarse que el conjunto de todas las empresa.e, también tendr4 ganancias 

al m.bimo. <12> 

La industria del cemento está constituida por treinta plantas; de ellas 26 

pertenecen a los seis gt'Upos y el resto son empresas independientes. Pode -

moa afirmar que esta industria está altamente ·concentrada, comparada al grado 

de concentraci5n nacional en la industria, como en comparaci6n con la rama -

cementera de otros patees. En 1979, tres grupos que en conjunto operaban 19 

·plantas, aportaron el 68.5% de la capacidad instalada y el 6i,J% de la pro -

duccii5n, 

GRADO DE' CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA CEHENTERA 1 9 7 9 

GR U PO CAPACIDAD INSTAL.• . : .%: . PRODUCCION % 

Cementos Mexicanos 4, 756 29 3,990 26.3 
Cementos Tolteca 3,216 19 3,398 22.4 
Cementos Anfhuac . 3,270 20 ,2,826 18.6 
Cementos Cruz Azul 1,800 11 1,829 . 12 
Cementos Apascu ** 1,350 8 1,374 
Cementos Chihuahua 459 3 459 
Otros 1,557 9.5 1,301 

* La capacidad instalada est§ calculada en base a 300 dfas 
laborables y en miles de toneladas; 

** Cabe aclarar que en 1982, se fusiona el Srupo Apaeco con 
Cementos Veracruz, adem§s de la instalación de Macuspana 
que le dar& mayor importancia. 

9 
3 
8 

FUENTE: Cámara Nacioniil del Cemento 

(12) Due, John.- "Anlilisia Econlimico. 11 

No.PLANTAS 

8 
8 
2 
2 
1 
2 
5 
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Es conveniente mencionar que desde la década de los setenta, se mantiene 

casi el mismo número de unidades productivas. Esto demuestra lo dificil 

que es la entrada por parte de nuevas empresas al mercado de cemento. Di

ficultad que se comprende, puesto que las barreras clásicas de entrada al 

capital en una situacióR en que la rama se encuentra oligopolizada. 

Una nueva empresa que quisiera invertir en la rama industrial del cemento, 

se enfrenta primero a los altos requerimientos de inversiSn, que se estiman 

a nivel internacional en unos .110 millones de dólares a precios de 1979, 

para una planta de 750 mil toneladas al año y tardarte en instalarse de tres 

a cinco años, por lo que podemos afirmar que la rotaci6n de capital es de -

mesiado lenta para un· nuevo capitalista, mientras ·que los ya existentes sólo 

amplían sus plantas y financiados con dinero del Estado. 

El grupo mas poderoso, ea el.llamado Cementos Mexicanos, controla aproxima

damente el 30% del mercado nacional. Inicia 'sus acti~idades en 1906 en Hi

dalgo,, N.L., bajo el nombre de Cem~~tos Hidalgo, siendo la primera empresa 

productora de cemento en el pala. En 1920 se fundó en Monterrey, N.L., 

otra planta que se denominó Cementos Portland Monterrey, S.A. Cabe acla-

rar que de la fusi6n de ambas en 1931 1 dan or!gen.al nombre actual del gtu -

po. Sin embargo, en 1934 la planta de Hidalgo, N.L. 1 se convierte en coope

rativa, siguiendo el ejemplo de Cruz Azul. 

La concentraci5n y centralización de Cementos Mexicanos, se inicia en 1947, 

cuando en coinveraión con.Fudidora de Fierro y Acero Monterrey, forman Ce -

mentas del Norte, con el objeto de producir cementos aiderdrgicoa. Poste -

riromente y debido a la demanda de cemento de la d&cada de loa sesentas, -

fundan en 1966 y 1967 las plantas de Ciudad Valles, S.L.P. y Torre5n, Coah. 

En 1966 adquieren Cementos Maya, S.A., que ten{a una planta en M&rida, ·vuc., 

Para 1973, esta sociead adquiri6 las acciones de otra planta ubicada en Le6n 

-Gto.. En 1976 se concretcS la c1,mpra de Cementos Guadalajara 1 con dos plan -

tas, dos instalaciones de molienda y una variedad de empresas subsidiarias 

en el ramo de la construcción. 
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Hoy Cementos Y.cxic:inos e11 el gran 1n0nopolit• con ocho empresas dedicadas 

a la producci6n de cemento, once a la elaborac16n de concreto, tres a la 

pl.'oducci6n de bolsas y empaques y una en cada uno de los ramos de la cal, 

elementos prefabricados y bienes de capital. 

Cementos Mexicanos y sus empresas ·subsidiarias, tuvieron una participaci6n 

en 1984 dentro de la industria cementara satisfactoria al abresr el 32.6% 

de la demanda nacional de ese producto y participando con un 20.6% en.el 
volG:men total que exporta el pata. 

Los ingresos por ventas durante 1984 alcanzaron un nivel de 55,892 millo -

nea de pesos, cifra superior en un 83% a la del año anterior. Mientras 

tanto, las utilidades al llegar a los .9. 739 ~iliones de pesos, tuvieron un 

incremento del 119% (13) 

Las plantas de Cementos ·Mexicanos, Cemen~os Guadalajara, Cementos Haya y 

Cementos del Norte, lograron prciducir y vender en conjunto, 5,741,984 to -

neladaa de cemento, 9% mis.que.durante 1984. Las exportaciones llegaron 

a·535 201 toneladas de cemento, experimentando un crecimiento de 121%. 

En otro orden de cosas, empero tambiln relacionadas con el cemento, las 

empresas del grupo en el rengl6n de concreto premezclado, vendieron 709,691 

metros cGbicoa de su producto, logrando un incremento del 33% sobre los 

535,275 vendidos el año anterior. 

En la divist6n concreto de Cementos Mexicanos, destacan las siguientes 

empresas: Concretos de Alta Calidad y· Agregados; Concreto, Cascajo y Are

na, Concretos Cemmex; Concreto y Derivados; Concretos del Baj(o, Concreto 

y Precolado. 

Las empresas del grupo tienen una part1cipaci6n de m&s del 20% ~el mercado 

nacional en actividades de premezclado. 

El Grupo Cemex, a través de Concretos del Baj!o y Concreto y Precolado, -

'(13) Cemento11 Mexicanos.- Anuario 1984. 
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tienen una fábrica para la producci6n de blocks y elem.entOs prefabrica

dos, que produjeron en 1984 un total de 18,857,000 piezas. 

A nivel de la producción de Cal y a través de Cal Gusdalajara, produjeron 

91,000 toneladas de cal hidratada y 82,800 toneladas de cal viva1 en el 

mismo año. 

Observemos lo siguiente: De las 5,741,504 toneladas de cemento vendidas 

por el Grupo Cemmex durante el año de 1984, 4,696,797 se distribuyeron en 

las tradicionales bolsas de papel Kraft. Esto ea, para la venta de cemen

to gris, el grupo consumicS 93,93_5,940 sacos de papel. 

Para satiaf acer esta situación, el Grupo Ceamex mantiene a la empresa Pro
ductora de Bolsas de Papel, que es la compañia de satisfacer las necesida

des de estos empaques. En 1~8.2, las tres plantas existentes de esta compa

ñia, produjeron 45,860,000 sacos de papel, con lo que se cubri6 casi el 50% 

de la demanda interna del grupo. 

En coinversi6n con capital danés, Cemmex cre6 le empresa que produjera bie

nes de capital, instalando Fabricaci6n de Maquinaria Pesada (FAMAPE). La 

capacidad de esta empresa. es que puede fabricar hornos rotatorios, molinos 

de bolas y barras, trituradores, enfriadores, precipitadores, filtros. etc. 

Tienen la capacidad de producir 4, 6000 toneladas anuales de equipo, ·10 que 

equivale a los equipos totales necesarios para instalar tres plantas cemen -

terse cada dos años, con capacidad de 800,000 toneladas de cemento por año 

cada una. 

Mantienen una :;:lanta de _5, 798 obreros y empleados en total del grupo. su 

Consejo de Propietarios est4 presidido por Harcelo Zambrano y como conseje

ros a Rodolfo F. Garete, Juan R. Brittingham, Roberto Zambrano y Rodolfo 

P. Barrera. Nos parece que el Gfupo Cemmex, ti.ene fuertes lazos con el Gru

po Monterrey sin pertenecer -~ ellos. 
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GRUPO CEMENTOS HEXICA!!OS 1984 

EMPRESAS UBICACION. .. CAPACIDAD 

Cementos Mexicanos Monterrey 2,370 • 
Cementos Mexicanos TorreiSn 1,580 
Cementos Mexicanos Cd. Valles 915 
Cementos del Norte Monterrey 265 
Cementos Maya H6rida 710 
Cementos Haya Le6n 810 
Cementos Guadalojara Guadalajara 1,950 
Cementos Gusdalajara Ensenada ' 1,020 

• Tanto la capacidad instalada como la prciducci6n se 
calculan en miles de toneladas 

PRODUCCION 

1,436 
921 
678 
99 

599 
489 
995 
571 

FUENTE: .Elaborado en base al Anuario 1984 
da la CANACEM 

El segundo grupo en importancia lo constituye Cementos Tolteca, también con 

-ocho plantas, pero con menor capacidad productiva. Controla aproximadamen

te el 26% del mercado nacional. 

Este grupo se encuentra asociado con capital ingl'a de la A&sociated 

Internacional de Cement tTD• con 40% de acciones, siendo las dem's del Gru

po lCA. 

Cabe destacar. que.el cuerpo directivo del_ grupo lo componen personajes muy 

importantes en la política mexicana, ea el caso del extinto Bernardo Quinta

na, Carlos Abredop y Alfredo del Mazo GonzSlez. Todos ellos fieles repre

sentantes de la fracciSn burguesa de 101 cuarenta, · 

La historia del Grupo Tolteca se Temonta a inicios del presente siglo, cuando 

en 1909 fue fundada po-r la Louiaville Cement Company, instalando. la primera 

planta en Tu la Hidalgo. parad6gicamente muy cerca de la zona arqueo16sica de 

. los Tolteca. 

Al iniciar la revoluci6n mexicana estos norteamericanos decidieron vender 
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~8: comp!ll.\~a a .. 1~ .A ... ~.9.f:.iated Portland Cement Manufactura, un fuerte grupo 

inglés que tendría bastante influencia en la construcción mexicana, 

Como parte de su propaganda, en 1919 publica esta grupo la Revista Tolteca, 

que tenla por finalidad dar a conocer en México la arquitectura funcional 

de Le Corbusier; 

sualmente. 
fue tan importante que se tiraban 10,000 ejemplares men-

Como cooaecuencia del proceso de Bcumulación capitalista acelerado, de la 

época postrevolucionari_a, que se reflejó en el impulso a la obra pGblica, 

sobre todo en la construcción de puentes, presas, carreteras, en 1932 la 

Tolteca inicia sus actividades en la planta Hixcoac, D.F., con una capaci -

dad inicial de _6,000 toneladas anuales, ascendiendo pranto a ~as 150,000, 

En 1959 otra f4brica fue construida por el Grupo Tolteca en Atotonilco, Hgo., 

con una capacidad inicial de 360,000 toneladas anuales. En 1966 se reali -

za la ampliaci6n de la planta hasta lograr una producción de 1,300,000 de 

toneladas at:•Jales. 

Con el objeto de descentralizar la industria cementera y mantener .el con -

trol, de·l~ z~Da ce~tro y el pacífico del pala, la Tolteca inaugura en 1969 

la planta de Zapotalic, Jal. 

En ese mismo año, el grupo adquirid'. la empresa de concreto premezclado 11pre

concreto11, diversificando sus actividades dentro de la misma rama de la - -

construcci6n. 

Ante la pollti~a del Gobierno Feder,1 encabezada por Luis Echeverr!a, en ma

teria de "mexicanizar" la industria en 1970 1 mediante una operacilin equita -

tiva comercial, .el Grupo ICA asociado con empresarios mexicanot1: ligados a .el 

Estado, compr6 el 51% de las acciones y el otro 49% se manej8ron a trav's 

del Trust Associated International Cement y designaron como Presidente del -

Grupo Tolteca a Bernardo Quintana. 

A partir de la supuesta "mexicanizaci6n11 , el Grupo Tolteca entrli en una eta-
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de expansi6n y crecimiento acelC:'3d.o; fato e.s• en una mayor concentra -

ción y centralizaci6n de capital. Puesto que el Grupo ICA le di6 bas -

tance fuerza, comenzaron los planes de expansi6n en terrenos de la misma 

rama constructora; as! integraron al Grupo Tolteca a las siguientes em -

presas: CARSA, productora de concreto premezclado; PRE!ilESA, elaborado

ra de productos prefabricados de concreto y SACSA de agregados pétreos. 

Aprovechando esta aituaci6n, el Grupo adquirió en 197~ la 

Guadalajara; en 1972 Cementos Atoyac. Asimismo en 1973 

empresa Concretos 

adquirieron Ce -

mentas del Pac!fico, Cementos Portland; Cementos Sinaloa y Precolados HGr

cules. Estas empresas per~enec!an,at·grupo cementero trasnacional San 

Luis Mining Company, que operaba en la zona del pacifico mexicano. 

"Empresas Tolteca S.A., constituye la mis gr~nde empresa moncip6Iica del 

pala productora de cemento y concreto premezclado. 

A partir de 1976, la empresa matrtz absorbió un conjunto de empresas fabri

cantes de cemento y concreto premezClado distribuidas por todo el pata. 

Asl 18 dimensión que adquirió esta gigantesca corporaci6n dieron lugar a que 

a au interior se formaran dos sociedades "holding". La primera ·de ellaa es 

F.iapresas Toltecas, S.A., que actGa como una "controladora pura", sin emplea

do alguno y opera e6lo a través del Consejo de Administración y un Conseje-

ro Delegado. Es en esta. "holding", en donde se centraliza tanto las deci-

siones generales como la distribución del capital y loa planes de reinver -

ai6n •••• 

La segunda ºcontroladora" es Fomento Industrial, S.A. de c.v., cuya activi -

dad es meramente funcional en tanto se dedica sólo a la expansión general -

de las empresas del grupo. Controla el 40% de las acciones de Cementos 

Tolteca; el 100% de las otras empresas fabricantes de cemento y el 51% de 

las empresas fabricantes de concreto •• ," (l4) 

(14) Concheiro, Elvira.- "El poder de la sran burguea1'a 11 , pág• 173 
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GRUPO TOLTECA 

COMPA!UAS CONTROLADORAS 

Tolteca de Húic_o, S.A. 

Fomento Industrial 

COMPA!IIAS DE SERVICIO 

Servicios Profesionales Tolteca, S.A. de c.v. 

COHPA!IIAS OPERADORAS 

Arenera de Oriente 

Arenera de la Mesa 

Cementos Atoyac 

Cementos Pacífico 

Cementos Portland Nacional 

Cementos Stnaloa 

Compañta.Minera Atoyac 

Concretos Guadalajara 

Preconcreto, S.A. 

Precolados Hlr~ules 

Preconcreto de Puebla 

Productos de Concreto TolteCa, S.A. 

Concreto Armado 

Preforzados Mexicanos 

Cemento Tolteca, S.A. 

SeaGn el Anuario Financiero Buraatil de 1980, el Director General del G~~ 

po era el lag. Gordon A. Payne, quien fue sustttu!do por Bernardo Quinta

na Isaac en 1984; además encontramos dentro del cuerpo directivo a Alfredo 

del Mazo, Carlos Abredop Divila, Saturnino Suirez, 



EMPRESAS 

Tolteca 
Tolteca 
Tolteca 
Tolteca 
Cementos Atoyac 
Cementos del Pactfico 
Cementos Porcland Nal. 
Cemento.a Sinaloa 

GRUPO TOLTECA 1984 

UBICACION 

Hixcoac 
Tolteca 
Zapotilic 
Atotonilco 
Puebla 
MazatUin 
Hermosillo 
El Fuerce 
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CAPACIDAD 
• 
329 
933 

l,798 
l,786 

165 
213 
940 
510 

* Capacidad y producción calculadas en miles de toneladas. 

PRODUCCION 

·o 
o 

785 
l,472 

152 
82 

843 
257 

FUENTE: Elaborado en base a datos propor -
cionados por la CANACEH. 

El terc~r sr.upo en importancia, actualmente, lo constituye Apasco. En este 

grupo existían acciones de BANAMEX, hasta antes de la devaluación, el accio

nista mayoritario es el Banco Suizo Holderbsnk Financiare Gloria, que posee 

el 47% de las acciones. 

El Consejo de Administración est' integrado por: Gustavo Harssael, Alberto 

Watcy, Bernardo Galley, Max D. Amstote, Francisco Plancarte, entre otros, 

Apasco debe su nombre al Municipio del EstadO de México, donde hace 20 años 

inició sus actividades con una pequeña f&brica de cemento. Al integrarse 

Cementos Ve~_acruz a Apssco, en diciembre de 1984 1 la cap"acidad de producci6n 

del grupo se incrementa notablemente hasta alcanzar el tercer lugar en el mer-

cado. Este s.rupo· fue uno· de· loa más beneficiados con el boom de la conatruc-

ción, sobre todo por el desarrollo acelerado que present6 las zonas petrole -

ras, lo que lea permiti6 construir, precisamente en Tabasco, la filial de 

Apasco en Masupusana. 

El Grupo Apasco, dice orgullosamente tener-y sentirse: 11 La m4s alta produc .. 

tividad 1 respaldada pot
4

1a tecnologta de· vanguardia de su socio Holderbanlt, 

el mayor grupo cementero del mundo ••• 11 (Grupo Apasco 11 filosoft'a 11 1985) 

Se encuentra organizado a travGs del Holding: Grupo Apasco, que tiene las 



108 

siguientes empresas ºl t.radoras: Cementos Apasco, Divisi60 Centro; Ce-

mentes Apasco, Tabasco¡ Cementos Veracruz; Concretos Apasco y Apax. 

A su vez, controlan las siguientes compañ!as relacionadas con el remo: Pla

tocement Cal Hid,·atada de Veracruz; Turgrablock, Agregat, Sinalco; Yeso 

Apae ... o Sacos Mexicanos. 

Cementos Apasco, Divisi6n Centro, se encuentra situada a 80 lan., al norte 

del Distrito Federal, en el Municipio de Apasco, Estado de México, su capa

cidad actual de producci6n alcanza los 1,500 1 000 toneladas anuales. 

Cementos Apasco Divisi6n Tabasco, la de m&s reciente construcci6n 1 est' -

ubicada a 1,200 km de la Ciudad de México. Se encuentra enclavada en la 

selva de Tabasco, cubriendo un extenso mercado del sureste del pala, tiene 

una capacidad de producci6n anual de 9,000,000 toneladas anuales. 

La flbrica de mayor capacidad del grupo es Cementos Veracruz, con 1,600,000 

toneladas anuales. Está situada cerca de la ciudad de Orizaba, Ver,, a 

350 kms al este del Distrito Federal. Controlan el mercado de cemento del 

Sureste de H&xico, teniendo como Gnico competidor a Cementos Haya del grupo 

Cementos Mexicanos. 

Concretos Apasco es el primer productor de concreto en el país y cuenta'con 

una flotilla de más ~e 300 vehículos y 20 plantas estratégicamente ubicadas. 

Apax, Plast_ocement, Calhiversa, producen cal y mortero para la industria de 

la coiistrucci6n, La capacidad total de producci6n de cal y mortero es de 

350,00.0 toneladas anuales. 

Turgrablock, Sinalco y Agregat están dedicadas a·la fabricoci6n de materia

les y componentes para la industria de la construcci6n, sobre todo a la vi

vienda de interés social. 

Yeso Apasco es ~na compañía minera con yacim~entos tanto de yeso como de mi

nera les de hietrQooomateriales indispensables en la elaboraci6n de cemento, 

ubicada en varias partes del pala. 
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Los sacos de papel los produce SAMESA, para almacenar_ loa productos del 

grupo y distribuirlos. La planta se encuentra ubicada en Apaxco, Estado 

de Mfxico. 

El balance presentado por el grup_o, t!n veinte años de acci6.n 1 comprendidos 

en un perfodo que abarca de 1965 a 1985, nos dice datos ·que son revelado

res de au importancia¡ por ejemplo, a nivel de obrero• y· .. pleadoa en 

1!165, tent'a 215 y en 1985 tienen a .2,580, La capacidad inatalada en ce

mento, en milea de toneladas aument6 da 250 ·a 4,000 en ••• at .. o periodo. 

La capacidad de producci6n anual del grupo ea de : 4,~1 000 toneladas 

de Cl98nto; 150,000 de.Cal; 200,000 toneladas de mortero¡ 1,500,000 

aetroa cllbicoa de Concreto. Tiene adeda 19 planta• de concreto en Pue-

bla, Toluca, Pachuc_a, Querftaro, Celaya, Orizaba, V1racru1, Co1t11coalco1 

(2 plant11), San Luis Poto1! 1 Le6n,·v11lahermo1a, Aaua1calient11, Laa Tru-

chas, Distrito Federal (5 plantas). Como ya •ncion•o.1, tre1 planta• 

productoras de cemento y cinco centros de diatribuci5n. 

Tendremos que señalar que eate Grupo deaplaz~ a Cemento• AnlhU1ic del tercer 

lugar en la indu1tri1 cementara ~ ·que 1u din&ica lo ubica entre un compe

tidor re~petable de Tolteca a nivel Concreto yl.e disputa el mercado del 

Sureste 1 Caliento• Mexicanos. 

Ei cuarto grupo, importante en·la indu1tria cementara del pa!a lo conati -

tuye_ Cementos Anlhuac, que tiene ,casi el •ino nivel de produccil5n ciue -

Apa1c~ 1 pero ain expenderse a otraa ramaa del •iamo 1ector. 

Cementos Anlhuac, fue iniciada el 31 de julio de 1943. La compañra empe

]l5 a producir cemento en 194.6, con una capacidad de 301 000 tonelada• anua

l••· La·flbrica aument6 1u capacidad anual en 1948 a 75,000 tonelada1 y 

en 1950 a ~os 105,000 En 1953, ae duplicl5 la cantidad y ae tente una 

capacidad de 2501 000 toneladaa anuales. 

En 1961-1962, con un sistema de calcinaci6n muy econ5mico y moderno para 

ese tiempo, se instalan·'Duevoa· tiOrnoa p8ra aument·ar la capacidad de 55Q 1 000 

Por la tnstalacil5n ·de una nueva planta en Tamut.n, s.L.P. 1 con capacidad -
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anual de 500,000 tonelad.11,. 1e -.ntwo -111tl:tica la producci6n en Barrien

toa hasta que en el año de 197_0 1 aumentli su capacidad a 7UO,OOO toneladas. 

En 1971-1972, con la in1talaci4n de hornos con sistema de precalentador 

muy superior a los exiatente_s, la capacidad se incremeatlS en 1973 a 

,1,800,000 toneladas anuales. 

En 1980, de acuerdo a loa crlditoa y facilidades otorgadas por el Gobierno 

Federal, iniciaron la etapa de expan•i6n •'- importante, de tal aanera que 

la planta de Barrientoa tiene una capacidad de producci6n de 2,500,000 to-

neladas anuales, por 2,000,000 de la planta de Tamutn • 

. El grupo es dirigido por Julio Serran.o, se precian de controlar una parte 

importante del aercado ce.mentet'o en e.l Centro del pa(a, aa( como que la 

Planta de Tamutn, S.L.P., fue constru!da para exportar cemento al aur de 

101 Estados Unidos. A 1u vez, podemos afirmar que la planta de Barriento1 

Eatado de Mfxtco, es la~•• grande-que existe en Amlrica Latina, por lo que 

loa prableaaa que coDtrae.aan muchos. 

El lllti90 srupo (debtdo··a ·que 'Crt.ls"Azul •erece un anlli1i1 diatinto.• no lo 

incluimos en 101 "monopolios")• realmente no tiene gran importancia, dado 

qua ion dos plantas ubicada• en el Estado de Chihuahua, con una capacidad 

anual de 900,000 tonelada• al año y 145 000 toneladas; en la capital del 

E1tado la primera y la otra en Ciudad Julrez. En 1983 produjeron 375 mil 

toneladas y 156 mil toneladas re1pectivamente, por lo que junta• apenas y 
repre1entan el 3% de la producci6n total anual de la rama cementera en el 

año mencionado, aal C01DO de la capacidad instalada • 

. El g~upo ea dirigido por el Ing, Luis A. Corona como Director General, Ma

nuel Antonio Mi111'n, Juan A. Bueno, .Angel Moreno, como mieabroa del cuer ~ 

po directivo y ain ninguna impo~tancta a nivel nacional. 

El panorama que queda ea realmente desolador. tas tres empresas que no far-

· man parte de loa grandes grupos son: Cementos Portland Blanco de M€xico 
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que no opera desde 1976; Cemento• Hidalgo s.c.L. en Nuevo Le6n y con 

·p;;¿; inCidSDC'i'a'·en:'e'i-urcadO 'Dacion&l y por dlttmo, Cementos Acapulco, 

que no tarda en aer absorbida p·o·r el Grupo Toltec~. 

Que extraño resulta el informe·que noa daba la CONCAHIN, cuando reali -

zaba un balance de loa empreaarioa del cemento en los años cuarenta: 

Gustavo Eapinoaa y Pederico·cuellar en Apaaco, G.H. Vivar en Mixcoac; 

Julio Serrano en Anahuac; Alfonso Ribu en Moctezuaa, A. Hern4ndez en 

Cementoa Portland Baja Californi.a, Julio Lacaud en Ce~ntoa Guadalajara 

y Ceaentoa Orizaba; Luia Montea de Oca en Cemantoa Le6.n 1 E. Jack Ryan 

en Cementos .Chihuahua; Ignacio Soto en Hermoaillo, RaaWn Salcido en Ma
zatlln, Carlas Prieto en Ceaentoa del Norte; s&birit en Hlrida; .Clark 

Florea en Ensenada y Braniaaer en Atotonilco. 

Ahora l• mayor!a de estas 1911Preaa1, pertenecen a loa grandes aonopolioa 

de Tolteca y Cementos Mexicanoa y ai algo'queda a Apaaco y Anlhuac. 

B, l.A CRUZ AZOJ.: UNA EXPERIENCIA COOPERATIVA EN 
tA.IlfDUSTRIA DEL CEMENTO. 

·La Cruz Asul fua conatru!da 10 1881, cuando .al inglla Henry Gibbon alqul

. 1d una parte de la antigua Hacienda de Ja1101 pr6xiaa a la antigua Elta

ci6n de Dubll.n, para instalar una flbrica de cal hidr&ulica. Junto con 

Wataon, aon considerado• loa pioneros de la fabricaci6n industrial del ce

mento an M'xico. En 1Y06 ··u empresa 'quebriS y pas6 a manos de Fe·rnando 

.Piaentel. 

El nuevo dueño obtuvo varios crlditoa del Antiguo Banco Central; maa tar

de obtuvo otro financiamiento de la Compañia Bancaria de Obraa y Blanea 

Ralca1. .El endeudamiento fue tal que la flbrica llegd a depender ecoal5-

micamente del banco acreedor y el 15 de abril de 1909, la Cospañla Bancaria 

y el empreaar~o constituyen la sociedad anGnima denominada Compañ!a Manu -

facturar& de Cemento Portland "La Cruz A1ul". El acuerdo de la Compañia 

Bancaria con el 1eñor Pimentel era un decir, puesto que laa acciones mayo

ritarias quedaron en poder del propio banco. 
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Durante loa ario• de la lucha ruada, la ·flbrica entr6 en rece•'?; ···•in 

emb8rgo, reiniciS sus ~ctividades en el año de 1919. Unos ai\oa antea, la 

Compañ!a Bancaria y el Banco Nacional de Mfxico ae hab!an fuaionado, lo 

que penaiti6 que la planta tuviera un impulso mayor¡ as! se modific5 la 

aaquinaria ae adquiri6 un segundo horno, aa! como otros dos molinos y dos 

locD110toraa para el transporte de laa materias primas. 

Loa trabajadores que acudían a la Cruz Azul procedían de loa pueblos .ale

daños o de las rancherías del Mezquital, auatituyendo·su inestable economta 

agr!cola por .el salario de la ·nueva industria, 

La oportunidad de trabajar paru muchos, era una especie de gracia que la 

Cruz Azul lea brindaba, lo que le permitía retirarlos por bravea temporadas 

de acuerdo • aua int~re1es. 

Eat·a aituaci6'n dur6 hasta el 10 d~ aayo de 1925, cuando un srupo de traba . -

jadorea ~und~ el primer sindicato, 'que ae denomin5 Sindicato de ~breroa Pro
gre1i1.t1a "Cruz Ai;ul" y ·que reunid b&aicaaente- a la· 1m1yor!a de loa trabaja

dores. 

Pronto eursieron Varios sindicatos al interior de la flb~ica, que demostra

ban un cierto gremialiamo, aal·la CROH órganiz~ a loa trabajadores del ta

ller mec§nico y _el S.M.E.·· a loa trabajadores electricistas de la planta. 

Con eatoa antecedentes de oraaniz~cilS_n, .el lo. de aeptiembr1 de 1926 1e fir

.S el primer contrato colectivo. Por una parte firmaron loa representantes 

de la Uni6n Mexicana de Heclnicoa Secci6n 32 y el Sindicato de Obreros Pro

sreatataa¡ y por la otra, la Co~pañla Manufacturera de Cementos Portland 

Cruz Azul. 

Ea eae mismo año, con .el pretexto de loa problemas sindicales que tanta y 

ante la preaidn que ejercía.la Tolteca sobre .el Banco Nacional d8 Hlxico, 

principal accioniata de la empresa, deciden iniciar un proceao de venta de 
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la cruz A<Ul, 

La crisis econ5mica de 1929, repercuti6 severamente en la empresa, por 

lo que se aceleraron los trlimites para venderla. La operaci6n de compra 

venta se efectu6 el lo. de marzo de 1931 por la cantidad de 1,000,000 de 

pesos. 

El propl51ito de loa compradore1 era evidente •.. La. Tolteca se empeñ6 en 

recibir la Cruz Aiul sanada de compromisos y parada, como fecha de entre

ta se"él'j6 e¡ 15 de octubre de 1931, 

Lo primero que hicieron los nuevos accionistas de la Tolteca fue ir des

mantelando la f4brica, para llevarse lo mejor de la maquinaria a au plan -
•• 

ta~ posteriormente a travis del señor Henkel, se fue desmoralizando a 

. los tr~bajadores para que se retiraran sin indemnizaci6n previa. Eviden -

temente el Si~dicato ae opuso y se empezaron a organizar por la defensa de 

·su fuente de trab.ajo. 
' 

En la asamblea qui!! ·los nuevos aCciOnistas efectu&ron el 17 de agosto de 

1931, acordaron resueltamente cerrar la f&brica para operar a6lo con la 

Tolteca. Re aqul la parte del acta de e1a 11amblea que conaigna 101 acuer

dos que fueron,~Probadoa por unantiaidad de votos: 
·\~' 

"lo, · Ea de di•olverae. la Compañia Manufacturera de C~ento "Portland 

"La Cruz Azul"¡ 2o. P6ngaae a la citada compañía en liquidaci6n, a 

partir del lo. de septiembre y hasta el 31 de diciembre •••• Nombrando 

como único liquidador al señor Gerald Herbert Everar Vivian, quien 

acept6 el cargo y proteat6 de1empeñarlo fielmente, con todas laa fa

·cultades que al liquidador le confieren loa estatutos de la compañ -
ñfa ••• " (l5) 

El con•orcio re•olvi6 indemnizar a ~os emple~dos de confianza, pero au 

prepotencia loa llev6 a_l?frecer a loa trabajadores una indemnizaci~n equi-

.(15) Cruz Azul: 1931-1981 p(g. 7 



••• 114 

valente a un mes de salario. Cuando lea hicieron ver que existía un con

trato colectivo de trabajo y que se encontraban organizados para impedir 

tal arbitrariedad, rompieron las pllticas e intentaron sobornar a las auto• 

ridades locales de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Desde el momento en que los trabajadores tuvieron la evidencia en sus 

manos de las intenciones de la empresa 1 al obtener una copia certificada 

de la última asamblea de accionistas, se presentaron ante las autoridades 

de Tula, Hidalgo, y del Gobierno del Estado para solicitar apoyo. 

El 12 de octubre ocurri6 la última maniobra de la empresa para quebrantar 

la resistencia obrera: avisaron a todos los trabajadores que pasaran uno 

por uno a 111s oficinas, para recibir la rtdicula indemnizaci6n. Esta afer ... 

ta constituy6 una prueba de fuego para la conciencia sindical de los tra ... 

bajadores que quedaban, eran alrededor de 192. Sab{an que si triunfaba la 

maniobra empresarial, simple y llanamente se quedaban sin trabajo, que sus 

familias iban a padecer y que prácticamente desaparecerta el pueblo y todas 

las vecindades circunvecinas que en forma directa o indirecta dependtan de 

la actividad económica de Cruz Azul. 

Los empresarios pararon la fábrica el jueves 15 de octubie 1 pero los traba

jadores tomaron las instalaciones en una gran jornada de lucha, que de he

chD contó con el apoyo de la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje de Tula. 

El sábado 17 de octubre se llev6' a efecto la primera audiencia del juicio -

laboral, ante la H. Junta Municipal de Conciliación y Aribraje de Tula, en 

atención a la demanda que los obreros presentaron en contra de la Compañía, 

el Presidente de la Junta: Arcadio Cornejo trató de evitar el paro patronal, 

apoy4ndose en los recursos de la Ley del Trabajo, empero como no hubo con -

ciliaci6n, se turn6 el caso a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado 

de Hidalgo. 

El paro empresarial fue declarado improcedente. La empresa debi6 reanudar 

la operación de la fábrica en un término que se vencta el lo. de noviembre, 
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pero la patronal deaatend16 el fallo. 

Ante tal •ituac16n, el Gobierno del Estado dec1d16 la incautac16n de la -

mapreaa como medida de asegurar loa intereses de loa trabajadores. En 

e1taa condiciones la flbrica de Cementos Cruz Azul fue puesta en manos de 

loa obreroa el 2 de noviembre de 1931. 

"La Sociedad Cooperativa de Productores se formaliz6 a loa doa 111aea y 27 

d!aa d1apuf1 que se reaponaabilizaron de la fibrica: en una A ... blea Gene

ral efectuada en Jasa61 Hidalgo, el 29 de enero de 1934, 101 192 aocioa fun-

dadorea comtituyeron la sociedad denominada "Cooperativa Manufacturera de 

Cemento Portland La Cruz Azul... Tres semanas deapufs, el 20 de febrero de 

1934, la Cooperativa se registr! en la Secretarla de la Econollfa Nacional, ba-
. (16) 

jo .el ·nGmerb 205 del libro respectivo ••• 11 

Era obvio.que loa trabajadoras de Cruz Azul no ten!an un centavo para ini -

ciar"aua actividades, por lo que ae inici4 el siguiente proceao de negocia -

ci4n: ·El Gobierno del Estado funge coao comprador formal; el Gobierno Fe

deral otorsa el crldito y loa obreroi mantienen la administraci6n de la empre

sa en forma de cooperativa. 

De tal suerte, loa trabajadores ae comprometieron a cubTir en diez años el 

importe de la fibrica, que de acuerdo al inventario fue de 11 193,232 peaoa mfa 

.el 10% de interl.s, lo que arroja un total de 11312,552 peaoa. El 27 de -

marzo de 1937, tras el cumplimiento adelantado de varios pa10_1, 1e efectu6 el 

tra1pa10 formal de la flbrica, en propiedad nomi081 del Gobierno del Estado 

a la Cooperativa. 

!Q la Asamblea General del 27 de abril de 1940 se aprueba~! proyecto de -

conatrucci6n de una.f,brica de cemento en la Tegi6n del Istmo de Tehuante -

pee, E1tado de Oaxaca. 

to1 trabajoa iniciales para la conatrucci6n de la planta de tasunaa 1 Oaxa -

ca, ea.iniciaron el 19 de marzo de 1942. Hubo neceeidad de hace~ todo porque 

(16) Ibid••• plg, lS 
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en Laguna• existen srandea yac:lmiento• de materia.prisa pero era tierra 

vf.rgen, 

Con equipos uaadoa se instal6 una flbrica para producir 100 toneladas de 

cemento diarias. .El desaff.o del proyecto fue bastante fuerte para 101 

trabajadores porque ae ten[an que desplazar hasta el Istmo, una zona tro

pical palGdica dond~ llueve aucho. El clima totalmente diatinto al del 

Estado de Hidalgo, 

En 19_41 era dificil impulsar .el desarrollo de la flbrica de Laguna• porque 

81 medio usual de comunicaridn era el ferrocarril que tardaba haata tres 

dlaa para llegar .alll. Actualment_e, Lasunaa ea una· pequeña éiudad coope

rativa. 

En 1953 debido a una serie de problemas administrativo.a, ae cambia al -

primer Preaidente del Consejo de Administraci6n de la Cooperativa y toma 

poseai6n G~illermo .Alvarez Mac!as, inicilndoae un proceso de reordenaci6n 

de la 1ituaci6n socioecon6'm1ca:~~ la cooperativa. De eatoa logros se pue

de citar que en 1953 ae productan 7,200 toneladas menaualea;en 1976, aacen

di~ a 80,000 

La capacidad productiva actqal de la Cooperativa es d~ .1,870 en Jaaao, Hi

dalso, y-2,060 miles de toneladas en Lagunas, Oaxaca. En el año de 1984 

se produjeroq 11340 milea de toneladas en Jaaao y 763 en Lasunaa Oaxaca, 

ubic,ndÓse en .el 10% del mercado de cemento en H'xico. 

La Cooperativa Cruz Azul, mantiene ciertos principios ideol6gicos, con lo 

que logran eolidifcar a su• base•. de tal forma elloa entienden por coope

rativa .. 11
, •• aquella aociedad que, aoaetifndoae a loa principio1 de 111 -

leyes correspondientes, realizan en r'gimen de empresa coaGn, cualquier ac

tividad econ6mico-aocial l!cita para la mutua y equitativa ayuda entre aua 
· miembros, .al servicio de '•toa y de la comunidad, •• t1Cl7) 

Hsntieneq lo que.llaman loa principioa del cooperativismo: 

,(17) Bienvenido• a Cruz Azul 
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1, Libra adhui6a; 

2. Control·DllmDcrltico; 

3. Diatribuci6n Equitativa de Rendimientos~ 

4. lnter€s limitado al Capital; 

S. Intercooperact6n 

6. Educaci6n Cooperativa. 

En 1u deaar~ollo como empresa, la cooperativa Cruz Crul ha fom.entado -

otras cooperativas, sobre todo de aquellas empresas que le ion india -

penaablea para su funcionamiento. 

Entre las cooperativas impulsadas tenemoai en Cruz Azul, Hidalgo 

Cooperativa de Producc16n y Pre~tac~6n de Servicios Julrez. Cooperativa 

de Producci6n y Prestaciones de Servicios Comunitarioa la Un16n. 

En Mlxico, D.P,, Cooperativa de Producc16n y Preatac16n de S.ervictoa 

Cuauhtlmoc, Sociedad Cooperativa de Vivienda de loa Trabajadorea, la Cruz 

Azul. En Lagunas Oaxaca, Cooperativa d8 Producct6n ) Pre1taci~n de Ser -

vicios Itsmeña, Sociedad Cooperativa Comunal de Producc16n y Explotaci~n 

de Recuraoa Naturales, .El Ba~rio. 



CAPITUtO IV 

LA POLITICA DEL ESTADO HACIA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 

El Estado ha brindado todas laa facilidades para el desarrollo de esta inM 

duatria, desde la expropiaci&n de tierras comunales que presenten las ca

racter!aticas flsicas que permiten la obtenci6n de la materia prima de ar -

cilla y caliza, hasta loa f8110I08 eat!muloa fiscales. 

La industria del cemento ae deaarrollS en base a planea gubernamentales 

que dividi6 al pata en seis zonas, en cada una de las cuales se consideraba 

factible construir una planta. adem'8 que atendiera las demandas de la zona, 

pero tambian tomando en cuenta loa intereses de los grupos cementeroa, que 

como se ve, tienen un criterio 11planificador11 del territorio nacional. 

Para.llevar adelante su programa, el Gobierno dispuso de tres elementoai 

- Control de importaciones, seleccionando las firmas que podrian 

adquirir .el equipo necesario (Leaae Tolteca Cementos Mexicanos) 

A través de la Ley de Industrias Manufactureras, se otorgaban 

loa subsidios para crear "industrias nuevas prioritariaa11 • 

Estos subsidios consiat{an en exenaionea de impuestos sobre la 

producciein. 

- lmportaci6n de maquinaria y equipo. 

- Créd
0

itos a travGs de Nacional Financiera. 

El primer ,plan del Gobierno para la industria cementara fue programado por 

las necesidades ~el pata durante caai toda la df csda de loa cuarenta. Co -

menz6 tomando medidas para aubsanar la falta de cemento, que se vend[a en 

el mercado negro, benefict•ndoae los qu~ acaparaban el producto; algunas 

de estas medidas fueron: 

- Se fomenta el establecimiento de nuevas flbricaa y la expanai6n de 

las viejas mediante la ya tradicional exeneión de impuestoa: 

·- Se pide apoyo a la Comisi6n M'xico-Norteamericana de Cooperacieín 

Económica para obtener de loa Estado1 Unidos la maquinaria necesaria para 

la industria; 
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- Se suspenden los impuestos sobre la :lmportac16n de ·cemento; 

- Se establece un sistema d• prioridades para utilizar el cemento 

disponible, reservando el 50% para obras pGblicas y el resto para obras 

privadas; 

- Se introduce el control de precios. 

De la misma forma y bajo condiciones similares, se presentaron planes de 

apoyo del Gobierno Federal hacia la industria cementar.a, para impulsarla 

debido a que ae habta quedado reaagada en relaciSn a la demanda de. insumo 

en el pata que exista la industria constructora y la ·autoconstrucci6n, de 

tal manera que en diciembre de 1976, hubo un plan que pretendía aumentar 

la producci6n.de cemento a un promedio de un 8%; este compromiso tenía la 

intenci6n de garantizar .el consumo nacional en el quinquenio 1977-1_9.82 y 

en ese mismo lapso, lograr excedentes que permitieran aumentar las expor

taciones. 

A pesar de loa buenos deseo_s, el abastecimiento de cemento para las obras 

pGbiicas en 1979, se viS afectado nuevamente por la escasez del producto 

y su consecuente aparici6n de un mercado negro que lo vendla a un precio 

auperiar·que el controlado. Esta •ituac16a poco import6 a 101 industriales, 

·que c!Smodamente siguieron exportando, por lo que fue necesario llegar a un 

acuerdo que se. firma en ·julio de 198.0, en el cual el Gobierno Federal ofre

cla mejores condiciones a las empresas cementeras para que aumentaran su -

·capacidad productiva. 

Por la importancia que tiene el cemento para la conatrucci6n del espacio 

urbano y debido a los mGltiplea problemas que han existido por la escasez 

del mismo, ha existido un inter's particular por parte del Gobierno Fede -

ral para asegurar una mayor producci6n de cemento, lo suficiente para abas

tecer .el mercado nacional. 

Para ello se lea han dado todas las facilidades a las empresas cementaras, 

en 1979 la industria percibi6 subsidios diversos por un total de 1,091 mi -

llanea de pesos que. representan poco m§s de sus ventas. 
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Ea el plan firmado el lo. de julio do 1980 y ente la preti&o de loo fa -

bricantea_da cemento, el Gobierno Fede~al otorg6 a la indu1tria cementara 

una serie de eat!muloa, entre 101 que se deetacan loa aiguienteat 

- Se otorga el· 20% del 1:r,dito fiacal a laa nuevas inver11ionea o 

ampliaciones de la capacidad inatalada en c•.alquier lugar del territorio 

nacional, a excepc16n de la zona IIA. Mientras que en la zona lIIB a5lo 

se aplica a m1pliacione1 ha1ta del 100% y por una 16la vez¡ 

- Se otorga crldito fi1cal por la 11D11r1ci6n de nuevo1 eapl101, equi

valentes al 20% del ealario dnimo, aultiplicado por el ntimaro de npleoa 

adicionalea generados, ai11101 ·que deberin mantenerae por un plazo afnimo 

de dos años en loa c•rmtnoa del decreto del 6 de marzo de 1979; 

- Se otorga el 5% del cr,dita f iacal •obre el valor de nuevas adquisi

ciones de maquinaria y equipo nacional; 

- Existen precios diferenciales aobre el consumo de energlticoa, hasta· 

en un 30l sobre la facturaci6n correapoodiente a pracioa nacionalea vigan -

tes si s~ localiza en la zona IB, ba1ado en los decretos del 29 de diciem -

bre de 1978 y del 19 de junto da 1979. Eltaa zonaa eatarln euntaa del pa- · 

go de contrataci6n de energ(a•lfctrica par~ nuevaa inetalacionea¡ 

- Ademas, tomatidD ·¡n'~Cüentá que el perlado de coll9trucci6n de una plan

ta· ea aproximadamente de trea añoa y que durante eae tiempo la empreaa ge -

nera obligaciones fiscalea, los certificados de prOtDOci6n fiaca! podrln ser 

utilizados por otraa empreaaa pertenecientes al miamo srupo de invar1ioniataa; 

- Por Otra parte, ae dan incentivos para la depreciaci6n en la maquina

ria y equipo a partir de la fecha de·emiai6n del certificado de promoci6n fia-. 

cal correspondiente al bien que 1e deprecia; 

- Asimi11110 ae eatablecen doa niveles de precioa: LAB planta y el pre -

cio mfximo al pGblico entresado en obras, el primero •• deteradnar4 canfor -

me a cuatro regione1 en donde •atfn localizadas la1 plantea productora• y 

el segundo 1e fijarl ea coaipraa da cinco o mfa toneladaa. Cl9) 

(18) s.P.P. 11La Industria de la Conetrucci~n y BUS 

Insumos", pig. 73 



••• 121 

SUBSIDIOS TOTALES OTORGADOS A LA INDUSTRIA CF.HENTERA 1979 
(miles de pesos) 

CONCEPTO 

Subsidios de vigencia anual (fabricación de 
cemento, cal y ye10) 

Subsidios por descentralización (fabricaci6n de 
cemento, cal y yeso) 

Subsidios de vigencia anual a empresas produc
toras de cemento 

Subsidios por combustible 

TOTAL DE SUBSIDIOS 
VENTAS NETAS DE LA INDUSTRIA 
RELACION PORCENTUAL SUBSIDIOS 
VENTAS 

FUENTE: "La Industria del Cemento en H&xico", Oficina de 
Asesores de la Presidencia de la República • 

CANTIDAD 

116, 708 

46,804 

59,00,2 

868,750 

l '091,264 
10'774,000 

10 % 

. ~rGdito1 fi1calea por ampliar la capacidad productiva, por comprar maquill3 -

ria, por generar empleos, descuentos hasta de un 30% en el consumo de ener

=alticos, combust6leo barato, cuota ellctrica 1ratu[ta1 que 11 traducen· en -_ 

todas las facilidades para invertir. Sin embargo, los empresarios se que

jan y todavla piden HAS 1 

Para terminar ea interesante ver las necesidades urgentes para afrontar la 

criaia que afecta a la industria cementara que propone el dirigente de Tol -

teca: 

"Concretar apoyos eapec!ficoa para .el fomento de la producción que con -

templa la Ley de Vivienda. 

Un tratamiento fiscal diatinto que permita la generaci5n suficiente de re

curao1 para cubrir las obligaciones finan'c:ieras contratdaa y permita la 110 -

derni11ci6n y·ampliación de la capacidad productiva, en su 11D11ento. 

Continua.r, conjuntamente con las autoridadea de comercio exterio.r, la bGs -
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queda de la eliminac16n de 1-puestos compensatorios ••• 11 (H) 

Otra vez, apoyos, tratamientos ~iscales distintos, ayuda para eliminar 

el impuesto compensatorio para seguir exportando a loa Estados Unidos, 

esto es, los eq>resarios del cemento quieren la mesa puesta y alguien 

que lea di de comer en la boca 

(19) "Panorama de la producc16n y mercado de cemento ·en Klxico11 

en:. Reviata Mexicana de la Conatrucci6n, No, 354, plg, 42 



CAl'ITULO V 

EL PROCESO PRODUCTIVO DEL CEMENTO 

El cemento se obtiene a través de un complicado y costoso proceso técni

co. Requiere de maquinaria y equipo muy especializado que implican in -

versiones muy costosas, además de una dependencia de.loa palees que pro

ducen bienes de capital para la elaboraci6n de este insumo. 

Paaemos a describir c6mo y a trav&s de qu' proceso se obtiene el cemento. 

En su elaboraci6n se utilizan como materia prima: caliza, arcilla, arena, 

hematita y yeso. Estos se mezclan en diferentes cantidades, aegGn el tipo 

de cemento que se desee producir y se someten a un proceso de calcinaci6n 

y pulverizaci6n para producir .el cOmpueato llamado cemento. 

En la compoaici6n del cemento, normalmente entra un 80% de caliza y casi 

un 20% de arcilla¡ adem5s se agrega arena en cantidades poco significati

vas, a1{ ca110 tambi¡n de hematita y yeso. Se producen varios tipos de ce

mento, que se diferencian Beg(Ín Bu compoBici6n qufmica, auB propiedades y 

la aplicaci6n del ai1mo. El proce10 productivo ea esencialmente al millllO 

en todas las flbricas de cemento, con algunas variaciones propias depen -

diendo del tipo de aaquinaria que utilicen. 

En las llamadas canteras, que la mayoría de las veces se encuentran ubi -

cadas fuera de la planta, se extraen gran parte de las materias primas para 

la elaboraci6n del cemento (caliza y arcilla). En los bancos de materiales, 

esto ea, en lae canteras, se extrae __!a materia prima a trav'• de exploaio -

nea y deacargas para demoler roca. Esta a su vez ea aemitriturada y trans

portada a la1·flbricas por camiones o bien por una planta especial que co -

muntca a las canteras con la planta. 

En la planta ae inicia el proceso de tranaformaci~n en s{ que pasa por 

variaa etapas: 

RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS 

TRITUllACION 

MOLIENDA DE CRUDO 



llOHOGENEIZACION 

fRECALENTAllIENTO 

CALCINACION 
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AI.MACENAMIENTO DE CLINKER (cemento aGn no pulverizado) 

PULVERIZACION (en los molinos de cemento) 

ENVASE Y FJIBARQUE 

Los materiales transportado• de las canteras son descargados en un aran 

silo de almacenamiento. Dicho material se transporta a su vez a una tolva 

quebradora, donde se trituran por segunda vez y por tercera vez las rocas, 

hasta quedar reducidas en pedazos de dos pulgadas aproximadamente. 

De aqul pasa a una banda transportadora, movilizada por rodillso, que con

duce el uterial a varias tolvas, 'que a au vez descargan el material a va

rios depliaitos diferentes (caliz_a, arcilla, hematita y yeso). Estos mate

riales-pasan deapufs a molerse en"los molinos de crudo, donde se asigna la 

doatficact6n correcta de arcilla y caliza. Al salir de estos molinos pasa 

a .loa tanques correctores, donde se homogeiniza la mezcla. 

Eeta m~zcla ae traoeporta a loa hornos rotatorio1 1 donde atraviesa variaa 

etapas de calcinación, hasta convertirse en clinker, que ea un compuesto.s6-

lido obscuro, poco mfa o menos del tamaño de una caniza. Al salir del hor

no, lo reciben varioa enfriadores de .clinlter, combinando yeso, ee convierte 

en un polvo muy fino de color gris, que constituye el producto final. 

El cemento se almacena en grandes silos, de loa cuales se saca mediante una . . 
banda o transportador neumltico a las mlquinas de envaae; que lo purifican, 

peean y envasan, ya eeaagranel o empacado por ralquinaa eapecialea en bolsas 

de cincuenta kilos, ·que son transportadas en camionea o ferrocarril pare 1u 

diotribuci~n • 

. El proceso productivo descrito anteriormente, denota la utilizacidn inteneiva 

de maquinaria (vlase figura anexa)_y equipo especializado, en las diferentes 

et1p1a de cemento. A pesar de que la industria cementara ae remonta a f ine1 
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del siglo p_a.sado, HExico no ha podido ser autosuficiente en cuanto a ma

quinaria y tecnolog!a, por lo~q~! se debe importar y ademls contratar a 

tEcnicoa consultores extranjeros, sobre todo para elaboraciSn y desarrollo 

de nuevos proyectos. 

Por lo que se refiere a la tecnolog!a incorporad_~~ la maquinaria que se 

importa comprende equipo muy eapecializad_o, ea el caso de loa molinos, sus 

bolsa• de trituraciSn y au recubrimiento interno de durac14o de por vida. 

S5lo exiaten dos proveedores de maqu.inaria 

abaetecimiento para la induatria mexicana: 

Polyaiua de la RepGblica.Federal Alemana. 

que pr•cticamente dominan el -

F,L. Smidth de Dinamarca y 

Por lo que corresponde • la transferencia de tecnalogta no incorporada, 

lata se ref tere a la contrataci6n de servicios de ingenierta blsica y de 

detalle. de eatudtos de factibilidad ·tfcnico y econ5micos. de 1elecci6n de 

equipos, de la cap1citaci6n de personal y de la auperviai6n general del 

proyecto, as( como de la aaiatencia t•cnJ.ca para aumentar la producc16n y 

reducir 101 co1to1 de operacidn. 

Loa principalea proveedore1 de tecnolog(a incorporada que operan en Hfxico 

aon: Holder~ank, .Blue Circule, Induatriaa de Inglaterra y Allland-Sereland 

.de España. 



CAl'lTULO Vl 

LOS TRABAJADCRE!: 

La industria cementera se caracteriza por tener una elevada composici6n 

org4nica de capital. la frase marxiana que el hombre en el capitalismo 

se ha convertido en una apéndice de la m&quina, ea algo mis que una rea

lidad. El proceso productivo de esta empresa ea automltico y coaputa

rizado, por lo que son poco generadores de empleos directos, De un totai 

de 28 plantas que exiat!an en el pa!a en 1983, con una capacidad prome -

dio anual de _1,057,000 toneladas, ocupan alrededor de quini1ntoa trabaja

dores por planta, 

En.el período que nos encontramos analizando y sobre todo en el lapso de 

1970-1979,. la fuerza laboral de la industria aument6 S.2% en promedio 

anua.l, tasa superior .al incretaento del empleo nacional. 

De 1979 • 1981, coincidiendo con el ·multicitado "boom de la conatrucci6n11 , 

loa trabajadores ocupados en la rama del cemento, aumentaron ca1i.1n un 

50% su nivel de Ocupac16_n, por. lo quti pasaron de ser 11,383 a 17,632. 

Al iniciarse la crtaia econ&.ica, en eepecial durante 1982, la induetria 

cementera registr6 una fuerte reducc16n en el nW.ero total del per1onal ocu

pado, respecto a 1981 se redujo el personal de 17,632 a 14,414 en 1982. En 

1983 se ha matenido el mismo nivel de ocupaci6n que el año anterior, que -

resulta de todas formas superior al de 1980 en un 15% y el 75% el de 1974. 

Con base a lo señalado se pudo concluir que durante el per!odo de 1974 a 

1983, ae registr6 una tasa media ánual de crecimiento de la ocupaci6n total 

de un 6,5% 

" ••• Durante 1984 ae redujo 3.5% .el personal ocupado en la induatria, lle -

gando a una seneract6n total de 13,948 personas ocupadas, frente a 14,429 

de 1983. 

Ea.importante señalar que la mayor reducci6n se muestra en loa empleados 
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• (6.9%), ya que·en·'los obreros .. ~~upadoS ·s6lo hubo una reducci6n del 2%. 

Sin embargo, la cifra mis alta de empleo que ha tenido la industria fue 

en el año de 1981, cuando se lleg6 a la cifra de 17,632 personas ocupa -

das. La tasa promedio de crecimiento del personal ocupado de la indus -

tria durante los .Gltimos veinte años ha sido del 4.3% ••• " (20) 

AR O. 

1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
I981 
1982 
1983 
1984 

TOTAL DE TRABl.JADORES OCUPADOS f.N LA 
INDUSTRIA DEL CEMENTO 

..TOTAL 

5,860 
8,251 
9,025 
9,616 
9,985 

10,451 
11,383 
12,538 
17,632 
14,414 
14,429 
13,948 

FUENTE: Direcci6n General de Estadística 
y C4cara Nacional del Cemento 

Creemos que las cifras que nos presenta la CANACEM, resultan un poco enga

ñosas, dado que las estad!aticaa de trabajadores ocupados, no toman en -

cuenta al sector "informal" de la rama, como son algunos trabajadores de 

las canteras y los encargados de la distribuci6n.del producto: desde los 

macheteros hasta loa choferea. Por ejempl_o, en las. plantas es normal ob

eel'Var a grupo& de trabajadores que buscan ser empleados como cargadore1 1 

para llenar loa camiones con loa bultos de cemento que van 11liendo de la 

cadena productiva. 

Desde el punto de vista de la divisi6n t&cnica.del trabajo, en las ffibricas 

· (20) CANACEH•· · ·Acuario 1984, p4g. 16 
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de cemento, encontramos do.a subdivisiones importantes que tienen .~na·:ea- . 

CtiJctura propia: las plantas y las canteras. 

Dentro de las plantas hay varios departamentos: producci6n, mantenimien

to y oficinas administrativas. El departamento de producci6n, a 

incluye el departamento de envase, el laboratorio, almacEn de mate'rias 

primas, etc. El de las canteras, tiene tambiSn sus departamentos como 

1001 explotsci6n, mantenimiento y focinas. 

En grado descendente, podemos señalar la siguiente diviai~n del trabajo: 

lo. Superintendente general de la f(brica; 2o. Profeaionistas que ocu

pan puestos claves¡ Jo. Los t~cpicoa; 4o. Los trabajadores administra

tivos; So. Los obreros calificados y semicalificados; 60. Los obreros 
no calificados; 7o. Loa obreros de la cantera (Zl) 

Evidentemente los trabajadores de los niveles del lo, al 7o., obtienen 

los peores salarios; son la mayor!a y se enfrentan a riesgos de trabajo 

de consecuenciaa fatales. 

Ve11110a el ca10 de un obrero sin calificaci6n: en el GltillO eslab6n de la 

cadena productiva: el envase de cemento. Sentado frente a la máquina in

yectora, en menos de sesenta ainutoa un hOtllbre depoa!ta cuarenta tanela -

das de cemento en sacos de SO kilos y ea relevado. Hla all4 un srupo de 

estibadores forma una cadena productiva por la que pasan mis de cien to -

nela~aa ea ocho horas, que se acotDOdan en loa camiones que transportan el 

producto a los distribuidores. 

Cualquiera qu& visite una .planta productora de cemento, obaervarl la1 

srandea cantidades de polvo que existe en el ambient.e, empero en 101 luga

res que 1e hace ala inaoportable ion en la molienda y el envaae. Donde 

ademla del aire viciado, exiate un ruido infernal capaz de dejar sordo a 

cualquiera que trabaje aht por largos periodos. Deapufa de permanecer dos 

• 
(21) LEZ.AMA, CECILÍA.- Estudio comparativo.da dos organizaciones 

industriales. 
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a tres horas se empieza a sentir'iD'alestar y mareos en todo el cuerpo. 

La caliza, que es la principtl materia prima que se utiliza para la elabo

rac16n del cemento, tiene grandes proporciones de sílice, por lo que re

porta la oficina del Seguro Social de Tula 11 
••• el sllice, componente de 

la piedra a{lica y de la piedra caliz.a, se acumula en pequeñas partículas 

en loa alveolos pulmonares yva degenerando loa tejidos haata provocar la 

muerte ••• en 1978 se registraron 316,735 casos de enfermos por riesgos 

de trabajo y de eata cifra, _el tndice mfa alto 'fue la ailicoa1a 1 neumopo

niosia y otras infeccione.a respiratorias ••• 11 <22> 

El dirigente del Sindicato de Cementos Tolteca, relata sus experiencias 

en torno a las enfermedades de trabajo en el sector: 

11Uno empieza a aentir cosquillas en .el pulm6n, garraspera, dolor de cabeza 

muy fuerte. Los primeros s{ntomaa son dolores muacularea en la esplada, 

falta de apetito, mala reapiract6n e insuficiente cardioreapiratoria ••• Lo 

terrible ea que el primer aviso del mal ya no tiene remedio ••• 11 

Ademls de esta situaci6n, en las f(bricas cementaras habrfa que agregar que 

el polvo provoca constantemente corijuntivitis, el ruido altera el sistema 

nervioso y cierta sordera, ya que el nivel del ruido rebasa los 105 decf.be

lea y las mutilaciones que llegan a auf rir loa trabajadores por algGn des -

cuido llegan a ser constantes. 

Algo que reaultarfa imprescindible en este apartado, ea hablar de la rela

ci6n productividad, utilidades y salarios, con el objeto de darnos cuenta 

del grado de explotaci6n de la mano d~ obra del aector. 

' 
Durante el periodo de 1970-1979, la productividad de la mano de obr.a, en 

la industria del cemeñto creci5 a una tasa media del 3.3% anual, al pasar 

(22) 11 Die.zma la silicosis a los cementeros", UNO MAS UNO 
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de 917 tonelad&;·por trabajador en 1970 a 1,228 de toneladas en 1979. 

En el mismo perlado las ventas de las empresas cementaras cotizadas en la 

Bolsa de Valores aumentaron a una tasa media de 24.4% anual, en tanto que 

las utilidades lo hicieron al 17.8% en promedio anual (Zl) 

A ñiv.el de las percepciones aalariales, según los empresarios, podemos de

cir que los trabajadores del cemento mantienen un alto nivel de insreaoa, 

para sustentar tal af irmaci6n, la C4mara Nacional del Cemento, maneja datos 

eatadlaticoa engañosos, adem§a que los generaliza sin importar la categorla 

del trabajador. 

La derrama econ6mica de la industria celÍlentera en sueldos y salarios, segan 

.el estudio elaborado por la s.P;P., aumento a una tasa media anual del 25% 

"durante .el periodo considerado, as! las remuneraciones per c¡pita pasaron 

de 45,570 pesos en 1970 a 207,959 en 1979, 

El. discurso ideolGgico· de· los empresario~ del cemento, troto de crear una 

realidad en el manejo de los datos estad!sticoa que a cualquier persona la 

llevarla a pensar, que son los capitalistas que mis sacrifican su plusval!a 

veamos.el informe de la C&mara: 

"En efecto, el promedio de percepciones por persona ocupada en 1982 fue de 

529,883, mientras en 1983 la cifra se elevG a 956 1 195 1 lo que representa un 

incremento del 70% entre 1981 y 1982 y uno de 84% entre este Gltimo y 1983. 

Ea de señalarse que la tasa media anual de crecimiento de percepciones por 

persona ocupada en la iridustria del cemento entre 1974 y 1983 fue de 31.8% 1 

por lo ·que los incrementos de 1982 y 1983 señalan la mejor!a·que han tenido 

loa obreros y empleados de esta rama industria ••• " <24> 

Ponemos en tela de ·duda estas afirmaciones, porque __ loa periGdico~, constante-

(23) La Industria de la ConstrucciGn y sus Insumos 
(24) .. CANACEll, Anuario 1933, 
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mente habla de"laB huelgas en la rama cementera. Coincidentemente cada 

revisi6n salarial, hay una huelga en el ramo en cada planta, sobre todo las 

del grupo Cementos Mexicanos, Tolteca y Apaaco. La·mayor!a de ellas es -

porque los empresarios se niegan a conceder loe aumentos of icialee a los 

salarios dictados por el Gobierno. Seleccionamos algunas noticias par& 

iniciar un intento de reflexi6n de nuestros supuestos: 

11Estall6 la huelga en Apasco11 julio, 1978 

"El d!a dos de diciembre de 197.B, loe trabajadores de la empresa 
Portland Nacional ·cumplieron seia d!aa de huelga" 

ºEl 21 d.e diciembre de 1978 estallcS la huelga en Cementos Haya" 

"Loa 409 trabajadores de Cementos Pacifico estallaron la huelga 
el 1 de mayo de 1979" 

"Los 750 trabajadores de Cementos Tolteca se fueron a la huelga 
.el 7 de mayo de 197911

• 

"El dla once de 'julio termin6 la huelga de loa trabajadores de la 
empresa Cementos Toltec.s 1 Zapotilic, Jal. 11 1979 

Podemos afirmar, que los sindicatos de la industria cementara. tiene nece

sariamente que emplazar a huelga y estallarla para lograr una reviai6n. aa

lartal .y de contrato colectivo, por lo1 me~oa decoroaa1 por lo que se denota 

la falta de negoctaci6n por parte de loa grupos cementeroa. 
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IMPACTOS AMBIENTALES DEL COHPLE.!0 

CEMENTERO. EN EL VALLE DE HEXICO 



INTRODUCCION 

El capital industrial, somete a sus decisiones de implantaci6n y locali

zación .el imperativo de la ganancia individual: menores costos de ubi

cación. posibilidades di.ferencialea de apropiarse de las condiciones ge

nerales de la producción y el intercambi_o, condiciones de articulaci6n 

con .el mercado de materias primas y productos finales tanto externos como 

locale_a, etc. 

Gustavo Garza, expone algunas ideas sobre los llamados "factores de loca

lización", señalando: 11 ••• La localización óptima. de las ~mpresas con -

eiderando la disponibilidad de sus ~i~~rsos in~~moa se estudia dentro del 

enfoque de localización según la· 'minimizaCión·del'costo·de producci6n , 

esto es, dentro del anllisis que 
. . ( l) 

cionados con la~···'' 

centra eu atenci6n en los aspectos rela -

Estos soni ofertas de materia prima. ma-

no de obr~. mercado de 

lea de la Producci6n: 

lesialaci6n adecuáda. 

tierra, mercado de capitales¡ Condiciones Cenera -

inf raPstructura, servicios urbanos, transporte y una 

1a mayorfa de la• empresas cementeraa se ~an implantado bajo ~ae criterio. 

en la periferia de loa srandea centros urbanos, Podr!amoa suponer que ea 

uno de loa mcS~ilea principales de la localizaci6n escogida por Cementos. 

Mixcoac (Toltec-a) ,al fundarse en 18 dfcada de los años veinte. En pocas 

dlcadaa la Ciudad incorpor6 su periferia, por ello. fata y otras plantas 

'quedaron en zonas dedicadas ya a un intenso uso habitacional. Cementos 

Anihuac ae inatalO en la d&cada de los cuarenta en el pueblo de s'an Pedro 

Barrientoa 1 ren el Municipio de .Tlalnepantla, Estado de Hfxico • 

• No necesariamente ea el caso de las primeras f(brtcas de cemento, que se 

fundaron en 101 inicios del presente siglo. La Cruz Azul y La Tolteca ea

cosieron tierras pr6x:lmaa a un banco importante de caliza, arcilla y otras 

materias primas fundamentales para la elaboraci6n del cemento. Ademfs apro-

(1) GARZA, GUSTAVO.- "La indu1trializacil5n de las principales ciudades 
de H&xico" COMEX, 198U, plg. 34 
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· vecharon la red· ferroviaria que se encontraba 8 un lado de las plantas. 

En la década de los cuarenta, se instala Cementos Apasco y Cementos Port

land Blanco¡ en los cincuenta, Cementos Tolteca (AtotonilcO). La primera 

de .ellaa en el Estado de M6xico, limitando con el Estado de Ílidalgo, donde 

se localizan las dos Gltimas. 

Podrlamoa decir, que estas plantaa·buscaban evadir el pe10 d• la aglome -

raciSn urbana, debido al crecimiento acelerado del Ares Metropolitana de 

la Ciudad de M&xico. Pero al mismo tiempO, trataban de aprovechar las ven

tajas generadas por ella. Al·implantarse cerca de la carretera panameri

cana que loa comunica con la Ciudad de M~xico, ast como con ~l Bajto (nos 

referimos concretamente a la carretera Mlxico-Quer€taro); ademds de estar 

localizadas al lado de la red f erroviatia, se ligan directa.mente con los -

centros de distribuci6n.nacional e internacional. Cabria señalar que existlo 

la posibilidad de acaparar grandea·auperficies de terrenos a bajo costo -

garantizando sus necesidades inmediatas y las reservas neceaartaa para f utu

raa expansiones. Otros determinantes de.su creaciSn fueron: aprovechar 

estfmulos crediticios, fiscales y laborales concedidos por el Estado. 

Cementos Veracruz, a la instalaci6n de estas empresas de 

por ejemplo, eatl locali1ada en el Municipio de Orizaba. 

capital p 

sesan loa propio; 

empresarios, el lugar fue elegido por las siguientes rezones territoriales y 

econ6micas: a) La regi6n Orizaba-C6rdoba es priviliegiada como centro de 

diatribuciSn de la ciudad de México; b) Es el acceso al Sureste¡ c) Exis

tencia de abundantes materias pricaa que se calculan en la cantera de tone -

ladas de clinker, que equivalen estas a 80 años 11 
••• y seguimos acumulan -

do." <2> 

En Cementos Apssco, constTufda en 1979-1983, en Macuspana, Tabasco, loa cri

terios esgrimidos para implantarse en ese lugar fueron: a) Ser una zona -

petrolera (la fpoca del auge); b) Frente a· la planta est.fn las vfas 

(2) OBRAS.- Diciembre 1979, plg. 66 

.o 
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del ferrocarril: e) Se ubica a dos kil~metros de la carretera que co -

munica a todo el Sureste: d) .. E~t' cerca de ~n r!o navegable y por Gl -

timJ, "la gran cantidad de materia prima que existe." (J) 

Se podrá observar que en estos "criterios11 se ve una verdad a medias. Hay 

casos donde la expropiaci6n de los terrenos ha sido fundamental y otros en 

que loa impactos sobre el medio ambiente de la zona debieran impedir su lo

calizacilin. 

La emanaci~n de polvo en las plantas cementaras, la1 explosiones.dinamite

ras en las canteras, provocan grandes desequilibrios biol6gicos y afectan 

direc.tsmente a los pobladores 'que habitan cerca a la zona de las plantas. 

El impacto regional de las empresas cementaras, nos conduce necesariamente, 

a loa problemas que ae le crean al medio ambiente por sus constantes alte -

racione•. 

Entendemos po"r medio ambiente: el &bito bio~!.~.~c~ .~tu:.11 y •us sucesivas 

transformaciones artificiales as! como su despliegue espacial. Eon concre

to, nos referimos a sus componentes como son; . la energ!a solar, el aire, 

el agua y la tierra -fauna, flora minerales y espacio, como superficie die -

ponible para la actividad humana~ as! como tambi'n el medio ambiente construr

do o artificial.izado y las interacciones ecoltS'gicas de todos estos elemen -
tos C4l 
1 

La explotact6n de loa recursos naturales Gtiles como materia prima para la 

induatria capititliata1 se obtiene mediante la ·eapecialtzaci"n y artificiali

zaciGn del medio ambiente. En lugar de que loa ecoai1teaaa produzcan en 

forma diversificada y simultinea ·mGltiples formas de biomaaa. La empresa ca

pitaliata interviene eliminando las especies que no le interesan y sobre 

explotando loa renalones deaeadoa. 

(3)' EXPANSION.- Julio 8, 1981, p&g. 59 
.(4) SUNUL', o.- ''Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en Amfrica Latina" 

f,C.E,, Lecturas No, lb, plg. 13 
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Laa plantas cementeraa, por ejet:iplo, se encuentran interesadas en aal

VBguardar sus bancos de mat~rias primas (caliza y arcilla) y poco les 

importa que disminuya la productividad total del ecosistema en tErminoa 

de biomasa y el ecosistema puesa 1 en esas circunstancias, deteriorarse 

irreparablemente con el tiempo. 

La localización regional de las empresas cementeras y su constante aumen

to en la capacidad productiva se Ofientan hacia la obtenci6n de una tasa 

de ganancia media, sin importar loa problemas que originan con au concen

traci6n ni las alteraciones que ocasionan en el ecosistema. 

El capital industrial cementero, no vacilarl en destruir la naturaleza, 

si ,ello ea requisito de valorizaci6n de esta fracci6n del capital. S6lo 

cuando la sociedad civil se enfrente a elloa con el objeto de pre1ervar au· 

salud y la intolerable contaminaci6n ambiental obligue a actuar a iDltancias 

federale_a, estatales o ·municipale1¡ a6lo en ese momento el capital deberl 

repensar su estrategia productiva y financiera. 

El ecocidio de las plantas cementaras adquiere las siguientes formas: 

1.- Una voraz e indiscriminada aproptaci6n de loa recursos naturales no 

renovables y su consecuente impacto sobre loa renovables, pero no renova~ 

dos (fauna y flora), para su transformación en materia• pri~aa industriales,· 

"que han llevado a la erosi6n 1 desertificación y la extinci6n de incontables 

especies animales y vegetalea1 ya imposibles de reponeri 

2.- Bl uso y manejo de las materias primas extratdas de la naturaleza o 

producidas sint&ticamente, se vuelve contra ella y contra loa hombre.11 al 

ser regidos por la lógica capi~alia~a de maximaci6n de la ganancia y mini

ma~i6n de los costos, dando lugar a constantes procesos de degradac16n del 

medio ambiente. 

3.- El envenenamiento del aire, por el desalojo incontrolado de loa deae

chos en humos y polvos contaminantes, que llegan a causar enfermedades 

·pulmonares en la población adyacente a las f4bricas cementeraa. 
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En s!ntesis, a lo largo de esta,,.Tercera Parte de nuestro trabaj_o, tendre

mos dos ejes fundamentales de análisis, los problemas de la concentra -

ción industrial y sus efectos en el medio ambiente. 



CAPITULO l 

LA CONCENTRAClON IJRllANO-lNDUSTRlAL Y LA LOCALIZACION 

DE LAS PLANTAS CEllENTERAS EN EL ESPACIO URBANO 

La ubicaci6n regional de las empresas cementeras en M6xico, indica de ma

nera sorprendente la planif icaci6n con la cual el capital se ha localizado 

en todo .el territorio nacional. 

Los grandes grupos cementeros han ido implant(ndose en el pata, de tal 

forma qµe pareciera existir un "S:cuerdo" entre ellos sobre una zonificacicSn 

del espacio nacional. Sus intereses industriales llevan al privilegio de 
11loa factpres ~e localizaci6n". ·que garanticen el acceso flcil a determina

das materias primas, medios de transporte, energta elfctrica, mano de obra 

y centros de consumo. Todos estos 11factores 11 son indispensables para rea

lizar la ganancia capitalista para cualquier fracci6n del capital. 

Ea aaf. como .el discurso 11empresarial11 "que se expresa a travEa de la Clmara 

Nacional del Cemento (CANACEH) insiste en que se trata de la Gnica rama in -

dustrial descentralizada, puesto que la distribución de aua plantaa ea ea -

trat&gica "•., ·aGn en regiones donde existen meno& plantas, como en el Sur y 

el Sureste, no hay lugar en Hlxico, ·que se encuentre a da de 400 kil6metroa 

de una empresa. cementera ••• nCS) Evidentemente que la ubicacitSn de las ahora 

treinta plantas facilitan.el transporte y contribuyen a que loa precios por 

tonelada no se vean afectados por el costo de loa fletes, ademla de acelerar 

la rotaci~n del capital. 

NoaOcros tenemos otra interpretaciiSn, Creemos que no existe la llamada -

deacentraltzaci6n de la rama industrial del cemento, como pregonan loa empre

sarios sino por el contrario, su ubicaci6n responde a la formaci6n del sis -

tema urbano· del pala, 

Asu vez, existe una disputa real por el mercado nacional y cada zona geogr•

fica del pala, se encuentra bajo el dominio de alguno de los grandes grupos. 

(5) CANACEM,- ''Medio Siglo de Cemento en H&xico", s/f plg. 27 



139 

La Tolteca. aparte de concentrár.ie1 30% de la producci6n nacion~l, tiene 

bajo su dominio el·mercado del Pac!~ico Norte, ademlis de una gran influen-

cia sobre la zona centro. Cementos Mexicanos concentra e~ 35% de la pro-

ducci6n nacional, pricticamente domina .el Noroeste, Norte, parte del Bajío 

y la Penlnaula de Yucat4n, En la zona Golfo Sur, el dominio principal lo 

.tiene el grupo Cementos Apasco. Como es de esperarse, la zona centro, 

donde se encuentran ubicadas diez planta.a, el mercado del cemento ea abaste

cido por todos los grandes grupo.a, destacando Tolteca y An«huac. 

En el an§liaia regional, partimos del nivel de incidencia de las plantas 

Cementeraa en las distintas regiones económicas, tal cual han sido ~radicio

nalmente ubicadas. Tenemos entonces, a la Regi!Sn I o del Noroeste¡ inte

grado por los Estados de Baja California Norte y Sur, Nsyarit; Sinaloa y 

Sonora. La Regi6n 11, la Nort.e, coaipueata por loa Estados de Coahuila, Chi

huahua, Durango y Nuevo Le!Sn. La Regi6n 11.t, _el Golfo, con loa Estados de 

TamauÍipaa y Veracruz. La Zona ~V o Centro-Norte, Aguaacalientes, San Luis 

Pocos! y Zacatecas. La Re8:i.iSO v·, ·centro· OO:ate, Colima, Guanajuato, Jalisco 

y Michoac(n. La Regi6n VI con Hiddlgo, Puebla, Moreloa, QuerEtaro y Tlaxca

la 1 llamada reg115n central. ·La VII, el Valle de Hlxico con el Distrito Fe

deral y el Estado de M'xico. La zona VIII, Sur y Sureste, con loa estados de 

'Guerrero, Oaxaca, .Chiapa_s, Tabasc.0 1 Ciampeche, Yucatln y Quintana Roo. 

Para visualizar mejor la implantaci6n industrial del cemento y el espacio ur

bano, partimos de que HExico se encuentra fuertemente afectada por una con -

centraci6n industrial, debido a tres factores: 

. 1. Concentrac16n de la produc~i6n en establecimientos cada vez 

mayores y, por ende, en cada vez menos empresas. Ast lo demuestra s. Corde

ro {6), cuando señala que en términos de concentraciiSn tf:cnica se puede afir

mar que el 0.82% de los establecimientos industriales controlan el 64% del ca

pital invertido y el 34% del persOnal ocupado; 

2. Concentraci!Sn de la producci6n en pocas ramas industriales, a tal 

(6) CORDERO, SALVADOR.- "Los grupos industriales", COLMEX 1 p4g. 9-10 
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grado h& quedado manifiesto que cuatro grandes grupos industriales concen

tra ·e1 50% de los ingresos brutos totales; 

3. Una concentraci6n geográfica de la producci6n en_ la que obvia -

mente destaca la Ciudad de M~xico que tiene el 46% de los ingresos brutos 

totales. 

Al proceso de concentración del capital industrial a nivel sectorial, le ha 

venido acompañando el proceso de concentraci6n territorial de la industria 

en las tres zonas metropolitanas del pala, Hex1co 1 Monterrey y Cuadalajara 

que llegan a dominar en la localización de la mayorla de la industria grande 

y dinfmica, Asl, en 19b5, .el 6U.9% de las 639 empresas mis importantes del 

pata estaban localizadas en o alrededor de estas zonas metropolitanas (48% 

en la AMQI¡ .13.5% en Monterrey y 5,3% en Guadalajara. 

Mientras que laa·empreaas extranjeras mostraban aGn mayorea Indices de con-

centraci6n 56% en el Distrito Federal, 25% en el Estado de M4!xico y el 5 .5% 

en Honterr_ey. 

" ... Considerando globalmente a la industria nacional en el mismo año de 1965 

~e obser,;~· ta~bi&a· Ü~a marcada concentracii5n en la ZMCM (34. 6% de los esta -

blecimientos comerciales, 4~.1% del empleo industrial y 51.3% de la produc -

ci6n) aGn cuando la millma aea menos marcada que la que experimentd el sector 

industrial mis dinlmico, resultado de la dispers16n relativa de la industria 

pequeña y mediana, La concentraci6n territorial de la industria estaba 

acompañada por la concentraci6n de las actividades comerciales y de servicioa. 11<7> 

Esta concentrac16n explica de .alguna manera, como se ha ido conf_ormando todo 

ua 1i1tema de ciudadea con fuerte concentracii5n industrial, de comercio y ser

"vicio•• e1tando a la cabeza el Ares Metropolitana de la ciudad de Klxico 1 se

guida por Monterrey, Guadalajara, .El Baj!o, Orizaba-Veracruz, Tampico-Ciudad 

Madero, Coatzacoalcoa y Villahermoaa -la zona petrolera-. Cabe agregar la 

franja fronteriza de Ciudad Ju&rez, Mexicali, Tijuana y Ensenada as! como loa 

(7) UNIKEL y LAVELL,-. "El problema urbano en México", COLMEX. 
plg. 21 y 22 
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grandes complejo1.turlsticoa. 

' Como señala A. Baasola, existe una irracional distribucii5n regional y 
espacial de las ramas económicas y especialmente de la industria de la 

tranaformaci6n en H5xico, que tiene su explicación hiat6rica. Comenz6 

con la lpoca Colonial, se afianza en el porf irismo y se agudiza en al pe

rfodo poetrevolucionario 1940-1976. Ea fruto de modos de producción y 

diatribucii5n que han hecho de ·M,xico un pala doblemente dependiente, por 

un lado de la economfa extranjera y por otro, en lo interio_r, de la clase 

poderoaa la que aolo interesa el enriquecimiento, con mayor rapid&z y en 

el menor espacio posible. (SJ 

Por eso afirmamos, que la.distribuci6n de las plantas, la produccii5n y el 

consumo de cemento en el pala, _corresponde al patr6n de desarrollo urbano 

que .•e ha adoptado, Entonces, el mayor nGmero de flbrica_s, el porcenta-

je mayoritario de producciSn y coriauzn:o, se encuentre en la Zona Centro y 

el Area Metropolitana de la Ciudad de Mfxico. En a8gundo lugar, estaría 

la Zona del Norte y Noroeste, en tercero la Centro-Occidente y en cuarto 

la ~el Golvo, 

A partir del acuerdo firmado con .el Gobierno Federal y empresarios del ce

mento .el lo. de julio de 1980, !laudo "Programa de Fomento para la Indua .. 

tria del Cemento11
, se ha re:alizado la regional1zaci6n del pa!a en cinco 

grandes zonas: La Norte¡ Centro¡ Pacifico Norte¡ Golfo Sur y Baja Califor -

nia Norte, Debe enfatizarse _que en la Zona Norte, por ejemplo aparece la 

planta de Le6n, Gto. y en la Zona Centro, Acapulco, Gro¡ ain embargo, uti

lizmnoe esta·regtonalizaciSn para nuestro anlliais, en virtud de que nomo

difica en gran medida el supuesto antes citado. 

Deapuea de la Zona Centro, ea la Norte la que tiene mayor importancia. In .. 

tegra la Zona Norte, Noroeste y parte del Baj!o¡ tiene nueve plantas: abar

ca el segundo lugar en capacidad productiva y en producc16n de cemento. De 

eaaa flbricas, .cinco pertenecen al Grupo Cementos Mexicanos, dos a Cemento& 

(8) BASSELS BATALLA, ANGEL,~ HExico formaci6n de Regiones Econ6micae 
plg. 434 
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Chihuahua, una a Cementos Anlhuac y otra es una cooperativa. 

La Zona Centro será analizada en un capitulo especial. 

PLANTAS 

Cementos Chihuahua 
Cementos Chihuahua 
Cementos Hidalgo 
Cementos del Norte 
Cementos Mexicanos 
Cemento• Mexicanos 
Cementos Mexicanos 
cementos Anlhuac 
cementos Maya 

Z O ti A N O R T E 

UBICACION 

Chihuahua,. Chih 
Cd. "Ju4rez, Chih. 
Monterreyr N.L. 
Monterrey, N.L. 
Monterrey, N.L. 
TorreSn, Coah. 
Ciudad Valles, SLP 
Tamu!'.n, S,L,P. 
te15.n, Gto. 

CAPACIDAD 
1984 

915 
145 
436 
265 

2,370 
1,580 

915 
2,000 

810 

PRODUCCION 
1984* 

502 
140 
363 

99 
1,436 

921 
678 
915 
489 

· * Tanto la capacidad instalada como la producción, se refieren 
a cemento griai est§n calculadas· en miles de toneladas m'tricaa. 

FUENTE: .Elaborado .en base al Anuario 1984 de la 
CANACEM y del Programa del Fomento pata 
la lnduatria del Cemento. 

La Zona Norte, como segunda en importancia a nivel nacional, se encuentra 

inmersa de~tro de loa Estados de Nuevo Lefin, .Chihuahua, Durango, Coahulla, 

Tamaulipaa, San Luis Potoa[ y Guanajuato; representan el 30.5% de la capa

cidad productiva en 19H4, aai.lllamo como el 30% de la producción en ese mis
mo. afio, ambas en comparacifin con el nivel nacional. 

Son loa Estados de Nuevo Le6n y San Luis Potosi, loa que tienen la mayor 

capacidad productiva regional, puesto que tienen una s1gnificaci6n dal 62% 

y el 60% de la producci6n. En.cuanto al consumo nacional aparente, la Zona 

Centro representa un 20.3% destacando Nuevo Le6n y Guanajuato, que represen

tan el 44.6% del consumo regional. 

Cabe aclarar que la diferencia de diez puntos entre la produccifin en 1984 
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y·el coneuSJ.nac1ona~aparente·de~mi1mo.año 1 se debe a que en esta zona 

existen dos plantas que exportan una buena parte de su producci6n. Nos 

. referimos a An§huac en Tamutn, San Luis Potoet, que exporta a Houston, 

New Orleana, Florida y el Caribe. La planta de Cementos Mexicanos •!1 

Monterrey, exporta parte de su pr0ducci6n a Laredo y el Paso 1'exaa, prin-

cipalmente. 

Continuando con la aiama regionalizaci6.n,. la tercera zona en importancia 

ea la denominada Pacifico Norte, que se inte~a de la Zona Noroeste hasta 

la de Centro Occidente. No~ referimos a los Estados de Sonar.a, Sinaloa, 

Nayarit, Jalisco, Micboacln, Aguaacalientes, Zacatecaa, Colima y Baja Ca

lifornia Sur. 

En ~ata ee ericuentran cinco planta_a, ·cuatro pertenecen al Grupo Cementos 

Tolteca. Ademllis cabe la aclaraci6n··que la mayor capacidad productiva se 

encuentra ea .el Estado de Jalisco. 

ZONA PACIFICO NORTE 

Pt.INTAS UBICACION 

Cemento• Portland Nal. ·uermosillo, Son 
Cementos Sinaloa El Fuerte, Sin. 
Cementos del Paclf ico Ma1atlln, Sin. 
Cementos Tolteca Zapotilic, Jal. 
Cementos Guadalajara Tlaqueplque, Jal. 

CMACIDAD 
1984 

940 
510 
213 

1, 798 
1,950 

PRODUCCION 
1984 • 

843 
i57 
82 

785 
9~5 

* Tanto la capncidad ioatalada como la producci6n, se refieren a 
cemento grie y estln calculadas en miles de toneladas mftricas. 

FUENTE: Elaborado en base al Anuario 1984 de la 
CANACEM y del Programa del Fomento para 
la Industria del Cemento. 

La Zona Pa_ctfico Norte, .llega a representar el 17Z de la capacidad instala

da nacional y representan el 16% de la producciGn nacional en 1984. Ea 

cuento al consumo nacional aparente, lleg6 a significar el 18:, por lo que 

podeaoa.decir~que~l~.zona es.deficitaria en producci6n de cemento en.dos 
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puntos. 

Ahora bien, cOnViene 8ert8lar que 11610 Bl Eat8do de 'Jélisco·::abarca···e1tl12z·,. · 

de la capacidad instalada naci~nal en ese año; y el 9.6% de la produc -

cilSn nacional en 1~84. Por lo que resionalmente significa el 69% de la 

capacidad productiva y el· 60% de 18 producci6n en el· mismo año. 

En cuanto .al consUllO ,regional aparente, los Estados de Hichoacln y Ja -

li1co 1 representan el 56% del coá1umo de la Zona Pacifico Norte. 

Por otrQ lad~, la planta Ce111ntoa Portland Nacional, del Grupo Tolteca, 

exporta cemento a Phoenix y Tucaon, como a San Diego; por lo que lle&• a 

ocasionar un mayor-dlficit en la pr~ducci6n del insumo en la 1ona. 

Tam.bi'n ea importante deataca.r, que en algunos lugares de e1ta zona, el 

cemento llega a costar hast& un 30% m4'_s, que en la zona centro del pala• 

debido a qua ea entregado en obra y en lugares tan alejadoa como San Lucaa 

y La Paz. B.J.s •• Nueva Italia, Hich. y Llzaro C4rdena_s. Hich. 

ta cuarta zona en importancia. e1 la .llamada Golfo Sur, que abarca el cen

tro y 1ur de Veracruz, Tabaaco 1 Chiapas, Campeche, Oaxaca, Yucatln y Quin

tana Roo. En ella hay cuatro .plantea, dos pertenectentea al Grupo Apaaco 

una de Cementos Mexicanos y la otra de la Cooperativa Cruz Azul. Ea la zona 

conocida como .el"Sureate y que va a presentar un aran dinami191> debido a laa 

inver~iones en materia de petr61eo y a loa complejoa tur{aticoa de CANCUN • 

PLANTAS 

Cementos Haya 
Cementos Apaaco 

· Cemento& Veracruz 
· Ceaentoa Cruz Azul 

. ZONA GOLFO SUR 

UBICACION 

HErida, Yuc. 
Hacuapana, Tab. 
Ortzaba, Ver. 
Lagunla, Oax. 

CAPACIDAD 
.1984 

81() 
92D 

1,687 
·2,060 

PRODUCCION 
1984• 

599 
471 
876 
763. 

* Tanto la capacidad como la producci6n se refieren a cemento 
gria y eat4n calculadaa en miles de toneladas lllltricaa. 

FUENTEi .Elaborado en base .al Anuario 1984 de. la 
CANACEM y al Prosrama de Fomento para 
la Industria del·Comercio. 
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Evidentemente que esta regii5n t~ó un gr.tin diuallii&mó' en la ·d&cada de l~s 

setenta, sobre todo en los Gltimos años, por lo que conviene citar algunos 

datos de la S.P.P. en relación a la produccii5n de cemento en la regii5n. 

"La demanda de la regii5n Golfo Sur ·fue la que tuvo mayor dinam.isao en el 

pal• al pasar de 11.9% en 1970 al 14.4% en 1979. Veracruz, Oaxaca y 

Chiapas, son los Estados con la mayor demanda en la zona¡ .entre ellos abaor

ven el 60% del total de la zona. ta producci6n da la regii5n en 1979 mueetra 

un daficit de o. 7 millones de toneladas con respecto al consumo regional ... <9> 

El auge econ6adco en la Zona Golfo Sur, la lleva a que adquiera una impar -

tancia casi igual a la de la Zona Pacifico Norte. Aat lo demuestran loa datos. 

aportado• por la CANACEH, donde hemoa deducido ·que por au capacidad inat•lada, 

la 1ona repreHnta .el 17. 7% ~el ·nivel nacional; en la produccil5n el 14.6% 

durante el año de 1984 y abarca el 17% del consumo nacional aparente, 

.El l~faais en la zona petroler_a, re1ponde ·al hecho de ·que tres de las cuatro 

plantas H encuentran inmersas eneaa zona petrolera, laa·cuales aumentan su 

·capacidad productiva a partir de 1980 y .ade~a inauguran una recientemente. 

Por ejemplo, .el caso de Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca. Para 1981 tenfa una 

capacidad productiva de sa.o.ooo toneladas anuales de ceaento 1ri1¡ en 1!:182 

esa capacidad se cuadruplic6. Cementos Veracruz tenfa una capacidad de 700 

mil.toneladae anualea en 198l_y ee duplica para 1984. Cemento• Apaaco co -

mienza a funcionar en 1982 la ~lauta de Hacu1pana, Tab. Cementos Maya Gni

camente aumenta su capacidad en un 50% al.pasar de 564 mil toneladas anua -

le& a 810 mil, 

Ea ·cuanto al consumo estatal aparente, VlllOS que Tabasco va • p11ar de 216 

•il en 1979 a 527 mil tonelada• •nualee. Asimi1mo Ver•cru1 ·at111nt• ·1u con -

"amo de 164 ail en 1!:177 a l,Ul~,000 toneladas an'-!ale1 en 1984. ·Ambo• !ata

dos consumen un poco da de l• mitad del total resional. 

La Zoo• de Baj• California Norte, Gnicamente responde • 11 pr0duccil5n de una 

· '(9) ·s.P~P.- 'ti.a industria de l• construcci6n y ·aua iaaumo.s, T.l. plg. 64 
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planta de ce•ntq:· ubicada.en f:nMn~da. Baja .california Norte, pertem

c:i al grupo Cementos Mexicanos y abastece los principales municipios 

de la zona fronteriza del norte: Mexicali, Tijuan_a, Ensenada, Tecate, 

Guerrero Negro y San Luis Rlo Colorado del Estado de Sonora. 

La capacidad productiva de Cementos Gt.edalajara, Diviai6n California, 

ubicada en Ensenada, ea de 1,020 m~l toneladu anuales y produjo en 1984 

S71 mil, por '10 que registra el nivel al'.1 bajo comparado con atrae zonas. 

A nivel del consumo nacional aparente fue de 423 ail en 1984, lo qm ape

nas representa el 2.5% del cona\DO nacional de ce•nto aria. Las restan

te• 100 mil, son exportada• a San Diego, California. 

Para darnol \.Ula idea de la poca importancia ·qaa tiene aeta "zona.", dire

llOI 'qm aoo cinco loa e1tado1 de importante• en cuanto a producci6n de 

c••nto: Hidalgo, Estado da Mlxic.o, Jaliaco, Nuevo Lli8n y San Lui• Poto

·a!, en conjunto en el año de 1984 contribuyeron con el 62% de la produc

cil!n nacional. En orden de illportancia aon E1tado de ..-xico • Hidalgo 

151 cada un_o,. deapul•· San Luia Potoa! con 11% y Nuavo IAtin coa lOX, todoa 

.elloa del nivel nacional. 

/ 



CAPITULO . lI 

LAS PLANTAS CEllENTERAS EN EL VALLE DE llEXICO 

Los problemas de la concentrac1'5n econlSmtca y demogr4fica en la zona 

Metropolitana de la Ciulad de·M'xico, loa conocemos: los diagn6ati

coa oficiales a cada momento nos indican c6mo la participacilSn de la 

poblact6n se ha elevado a un 20% de total nacional en 1980. La con

centracilSn econ6mica se manif ieata, entre otroa elementos, con un 40% 

del total de loa establecimientos de la induatri8 de la tranaformaci6n, 

el 32% de los empleados federales y la mayor inversi6n pública. 

En ese contexto parece 16gico qtB la zona Centro y el Aerea Metropoli

tana de la Cit.dad dé Mlxico, tengan once plantas de un total de treinta. 

En esta zona existe ma gran competitividad de loa monopolios cemente

roa, con un balance favorable hacia Tolteca (con c'8tro plantas en la 

regii5n) y a Cementos Anlhuac, qua mantienen el seguido lugar en c\Bnto 

a v~ntas y producci6n de cemento gris en la iona centro. 

Primeramente especificaremos el nivel de participacii5n de esta zona y 

au importancia a nivel nacional, para desP'1s referirnos a loa proble

mas regionales q m causan las cementeras. 

Para nosotros la Zona Centro. abarcarla 'Cnicamente el Area Metropolita

na de la Ciu:lad de ~xico; el Estado de M&xico; P12bla; Horeloa; 

Tlaxcala; Hidalgo y Q mr€taro 1 empero, resulta q lB la claaificaci6n ela

borada por la CSmara Nacional de la Industria del Cemento incluye a una 

planta lbicada en Acap ulco, Gro.• como no tiene 1110 mayor aignificaci6n 

la hemos tomado en clBnta, p111a tanto ·au capacidad productica como su 

pr0ducci6n no alteran mucho las eatadtaticas. 
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ZONA CENTRO 

PRODUCCION Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CEMENTOS GRIS 1984 

PLANTAS UBICACION CAPACIDAD 

Cementos Tolteca Distrito Federal 329 
Cementos Tolteca Atotonilco, Hgo. 1,786 
Cementos Tolteca Tolteca, Hgo. 818 
Cementos Cruz Azul Jasao, Hgo. 1,870 

· Cementos Mexicanos Huichapan, Hgo. 1,100 
Cementos Apasco Apasco, Edo. Mex. 1,705 
cementos Anlíhuac Tlalnepantla, Edo Mex 2,500 
Cementos Atoyac Puebla, Pm. 165 
Cementos Portland MoctezUll8, Morelos 158 
Cementos Acapulco Acap ulco, Gro. 346 
Cementos Portland Deo. Vito, Hdo. 69 

* Aparece con O, porqi.e producen.cemento ~lanco. 
** Inicia sus operaciones en enero de 1986 

PRODUCCION 

o• 
1,472 

o• 
1,340. 

º .. 
1,077 
l, 788 

152 
107 
221 

o• 

FUENTE:. Anuario 1984, CANACEH y 11Programa de 
Fomento para la industria del cementoº 

Los informes de la S,P.P., apllltaban en 1981, que la zona centro era la 

pTincipal·productora de cemento gris en el pata; no obstante haber dia -

minu!:do su psrticipsci6n en el total nacional de 49.4% en 1970 a 45% en 

1979. Agregaban que los principales productores eran los Estados de Hi

dalgo y M6xico, qte en 1979 contribcyeron con .el 40% del total. (lO) 

Se calcul.6 qte para 1984 en CUlnto a la capacidad productiva, la Zona 

Centro represent6 el 35% del tot~l nacional y el 33.4% de la producci6n 

nacional en el mismo año. 

Adem§s signific6 el 37.5~ del consumo nacional aparente de cemento gris. 

Destacando, evidentemente, el Estado de MExico e Hidalgo, con un 22.7% 

del total na9ional. 

La disparidad la mmstra el Estado de Hidalgo, puesto qm el consuno 

(10) Ibidem, p&g. 65 



••• 149 

estatal de cemento gris en 1984-apenas repreaent6 un 2.5% del nivel na

cional. Empero en este Estado ae ubican cinco plantas y otra en aua 

l!aites, Adea&a de ser productores del 15.2% de cecento del pata en 

ese mismo año. 

La indu1triá cementara, jeoa de estar 11descentralizada11 , como lo afirman 

en la CANACEH, presenta una concentraci6n espacial de plantas cementeraa 

de acuerdo al sistema urbana del pata. 

Ast, el Valle de Mf:xica tiene ocho plantas y el 31% de la producciGn na

cional. Monterrey, tres plantas y el 11.3 de la producci~n nacional en 

1984. El Area Metropolitana de Guadalajara, tiene dos plantas y el 9.6% 

de la producci6n nacional en ese año. Eato ain tomar en cuenta las tres 

plantas ubicadaa en la zona petrolera del Golfo Sur. 

Podemoa afirmar que la indu1tria cementara se encuentra con un alto nivel 

da concentraci6n, tanto a nivel econ6ttlco como a nivel regional. Y~ que, 

la mitad de la• plantas cementera1 11 encuentran localizadas en las prlncl

pala1 araaa matropolitanaa del pal1, Valle de K&xico, Monterrey y Guadala

jara y el 50% de la producci~n nacional. 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CEMENTO, POR ESTADOS 
I984 (mlllonea de toneladao) 

ESTADO VOLUMEN PORCENTAJE 

E1tado de M6xico 
Hidalgo 
San Lula Potost 
Nuevo Le6n 
Jaliaco 

TOTAL NACIONALES 

2 285 
2 812 
2 079 
1 898 
1 780 

18 436 

FUENTE: CANACEM, Anuario 1984 

15,6% 
15,2 
11.3 
10.3 
9,6 

100% 



CAPITULO III 

-. IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS PLANTAS CEMENTERAS EN 
EL VALL!l DE HEXlCO 

Nuestra lrea de estudio, se encuentra localizada en los Estados de Hidal

go y Estado de MExico. Eapectficamente en loa Municipios de: Apa1co, Ato

tonilco, Tula y Tlalnepantla. En ellos se localizan aei1 plantas cemen -

tersa. DeaeBJIOs hacer ¡nfaaia en este hecho, dado que en una extenai6n 

de poco mis de 20 kil6metroa, se ubican ~etas plantas que producen una 

serie de efectos nocivos a la poblaci'5n que: vive cerca de la regilSn. 

Remos tomado como muestra de nuestro trabajo, dos Municipioa altamente afec

tados por la produccilSn de cemento: Apaaco 1 Estado de México y Atotanilco 

de Tula, Hidalgo, ademla amboe proporcionan la materia prima para que fun -

clonen las plantas que hay en la regi6n. 

Otro Municipio ea Tula de Allende, donde nacieran las primeras plant~a de 

cemanto, aGn 1xi1tentes 1 pero donde loa deaequilibrioa~eco15aico•, no a51o 

lo causan las cementeraa, sino tambiln la Refinarla Miguel Hidalao, la Ter

aoellctrica Fr&nciaco Plire1 lios, la planta Petroqufmica; ~--adem§a. que en 

esa zona desemboca el drenaje profundo de la Ciudad. de "'xico, 

Por Gltimo, seleccionamos a la planta de Cementos Andhuac que se ubica·en 

el pueblo de San Pedro Barrientoa, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado 

de Mlxico, donde evidentemente su significaci5n.ea mucho menor, puesto que 

.ea un lugar que concentra gran parte de la producci6n industrial, no 1510 

del Ares Metropolitana de la Ciudad de Mlxico~ sino del nacional. La empre

sa cementara tiene una importancia menor, al conglomerado de industrias que 

ah! se localizan. 

No aeleccionuioa la planta de Cementos tolteca en el Distrito Federal, porque 

a pesar de la propaganda del movimiento ecologista, no tiene una mayor impor

tancia para la alteraci6n del llM!dio ambiente que las rroductoras de concreto 

que existen en el Distrito Federal. 
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A, ESTUDIOS DE~ CASO 

CASO ¡,. CEMENTOS APAXCO, MUNICIPIO DE APAXCO 

El Municipio de Apasco de Qcampo, se encuentra localizado al norte de la 

Ciudad de ~xico, aproximadamente a unos ochenta kil6metros, y al noroeste 

de la capital del Estado de Mlixico, que es Toluca. 

El nombre de Apasco proviene de 11apaztli" que q td.ere decir lebrillo, pero 

no es, ni por la forma de alg6n cerro, ni porque sus habitantes se dedica

ran a hocer vasijas, sino por· un accidente geogr!ifico que se encuentra en 

el centro de la poblaci6n denominado el 11ffoyo''. en forma de vasija o de "ja

gUey" de_ m dilimetro de aproximadamente trescientos metros. (ll) 

Evidentemente el nombre ha sufrido variaciones. En la &poca de su funda-

ci6n se le denomina Apaztle (1554) cuyo 11patr6n11 es San Francisco. Poste

riormente, en la Colonia el pueblo ea conocido como Apazco de San Francisco 

Reformado al "castellano" 1 se le llama Apasco y el 18 de octubre de 1870 se 

funda el Municipio con el nombre de Apa~co de Ocampo. 

Su lrea municipal en kill5metroa cuadrados ea de 54,440; su clima 11semiseco11 

el ·suelo: 11 ••• es de ortgen calizo tepetatoso en su mayorta poco propicio -

par.a agriCultura; sin embargo, en los d~ferentea cerros que rodean a la po

blaci6n existen yacimientos de calizas, m&rmol, cuarzo, eólica,. dolomita, -

calcedonia y otros muchos minerales f\lldamentales para la industria de la 

construccit5n. 11 (l2) 

Ea importante distinguir debido a estas caracterlsticas, tres cerros q~ son 

yacimien~os importantes para lo explotacit5n de la caliza y la arcilla para 

el cemento: 

a) · Cerro Blanco: el mis importante 1 estl ubicado al norte d~ la poblaci6n 

aproximadamente a 2,400 M.S.N.M. (met~_os sobre el nivel del mar) 1 y a 

(11) Apaxm, Cr6nicae, pfg, 16 
(12) IBIDEM, pfg, 163 
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. 229 sobre la población de Apaxco. La mitad pertenece al Estado de Mé

xico y la otra al Estado de Hidalgo, es de origen calizo con grandes 

yacimientos de material. 

b) Cerro del Pel6n o del Pixcuay~ del otom{ 11axolotl11 y qtE quiere decir 

lt¡ar de ajolotes; se localiza al: poniente del poblado, a 2,350 m.s.n.m. 

también es de origen calizo y es el cerro q \E explotan las Industrias 

Cementos Apaxco, Abastecedora de Cal Apaxco y Cal Apaxco, en las faldas 

de éste cerro se enctEntran las plantas de las industrias citadas. 

c) Cerro de la Cruz; al oriente de la poblaci6n y a,2,200 m.s.n.m., también 

de origen calizo y en la actualidad no se explota. 

11 
••• Como rlos y fracturas del 's mlo por donde fl ttfBR &guas• podemos mencio

nar al GRAN CANAL DEL DESACUE DEL VALLE DE.MEXICO, que aprovechando el r!o de 

agua limpia ·que circulaba por el "pU!blo siendo uno de los principales afluen

tes del R!o MocteZ una en el año de 1870 se llev6' a efecto e 1 trazo del eran 

Canal con el ~rop6sito de sOlucionar el problema de drenaje de la Ciudad de 

México y es asl como el 22 de ~mio de ese año y previo citatorio en Zumpan-

8º• f t.eron indemnizados los predios afectados por esta magna obra. 

En el año de 1900 solemnemente in.augura el general Porfirio Dlaz la mencio -

nada obra, correspondiendo al ingeniero don tul.a Espinoza, proyectar y diri

gir tan fabulosa obra en aq tellos años. 

El Canal del Desagie al oriente dentro de la Cit.dad de MSxico, por el rt111bo 

de San Llzaro pasando por San Jmn de Arag15n, Santa Clara, Tulpetlac, Eca -

tepec 1 San Andrfis .Y Zumpango en donde tiene ·au desembocadura lZI tGnel q \B 

comienza aht y desemboca en Tequiquiac con una extensi6ri aproximada de 20 

k.116metroa, posteriormente atraviesa los terrenos propiedad de la Hacienda 

de Son Sebastion, llega a Apaxco, prosiguiendo su Clrso hacia el norte se in

terna al estado de Hidalgo confltEnciando con el rfo llamado Tula del propio 

Estado, uni€ndose posteriormente al Rto Pánuco del Estado de Tomaulipas para 

desembocar en el mar •• , 11 Cl3) 

(13) IBIDEH, pag. 167 
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La compañta ApQXco, S.A., fue conatru!da en el año de 1934, e inaug:ura

da dos·años después. El iniCiádor de esta empresa f\I!: el ingeniero Lan

da (q m tenta otras empresas ceu:enteras). Al inicio de sus laborea en -

frentari varios problemas gremiales, lo qw tt'ae como consecuencia q m loa 

obreros se organicen en el Sindicato Unico de Trabajadores de la Indus -

tria del Cemento, Cal y Yeso y sus similares de la RepGblica Mexicana 

SeccilSn de la C.T.H. 

En el año de 1964 esta empresa es vendida al capital suizo de la Holder

bank, con e1ca1aa acciones de mexicanos, En 1966.se efectGa la primera 

ampliaci6n en la producci6n con 1 900 toneladas ~trices diarias. 

La empresa empe16 a tener ma capacidad_ Snual de 195 mil toneladas de ce

mento, cuando el capital ·aui.zo se apoder6 de la f&brica. Cinco años des

p~s en 1970, productan 525 mil toneladas anuales. Para 1975 ya eran 909 

mil toralada• anuales y a partir.de 1983, tienen una capacidad de 1 705 

mil toneladas, lo C¡m no1 J>U!de indicar que a partir de la dfcada de loa 

setenta laa tran1formaciones en el espacio urbano de Apaxco f mron Bufi -

cientes para alterar gravemente el e·quilibrio ecol6gico. 

CASO 2: ATO!ONILCO 

Atotonilco de Tula, Hidalgo, es otro de loa Municipios importantes para 

nmstro anfilisia. Se localiza al suroeste del Estado de Hidalgo, B\B 11-

mitee eon: al Norte con Atitalaqula y Ajacuba; al Sur con Apasco, Estado 

de M&xico; al Este con el Estado de Hfixico y al 'oeste con T·ula de Allende 

y Tepej1. 

Atotonilco, significa "en las a·guas termales". Su clima es seco, la ve

getoci6n ea matorral espinoso y el ·awlo es eemide&értico, Tiene una -

poblaci6n de 14 519, según el censo de 1980. 

De ac\J!rdo con la "orientación programitica municipal", de su fmrza de·~ 
trabajo, el 21.6% ee dedica a actividades primarias, el 33% a actividades 
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industriales y el 45% al sector "servicios11
• Existen siete ejidos; la 

agricultura del li.gar produce mat.z, cebada, frijo, nopal y tima. 

A nivel industrial, existen 10 empresas dedicadas a producir materiales 

para la industria de la construcci6'n, entre las q te destacan por ser las 

mSs importantes: Cementos Tolteca, Caleras Bertrand, Cementos Portland 

Blanco y el Palizar Harmolera. 

De ac~rdo a los intereses del presente trabajo, nos interesa destacar 

el desarrollo de tolteca en el l ¡gu. 

En 195-_9, la Tolteca inicia la const'rucci6n de la p~auta Atotonilco, con 

una capaCidad inicial de 360 mil toneladas anuales. En 1970 ya habían 

doblado su capacidad produ:tiva a 600 mil toneladas anuales. Para 1973 

nuevamente duplicaron Su capacidad productiva al llegar a 1 200 miles de 

toneladas a'nuales, para 1981 Su capacidad volvi6 a elevarse a 1 783 miles 

de toneladas anuales. 

Podemos decir, como afirman loa 11.1areños de Atotonilco, qtl! va a·ser la 

d&cada de los setenta la q te traerll mayorea perj ulcioa a la poblaci4n, 

p mato q\11 al a11nent8r su capacidad productiva causa aGn mayores denqul

librios ecol6gicoa de los i:¡m venta afectando normalmente. Eso lo con -

finamos al observar q m su capacidad productiva se triplica en diez nños 

de 1911-1981. 

CASO J: T1JLA DE ALLENDE, HIDALGO 

Llamada Tallan, por(¡ m 'f m la capital del antiguo imperio Tolteca, ea el 

centro de la Culttra ml!la elevada de la Gpoca prehispGnica. Lo• primeros 

pobladores llegaron a Tul.a procedentes del norte y se establecieron allt 

en el año 648 de la era cristiana. El Hunicipio'eregido como ,cabeza dis

trital en el año de 1824, 



• • • 155 

Tula posee empresas importantes como las cementaras, también son signi -. 

ficativas la refinerla de PEMEX, la Petroqu!mica y la Termoeléctrica de 

la C.F,E, 

Colinda al norte con Tepetitlán y Tezontepec¡ ál sur con Tepej! y el Es

tado de_M&xico¡ al Este con Atotonilco y Tlaxcopan y al Oeste con el Es

tado de México. 

Su clima es teq>lado frlo, su vegetación es de matorral BlSlirme, nopalera 

y el a mlo es semidesGrtico. Tiene una poblaci6n de 146 360 según el cen

so de 1980; de la población económicamente activa, el 19.11 se dedica al 

sector agrario y pecuario; el 27% al industrial y el 53~ al de 11servicios11 

Los principales cultivos y frutales 'durante 1983, 'fU!ron el malz, forrajes" 

y la alfalfn. 

Tradicionamente Tula ha sido considerada la zona, por excelencia, cementa

ra, Las flbricas instaladas en el Municipio, tiénen lll historial de casi 

el •iglo. Creemos que los trastornos al ecosistema del lugar se dan, ade

mls de laa plantas cementeras, por e! iao de agUts residuales del Drenaje 

Proftmdo de la Ciudad de H€xico. As! como tambiGn la refiner!~, la tenno

ellctrica y la petroqu!mica alteran de manera Sustancial el medio ambie~te 

del l~ar, 

Es importante señalar, la ~iferencia de criterios utilizados por Cementos 

Tolteca y la Coliperativa Cruz Azul, mientras en esta IU.tima existen planes 

de reforeataciS~ y apoyos al desarrollo agropec\Brio de la regi6n. Por otra 

parte Cementos Tolteca (Tula), a6lo le interesa la ext[acci6n brutal de ma

terias primas de loe pueblos aledaños a la planta y no le importa la deserti

ficaci6n provocada, 

De este Ciltimo problema, no exclu!mos del-todo ·a Cruz Azul, pori:¡te la explo

tacitin de sus canteras, tie.ne alteraciones en el medio ambiente, Empero 

de ésto se hablari en el pr6ximo capitulo. 
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B. EL DESPOJO: UNA FORMA DE APROPIARSE EL SUELO 
. ·•POR LAS CEMENTERAS, 

El primer átentado de las empresas cementeras contra la comunidad es el 

despojo de las tierras a los campesinos qlE vivlan en ella y en el uejor 

de los 'casos convertirlos posteriormente, en picapiedreros de las cante

ras. En cada zona donde se instala· ma planta cementara se repite esta 

historia. Bajo promesas de trabajo y progreso, los representantes de la 

empresa e inclusive los gobiernos locales, se apoderan de bancos de can -

tersa ubicados en propiedades ejidal3s o comunales para dedicarlos a la 

explotaci6n, 

Las f5bricas de cal y cemento, q lE se· ubican en los l{mites del Estado de 

MGxico con Hidalgo, son la excepci6n a esta regla. Se trata de tierras qte 

originalmente se hallaban bajo tenencia ejidal y q m ftEron apropiadas por 

el capital de la industr.ia cementera para dedicarlas privadamente·ª lo. pro

ducción de esta materia para la construcci6n. 

Las compañ!as Caleras Apoxco, Cal Apax, Cementos Apax, Abastecedora de Cal, 

<;ementos P~rtlaod Blanco de México, Compañia Minera Mercantil El Paliz.ar, 

Cementos Tolteca, Caleros Bertrand, Cementos Anáhuac y toda uno. gama de 

.marmoleras y beneficiadoras de cal, están localizadas en tierras cuyos po

seedores originales eran campesinos. 

En el Municipio de Atotonilco de Tula, el más importante yacimiento de pie

dras calizos de la zona, han surgido 'cmtro organizaciones locales para la 

defensa y la explotación de la tierra: tres empresas ejidalea; Cerro Blan· 

co, Conejos y una cooperativa ejidol, llamada Coayuca. Todas ellas convir -

tieron los antfgoos sciiibradloa en canteras y de esa manera subsisten mlis de 

un centenar de familias. 

Abel Rodr!gtez, organiz8dor del ejido de Cerro Blanco inform6 que: 

"A nosotros las f:ibricas nos obligaron a organizaron, para evitar 1i1 des

pojo a\in mayor de DU!atras tierras." 
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11En 1938 el gobierno nos di6 la tierra; en esa 'poca nuestros abmlos 1 

al convertirse en ejidatarios; .... explotaban s1B parcelas cada imo por su 

e i.enta unos sembraban 1 otros hactan su canterita y la mera verdad a todos 

les iba mal. 11 

En 1957 un señor Julio Cedilla Hernfindez 1 intentiS vender el ejido del 

Refugio a la Compañía Minera Mercantil El Palizar, recurriendo a viejas 

pricticas ideadas para sortear los obstficuloa legale,a existentes. En 

tiempos de Don Porfirio, cuando las compañtas deslindadoras ten{an vigen

cia, €ata regi6n estaba a merced de los astutos. Venta un señor, hallaba 

un yacimiento, lo 11denmciaba11 al gobierno y a la dictadura como no tra

bajable y se le encomendaban en concesión para 'su usufru:to. Apoyados en 

docUDentoa de este tipo, pretendfen probar qU!I la conceail5n del Ref~io 

era vigente. Cedilla Herniodez concesionS para su ustiru:to fraldalenta

mente esaa tierras del Palizar, hasta qts una btmna defensa legal reatittr 

y6 o loa campesinos su poseai6n. 

Deade entonces, loa ejidatarios fundaron la organizaci6n Cerro Blanco. la 

aeg\l\da empresa de este tipo en la zona¡ la primera fte creada en TW.a y 

desaparecib al agotarse el yacimiento. Ahora en asta aegmda organizacil5n· 

qtm ya tiene m&s da veintiocho años, han logrado disponer de quince C;&mio

nea da redilas para transportar la materia prima a las plantas caleras y 
celll!nteras; t11 trascavo y un fondO de loa trabajadores, para enfrentar los 

problemas q 1.2 puedan tener en e 1 desempeño de a\B actividades. 

El ejemplo de Cerro Blanco ha servido a otras orgBnizaciones ejidales del 

l'flar; aaf por ejemplo,· las Gltimaa 200 hect.lrea~ del ejido de Atotonilco· 

han aido solicitadas por Cementos An&huac. Sin 8mbargo, 101 ejidatarioa 

no "qtderen vender atoo formar "una empresa ejtdal asociada con Cementos -

An&huac. Ofrecen poner la mano de obra y solicitan q w la inverail5n la ha~a 

el capital privado: "si no, no hay trato. 11 

Estas tierras q ts se ubican entre loa Estados de M'xico e Hidalgo, f mron 

repartidas por la reforma agraria iniciada por Llzaro C(rdenas. Sin embargo 



••• 158 

lentamente han sido acaparadas por las f&bricas cementeras con la co

laboraci6n de gobiernos mlllicipalcs qm responden a.los intereses de 

estas plont~s. 

Esta forma.de apropiarse de la tierra no es propia de la zona qtE hemos 

est u!iado. En abril de 1981 ej idatarios del poblado de Tecatitla, 

municipio de Emiliaoo Zapata en el Estado de Moreloa, denunciaron qts la 

compañ!a Cementos Portland Hoctezuma, en contubernio con el promotor 

agrario Joaqu!n Hart!nez Gti:iérrez, de la delegaci6n agraria estatal, pre

tend!.an 11expropiar11 150 hectáreas, de ·am tierras, donde se localiza un 

cerro con millones de metros cúbicos de materias primas y demandaron qls 

la Secretar!a de la Reforma Agraria interviniese para frenar esa maniobra 

y los asesore para crear· lila cooperativa ejidal, Cl4) 

Es este el primero hecho qte afecta a loe poblados qtl! se lhican en las 

zonas cercanas a las plantas ceUEnteras; sigue a 'ato el desastre eco -

lógico que afecta al conjmto de la cOmunidad que habita esa regi6n, 

C. EL ECOCIDIO 

'Cualquier persona que visite la zona considerada en este cap!tulo, despt.és 

de uta ligera observaci6n, Pmde deducir inmediatamente que en la regi6n hay 

giaves deseq uf.librios en el medio ambiente. Esta evidencia ha llevado a 

·q U! la ex-Subsecretaria del Mejoramiento del Ambiente la definiera como 

ZONA DE DESASTRE ECOLOGICO. 

Para tll observador se presenta como un 1 ~ar brutalmente bombardeado y en 

plena ·guerra. Son las caracter!sticas del proceso productivo lo q U! hace 

q m las cemente ras obtengan Su materia prima en base a explosiones dinami

teras en los bancos de las canteras de caliza y arcilla. Los cerros locali

zados en las zonas aledañas a estos muticipioe, se encuentran a la mitad 

En alg\OOB como en Apasco, extintos debido al proceso de sobreexplotaci6n 

(14) AVILES, JAIME.- "Despojan las cementaras a ejidatarios" 
UNO HAS UNO, 30 de marzo 1980. 
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de estas canter&s. 

Loa pobladores del 11.gar comenzaron a organizarse y solicitaron en varias 

ocasiones q m dependencias del Gobierno Federal, q t.e tienen ingerencia en 

problemas de contaminaci5n ambiental, intervengan poniendo fin a los daños 

·que se le causan a la regi6n por las emanaciones de polvos de las flbricas 

de cal y cemento establecidas en este lugar. 

Loa daños afectan a la vegetaci6n en general; a loa animales dom,aticoa y 

a la salud de loa habitantes. La commidad se ha organizado en Comitls 

de Protesta Contra la ContaminaciSn ambiental. 

En.el año de 1975, dichos ComitEs pidieron a la Direcci~n de Sanidad Vege

tal,. realizar los muestreos necesarios part determinar laa p¡rdidaa en loa 

cultivo• establecidos. En base a eatoa resultados, los productores tuvie

ron algtna1 indemni1acionea debi~o a laa multaa qui lea fueron impueataa a 

las fábrica1, Cinco años deapu&s, se realiz6 otro estudio, por la misma 

dependencia federal, para determinar la p'rdida anual de loa agriculttrea 

del ·1u¡ar. El lrea de eStudto comprendla loa Hunicipioa de Apaaco, Atoto-

nilco de Tula y Atitalaq u!a¡ comprende un radio aproximado de 20 ldlSme

troa cuadrados. Se tomaron muestras de loa cultivos anuales y perenea q Le 

.se encontraban en la teq:iorada (marzo-abril de 1980), todos ellos de riego 1 

a excepci6n ~el nopal y del ma8uty. 

En geneial, ae lleg6 a la conclusi6n que toda la zona se encontraba afec

tada, loa resultados obtenidos son: 

a) Tamaño de la Planta. El tamaño de la planta ea anormal debido 

a QU!I no desarrolla 'su funci~n fotoaint,ttca como ea debido ya 

qm el polvo depoaitado en las hojas no ee lo deja¡ 

. b) Densidad de· la Poblaci6n, Baja densidad de la poblacidn p« 

muerte prematura de plantas debido a la contaminac'16n; 

e) Floract6n. Porce:\taje de .floración muy bajo debido a q\8 el 

~l~o atrofia loa órganos reproductores¡ 
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d) 'Msdtrez. El grado de madtrez no se puede cuantificar 

ya que la mayorla de los cultivos presentes son usados 

para forrajes y en el resto los 6rganos reproductores 

no se llegaron a formar; 

·e) ·Apariencia. Las hojas de los cultivos pl'eaentaron una 

clorosis marcada. Edad de cultivo, e m un 90% j6venea 

principalmente los alfareros q m varlan de l a 1.5 años 

pero debido a la contaminacilSn dan la apariencia de temr 

cinco años o mis. 

En cunto a la pr0ducci6n, el informe de Sanidad Vegetal lle¡o· a las 

aiguientei conclusiones: 

EJIDO' DE APASCO. La escasa producci6n ea debido a los polvos emana

dos de las f'bricas de ce•nto y cal exiatentea en. la regi6n. Por lo 

'que ahora se produ:e poca Alfalfa, Cebada, Avena y Haba, cultivos tra

dicionales del lugar¡ 

·filoo' DE ATOTONILCO. Produce Alfalfa, Matz, Cebada, Trtao, Haba, Ka

gmy y Nopal, adem§s de loa bajo• rendimientos, el suelo preaenta i.ma 

capa tmper.able de aproximadamente l milímetro de grueso que seguirl 

Aune.ntando ll5gicamente si con el tiempo no se controla esta contamina

ción. 

!HIJO DE TLAHACO, MUNICIPIO DE AtITALAQUIA. Aq u1 el SO% de pErdlda en 

los Cultivos de Alfalfa, Matz, Avena, Cebada, Haba, Frijol, Chile. Todo 

debido a las s\Btancias petroqutmicas q i.e arroja el canal la planta ter

moal4ctrica. Las pérdidas en el Maguey, Nopal, Naranjo, Higmra y Oli

vo, ea debido a la fU!rte contaminación de Cementos Tolteca. 

Adeda ae agregaba q te la petroqulmica y am produ:tos arrojados en las 

aguas negras del Gran Canal y con las cuales ae cthre el sistema de riego 

de la regi6n, eat§ exteno.inando ·cultivos y a loa sU!:loa· cultivables les 
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cd>re con gruesas capas de aparente chapopote, el c\Bl q12ma las plan

tas y por lo tanto origina meno'i" periodo de explotaciti~. El cultivo de 

alfalfa se corta diez veces al año y las cosecl'es eran castigadas con 

50% de su valor; actualmente no son aceptadas en el marcado porque cau

san daños al ganado. 

'-Las atprenciaa teclas p'or Sanidad Vegetal, son poco alentadoras, pre -

ciaan: 

"• •• se debe presionar tanto a la• ·flbricaa de Cemant.o, Cal Harmolinas 

y la Planta Termoelt!ctrica localizadas en el Municipio de Atitalaqu!.a 

para q m instalen dispositivos para evitar la contaminacitin, loa primeros 

para disminuir loa polvos emanados de sus chimeneas y al Termoelectrica 

para q 12 reduzca a lo m.lnimo posible la gran cantidad de productos petrD"' 

C¡'4'.m.icoa (¡w arroja al canal •• , 11 (lS) 

Evidentemente no existe ma enlirgica acci~n ·1 d>el'namental' capaz de sobre

poner loa interese a de la aociedad a loa de gr ipoa empreaarialea q U! act'tan 

n la induatria cementara. 

D, LAS VICTIMAS DEL CEMENTO 

En.una converaaci6n sostenida con habitantes de Atotonilco de Tul.a, Hidal -

go, uno de ellos comentaba de manera ·quejosa qw: "aq 1.! se ct111ple el vie -

jo adagio de que polvo eres y en polvo te _convertirla ••• " 

El paisaje l&'bano de la localidad muestra ma poblaciSn blan(¡ 12ada pcr los 

polvoa· emitidos pcr las caleru y cementaras del lugar. Un ciuladano de 

fuel'as del lugar, al pasar todo un dla en la zona, regresa a au caaa con al

amas molestias en su aparato respiratorio, debido a que poaiblemante no -

eatl·acostumbrado a eate medio ambiente altamente contaminadO. 

Loa problemas de las cementeraa bacia la poblact6n son muchos, p ulieramoa 

(15) Direcci6n General de Sanidad Vegetal, Departamento cE Campañas 
Oficio S.238/43, J mio 13 de 1980 
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empezar en_ este apctado con uno qt1t apare.nte90.te ea muy simple: las 

explosiones de dinamita en las canteras. Es el caso de Cementos A.paseo 

cuarteaduraa y daños sufridos en un centenar de viviendas llev6 al Ayun

tamiento HlDicipal de Apaxco, Estado de ~xico, a prohibir el uso indie

crimitiado da dinamita en las empresas caleras y cementeraa. El Secretario 

del H. Ayuntamiento, aeñal6 qm han recibido millares de q12jaa de loa ve·· 

cinoa, tanto pCE ei i' uldo y laa mole1tia1 que ae hacen de d!a y de noche, 

como p« lu grietaa q w u provocan en laa viviendaa. La respuesta de la 

empresa fua la promaaa de dotar da cemento y cal a loa dueños de las vivien

das. cuarteadas. 

A peaar de la1 aoleatiaa q ta oca1ioaan lu ex¡)loaiooea dinaaiteru, el 

'f 1.11cionario hito aablr 'que no ae podla atacar con Mdida1 drlatic11 a laa 

empre111 cementeraa y calera• ya C¡t11 dan eapleo al 40% de la poblaci45n. (l6) 

. \Jno de 1.01 diarios da pre1tigiadoa. de H&xico, aac45 a och:J colmn11 el .1i -

guiente 1ncabe1ado: · "TlWco ea la 1ona ml1 contaminada del pal1; . en 15 

meae1 aatd a 28 per1ona1 y 7,000 re111.0 <17> El articulo •ñalaba qUt el 

hmo y polvo qm arrojan ceaenteraa, caleras y una proce1adora di 1!lice 1 

hlbf.a 111t1do a e.e nr..ro di 1eTe1 ·1n11anoa· y animales. Agregaba qw 101 aa
guayale1 y nopaleTas hablan d1sapar1cido. Tambifn alsmoa frutalaa como el 

duuzno, la hig .. ra y loo olivoo, Sobre 111 hojao de olgunoa IUBIBl'U que 

a'Cm 1obraviven; hay m tapf.z caai pitreo QUI ae ha formado por la calda de 

polvo de varios años. 

En la 1ona 1 111- empreaaa ce•nteras han perjudicado la 1alud de una1 90 000 

peraonaa qtm habitan el ·1us:ar en los poblados de Atotonilco, Atitalaqu!a1 

Tlamac_o, El Cardena 1 El Dendo 1 _Tlu:coapan 1 Te.ocaleo, Tlahualilpan, Tezon -

tepac, Vito y Ajacuba, todoa en.la 1ona investigada al ltroeate del !atado 

do Hidalgo, 

Ú6) QUINTAllA PAREDES, "Prohiben el Üoo indiacrillinado de dinamito a lao 
empreaaa cementara• de Apuco" Univaraal 11 da febrero, 1984. 

(17) KORA. TAYARES, GUILLERMO, El Univeroal 5 de noviembre de 1976. 
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En estos poblados observamos lo· siguiente: la piel de los niños estS 

manchada y de sus ojos escapan frecuentemente l§grimas 1 estimuladas por 

la irritaci6n. En toda la regi6n agoniza la vida rural. La geografla 

con lll pasado otom! se enc1.2ntra totalmente alterada. On~simo p¡rez 1 

Alcalde de Atitalaqu!a, comentl5 11 
••• el polvo mata a loa animales. A 

loa chivos y a los borregos se les hacen bolas dentro dL!I: las tripa1. Se 

hicieron an4liais y se comprobS qll! ea por el polvo qt.e respiraban o •l 

alimento que conetnll!an. La gente da por aci eat& formada por agriculto~ea. 

Pocos pueden sacarles provech:> a la tierra, pcx que las coaeclas aon sia

temlticmiente dañadas por la contaminación. La ganaderla q w hab!a, ovino

caprina, ya casi desapareci6 porque los animales se murieron. 11 

En'Tlalnepantla 1 la situacil5n no ea muy distinta, a pesar da que la zona 

es eminentemente industrial. Desde la avenida Gustavo Baz y Ej,rcito del 

-Trabajo, se observa la gran Construcci6n de Cementos Anihuac 1 que aobreaale 

de las otras cinco factor!as 1 porqtE las 24 horas del día emiten polvo que 

adamls de ser nocivo para la aalud 1 -·impiden-q-w ·callea y cat.as eatln lim -
piaa •. (lS) 

· El pueblo no se ve a simple vista, porque estl a varios metros debajo de 

las citadas avenidas y a6lo se aprecian las flbricaa¡ Asbestos de ~xico, 

Tecnoconcreto, ·cucroquinia, Molinos Aztecas, Reynolds Alminios y otra de 

insecticidas. 

Estas empresas son altamente peligrosas para la salud de las 20 000 personas 

que habitan all!, ya qm la mayoría aufre enfermedades pulmonares, aaibiasia, 

fariagitia, amigd~litia, bronquitis, aegGn informa el Centro de Salud de ese 

lugar. 

El mismo sacerdote del pueblo de Barrientos, afirma desde su Parroquia de 

San Pedro Ap6stol, q U! _anualmente ea comprobada la muerte de treinta perso

na• a consecll!:ncia de los malea originados por la polu:i6n, pero nadie pro-

,(18): .... El .Universal,.JO de enero. de 1985. 
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testa ºya que temen represalias de los empresarios, ante lo qll!: se -

sienten como frJigiles h>jas." Agregl5 q te otra de las causas por las 

que no replican ea que las fábricas fueron las primeras en instalarse 

aqu! y proporcionaron los asentamientos al ofrecer fuentes de trabajo. 

Un obrero de esas flbricaa, nos coment6 que cuando comienzan a trabajar 

en Cemen_toe Anihuac, los primeros d!as sufren catarro, molestias en los 

ojos y picazlSn en la piel pero, con el tiempo, se acostumbran a 4ato y 

s6lo reparan en el daño que lea ha causado cuando son despedidos por pa

decer alguna enfermedad pulmonar. 

Sin embargo agreg6: 11aunque conocemos el riesgo de trabajar en eata f§

brica seguimos adelante porque llevamos el aUBldo Integro a nuestras ca

sas y vivimos mSa o menos bien con lo que nos pagan." 

Afimaron que lo Gnico que lea exigen a loa patronea ea que les den bue

nos equipos de trabaju, tales. ca.VI':' mascarillas, guantea zapatos industria .. 
lea, overoles, ·ya que 86io ·aa ·1o·a .. p.t'oj)Orcionan a unos cuantos. 

Loa habitantes con mla.antiguedad en la poblaci6n de Barrientoa, 11ña -

laron que "muchos conocen este pueblo como la circel de Barrientoa por el 

castillo de Cementos Anóhuac, pero es indispensable que tambi&n lo identi

'fiquen como el lugar donde la poblaci6n muere a causa de la contam1naci6n 

y nadie hace nada por evitarlo. 

El P.roblema de l&a muertes de la poblaci6n cercana a las zonas cemente -

ras, nos apura mucho, puesto que no nos atrevemos a dar un diagn6atico so

bre si realmente ea a causa de las cementeraa que la gente fallece en esos 

lugares. 

tinentes. 

Empero aportamos datos para que se saquen las concluaionea par -

Por ejemplo, en el Estado de Guerrero nos informan que debido al polvo que 

despide la planta de Cementos Acapulco que est§ ubicada a la entrada del -
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puerto, ya ocasion6 la muerte deMvarios niños por complicaciones en las 

v!as respiratorias, además de afectar la salud de 50 mil habitantes de 

las colonias Zapata, Ciudad Renacimiento y La Sabana, afirmaron una co -

misi6n especial de tres diputados locales priletas: Javier P€rez Villa

nueva, Maria Eugen!a Hontufar Serrano y Cfsar Vare~a Blanco. <~9> 

El Comitl de Protesta Contra la Contaminaci6n Ambiental de loa Estados 

de H'xico e Hidalgo, informan que a causa de las inatalacionea de las i~ 
dustri~a cementaras ubicadas en Vito, Atotonilco y Apaxco, han muerto s6lo 

en 1980, mAs de 39 personas por padecimientos de silico-tuberculosis¡ ade

m•s de 57 poblados aledaños han reducido su producci8n agrl~ola en un 50%. 

Afirmaron que entre las personas que murieron por padecimientos de silico

sis y tuberculosis se encuentran Lorenzo Puentea Rodríguez, Fausto Hern&n

dez Baaurtó y Pedro Herninde1 Pfrez. 

Por otra parte 1 ·señalaron que loa habitantes de loa pobladoa afectados . 

,por la contaminaci6n 1 no reciben ningGn tipo de asistencia m&dica de la -

Secretarla :de ·salubridad y Asistencia o del Seguro Social. a pesar de que 

una parte de la poblaci6n ya empieza a tener cuadros tuberculosis y sili -

co1i1, principalmente entre las personas que habitan en loa sitios rd:s cer

canos a las empresas cementaras y caleras. Ante esta situaci6n se dirigie

ron ante las autoridades sanitarias exigiendo reviai6n m¡dica para la pobla

ci6n. La respuesta fue inmediata, loa m'dicos del lugar afirmaron que eran 

simples gripes. Posteriormente variaron su diagn6atico 1 manifestando que 

ae trataba de enfermedades de la garganta y la faringe, negindose en todo 

momento, a reconocer que eran cuadros de silicosis o tuberculosis. Sin 

embargo, loa Servicios Coordinados de Salud en la entidad, mandaron a rea

lizar un censo torlbcico y prometieron efectuar uno cada aeta meses, empero 

desde hace diez años no han vuelto a practicar otro. 

s~ aupo despu&s. aegGn info~an loa lugareños, que algunos exlmenea de 

pulmones salieron positivos. "Fueron destruidos esos exlmenea, por loa di-

(19) UNOMASUNO 23 de febrero de 1984, 
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-rtictores del Centro de Salud y del Instituto Mexicano del Segur.o .social 

Jos€ Luis Villanueva y Enrique Caatr~. 11 (Ver Anexo I) 

Para corroborar sus hipótesis a cerca de las muertes por ailico-tuber -

culoaia, loa miembros del citado ComitE nos mostraron actas de defunción 

que creemos necesario reproducir aquellos que resulte interesante para 

el an&lisis. 

11 ••• En Pachuca de Soto Hidalgo - RepGblica Mexicana a las 10,45 del 20 

de febrero de 1976 ante •i C, Luis Ftentea NGñez, Presidente Municipal y 

Juez del Estado Civil- Comparece el c. Pedro Arriaga y exhibe certif i -

cado m&dico en el que hace constar d~ fallecimiento del aeñor Pedro Her .:. 

nlnde1 P'rez, con los siguientes datos- Nacimiento Vito Hidaigo 50 años 

de edad, nacionalidad mexicana, domicilio conocido Vito Hgo •••• ocupaci6n 

obrero, Datos de defunci6n: enfermedad: SILO•TUBERCULOSIS, fecha y hora 

del fallecimiento 19 de febrero a laa 19 horas ••• " <20> 

" ••• En la cabecera Municipal de Atotonilco de Tula Hgo. sieudo,.. la1 13 

horas del dla 18 de octubre de 1977, ante ml, .c. Abll Gil Rodrlguez, Pre

•idente Municipal Constitucional. Propietario en Ejercici.o .Y. P.~~ _Le.~. Juez 

del Regi1tro Civil de este lugar- Comparect6'el c. L&zaro Paredes •• ve

cino del lugar del pueblo San Jos& Zacamµlpa de este Municipio y present6 

.1.11 certificado de defunci6n que a la letra dice: que el dla 14 de octubre 

de 1977 como a las 3.00 hra. en el lugar de su domicilio falleciG 1u her-

mano.p. Esteban Paredes Alvarez, a la edad de 37 añoa, 

A) SILO TUBERCULOSIS B) PARO CARDIORESPIRATORIO.,," 

a conaecuencia de 
(21) 

Como eataa actas de defunci6n, el Comit' tiene varias en au poder, por lo 

que le dejamos a 'su criterio sacar las conclusiones pertinentes. 

(20) 

(21) 

LIBRO DE DÉFUNCION No, 1, Allo 1976; Ar:tA 19 FOJA 11 23 de febrero 
de .1976, Pachuc,a, Rgo •. 

LIBRO 1.DE DEFUNCIONES¡ ACTA 69 FOJA 41¡ 18 de octubre de 1977 
AtOtoitilco de : Tula·, Hgo. 



CAPITULO IV 

LA RESPUESTA INSTITUCIONAL 

El an&liaie de la respuesta institucional a la contaminación ambiental, 

de las empresas cementeras en el Valle de M'xico, en e'apecial en la re -

gi6n comprendida entre Atotonilco-Apasco, exige el reconocimiento de -

tres niveles de actuaci6n: empresarial,- gobierno municipal y gobierno 

federal. 

Un importante sociólogo contemporáneo, Noam Chmsky, ha afirmado que el 

Estado y loa empresarios se encargan de "fabricar el concenao; esto ea, 

una versión parcial y modificada de los hechos, un mecanismo muy efecti

vo de control que impide el entendimiento cabal de lo que eatl sucedien
do," (23) 

Gilberto Jim6'nez por su parte, ha enfatizado que el discurso ideo16gico 

ampliamente difundido por todoSloS mea10I da-·co.unicacidn, ea el diacurao 

producido en la "escena pol!tica11 
• dentro de loa aparatos donde se 

deaarrQlla el juego del poder. En 41, loa enunciados axioldsicoa deeempe

ñan una funci6n proiram&tica: los valorea son designados en cuanto a 11 rea

lizablea" y tu realizacilin invOlucra a loa sujetos en diferentes eatra -

tegiaa. <24> 

El discurso empresarial expresado por el Presidente de la c«mara Nacional 

del Cemento. en nste caso, permite analizar tres preguntas ofrecidas por 

loa empresario• sobre el mi1J1110 problema. 

(23) CHOHSKY NOAM 11La fabricaci6n del concenso 11 Nexos Febrero de 1986 

(24) JlMENEZ GlLBERTO "Poder, Estado y Diacurso11 UNAM. pis. 123 
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A) LOS EMPRESARIOS • 

No fue posible acceder a documentos elaborados por los empresarios del -

cemento en los que preaetan su posici6n sobre la contaminaci6n y tuvimos 

que basar nuestro trabajo en declaraciones a los periódicos, en art!culos 

de una revista especializada y loa "Anuarios" de la Industria del Comer· 

cio 

Bernardo Quintana, en el momento de ser Presidente de la CANACEM acate -
n!a: (25) 

" ... debe mencionarse el papel destacado que est& asumiendo la industria 

del cemento en la lucha 'que el pala tiene emprendida contra la contamina

ción ambiental, uno de los problemas agudos que nos enfrentamos como au¡,.. 

producto negativo del desarrollo y la industrialización intensiva de los 

Gltit:loa años. 11 

11 •• la· industria del ·cemento ha encarado coa franqueza la circunatancia de 

que su proceso productivo tradicional, si bien no produce desechas ni con

tamina el agua o. loa.suelos, ai expela polvo a la atm6afera •. Un polvo no 

t6xico, pero al molesto, por lo cual es necesario aplicar los mejores mi -

todos y los equipos mis modernos para reducir y controlar estas emisiones 

polvosas ••• 11 

* Quisieramos aclarar lo siguiente: que en varias entrevistas llevadas 

a cabo con un alto funcionario de la Cámara Nacional de Cemento, fate 

nos prometi6 un dcicmento especial donde la CAMARA explic~ba au postura 

frente a la coataminaci6n ambiental, para demostrar precieamente qua "no 

aotros no contaminamos", pero desafortunadamente nos quedamos esperando 

·.la respuesta y a~te la insistencia, sólo tuvimos el aiguiente mensaje: 
11diacGlpeme, pero me han proh!bido darle la inforid.ct(;n," 

(25) QUINTANA, BERNARDO 11La industria del Cemento y el Desarrollo de 
HGxico" IMC'iC Vol X No. 59 
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Es motivo de orgullo, por ejeáiP1o, que hsya·sido esta industria, a -

travlis de la Climara Nacional del Cemento, la primera e'n hacer un ofre• 

cimiento concreto de reducir en un plazo fijo los indices de emisi6n 

de polvo de 23 mil miligramos por metro·cúbico anual, que expeler!an 

laa chimeneas de laa fábricas de cemento sin ningGn control, a sola -

mente tre1lcientoa miligramos. 

Con el fin de alcanzar loa Indices reglamentados por las induatrias 

polvoaas. se han realizado ya ·cuantiosas inversiones y eat~n perfecta

mente programadas las erogaciones 'fUturaa por cada una de las empresas 

cemi:nteraa asociadas a la Cimera. 

Estas 24 industrias han invertido a la fech.a 1 en equipos colectores de 

polvos, la cantidad de 226.6 millones d~ pesos. En loa pr6ximoa dos 

años estl prevista una inversi6n globa.l, en este rubr.o, de .119.4 ·millo

nes para .alcanzar un total de 346 millones de pesos. 

Es interesante señalar ·que la inversi6n en equipos y medios de control 

di· la1 emiisionea de polvo para las empreaaa cementera1 1 repre1enta -

aproximadamente un 15% del monto t~tal de la inverai6n necesaria para 

cada plante. 

Para dar una idea de lo que se habr& de lograr con un programa puesto 

en marcha y las inversiones planeadas, se puede decir que la industria 

del cemento en Mfxico, si trabajara ain ningGn medio de preven1il5n ni 

control de las emisiones polvosaa, arrojarta a la atm6afera una cantidad 

de polvo capaz de llenar, ya compactad.a, un volCimen equivalente a una -

pirlmide de 220 metros de base con una .altura igual al de la Torre Lati

noamericana. 

Sint,ticaaente, uno de los principa;es empresarios de la construcci~n 

sostiene: 
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1) Un papel destacado de la industria del cemento contra la contamina

cil5n ambiental; 

2) Ha encarado con franqueza la circunstancia de que su proceso produc

tivo expele polvo a la atmósfera, un polvo no tóxico, pero s! molesto; 

3) · Desde hace varios años la CANACEM estuvo preocupada por este problelll8; 

4) Es Mtivo de orgullo reducir en un plazo fijo la eciiai6n de polvo de 

23 mil miligramos por metro.cúbico a 300 miligrSLlOa; 

S) Loa ·millones que ha invertido y loa que invertirA. 

Ubicamos perfectamente este discurso en el plan9 de 11querer tapar el sol 

con un dedoº, puesto que sabeaoa 'que esta industria es la que m(s contami· 

na al pa~a y la ha contaminado, ademlÍa que su 11polvo no t6xico pero a! -

m.oleato0
• aeguratAente ho ocasionado enfermedades puhwnarea baatante fuer .. 

tea en loa lugares donde se ha instalado que incluso han provocado la -

muerte de los pobladores, Ademis que loa cientos de millones invertidos 

estin dirigidos a equipo recolector de polvo, que. ayuda de alguna forma -

a aprovechar el "deflperdicio" capitalista. Pero no hay un céntavo para 

reforescar las zonas tan degradadas ni una explotaci6n.racionat de laa can-

ter as, 

LA ttinica de este discurso, en cuanto a inver.!!il6n en equipos anticontat:1i

nantes1 c.1 la de ex11gerar. lo invertido para minimizar lo que Bernardo Quin .. 

tana afima sob1·e loa problecaa agudos a que nos enfrentamos como al.lb -

produ:to negativo del desarrollo y la industrializacitin. 

"Res¡1ecto del control de la contamiaacilin, durante 1984 se et'ogaron 

240,2.millones de pesos, cantidad casi insignificante'frente a la inver -

ai6n to~al realizada en este mismo 

rarse lo ya señalado en 1983, que 

año (l.7%). Sin embargo, debe reite -

las nuevas inversiones.que: realiza la 

industria, ya incluyen equipos anticontaminantea 1 lo que hace innece1nrio 

invertir en fot'ma espec!fica en este rubro. De esta manera, se estima que 
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la invera16n en equipo antico~~!_'Dinante asciende a ua 15% del total 

de la inversióri. Esto permite afirmar que la industria ha venido -

cumpliendo cabalmente con las pol!ticae gubernamentales contra la -

contaminación, pues de 197: a 1984, ha invertido en forma espec1fica en 

equipos anticontaminantea la cifra de 4 219 666 miles de pesos, canti -

dad que representa el 5.34% del total invertido. <26> 

A S O S 

1971 
1972 
19n 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

INVERSION EN EQUIPOS PARA EL CONTROL DE 
LA CONTAMINACION 

TOTAL 

MI LBS DE PESOS 
(ValOres corrientes en cada año) 

. 266 600 
69 56S 
28 540 
69 095 

. 149 033 
199 934 : 

··;_ . 136 17> 
152 242 

. 615 405 
217 151 
989 212 
701 181 
425 311 
240 218. 

4 219 666 

'FUENTE: Cimera Nacional del Cemlinto 
Anuafio 1984. 

H4cemos •nfaais en esta danza millonaria, puesto que a partir de ello 

los industriales insisten en que no contaminan y son la vansuardia en -

cuanto a equipos anticontaminantes se trata en "'xico. Pronto la rea -

ltdad se encargari de poner entre dicho. ya ·que loa pobladores son loa 

que realmente saben cu,nto contaminan estas empresas. 

Una nota pe-riodística del !!1' de marzo de 1980, señala: a causa de la 

(26) CANACEH Anuario 1984 p(g 7 
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mala instalaci~n de industrias cementeras han muetto 39 personas en 

ese.'año. Las empresas cementeras Apasco, Portland Blanco y Tolteca, . . 
además de varias caleras, desobedecen los reglamentos de ls Subsecre-

tar!a del Mejoramiento del ·Ambiente, ya ·que sus instalaciones, mal ubi

cadas, causan destrozos a la ecolog!a y provocan enfermedades en las -

v!as respiratorias de. los habitantes. CZ7) 

La respuesta no se hizo esperar, inmediatamente el Presidente de la -

Cimera Nacional del Cement~, Roberto Sáncbez D4valoa, declar6 en el -

mismo diario e inspirado en la.filosoffa de Bernardo Quintana: 

"no son t6xicos. los polvos que despiden las empresas del ramo y que 

las acusaciones de que 39 personas mui:ieron en el Estado de México, de-

, bido a efectos de la contam1naci6n provienen de grupos de agitador ea." (ZS) 

En esa misma not_a, el Director de la Concam!n y el Coordinador de la co ... 

misi~n de Mejoramiento del Ambiente ~e l~ C~nacintra, coincidieron en que 

la industria cementera es un sector· responsable que se apega a las dia -

posicio:1t1s de la Secretarfa de Salubridad. 

Mientras.el representante de la industria cementera expres6, siguiendo 

la filosof!a antes planteada, que los tndices de concentraci6n de polvo 

se han reducido de 23 mil mlligramos por metro cúbico a 330 miligramos, 

por lo que calific6 de irifundadaa las denuncias de los pobladores de H1 -

dalgo y Estado de M§xJco, Añade que cumplen con los requisitos exigidos 

por la Subsecretaria del Mejoramiento del Ambiente. 

El representante de la Concamtn afirm6 entonces, que son exageradas esas 

afirmaciones, en torno a las muertes dijo "que diff.cilmente ºestando aGn 

en· permanente <:ontracto con la fibrica de cementoº se logra adquirir una 

enfennedad comQ la silicosis. kevellS ademií:s que en los últimos tre·a año11 

no han recibido oficio alguno en el que la SMA exprese ~u desacuerdo por 

(27) UNOHASUNO 24 de mar<o de 1980. 

(28) UNOMASUNO 25 de mar<o de 1980 
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la forma en que se llevan a cabo los reglamentos en la materia,<29> 

Empero la realidad es necia, un mes antes de tan bárbaras declaracio -

nea en la prensa, encontrJmos la siguiente nota: 

"Clausuran tres cementeras en Hidalgo" (JO) 

Fueron clausuradas las empresas cementeras más contaminantes en Atoto

nilco Hgo,; Cementos Portland Blanco, El Palizar y Caleras Bertrand, 

despu§a que la SMA comprob6 los daños que causan a la salud y al medio 

ambiente "en cuanto a otras industrias en parecidas condiciones en la 

zona, como Cementos Apasco, Cementos Tolteca y Beneficiadora de Cal, 

explic6 q1;'8 presentaron ante la dependencia los pedidos formalizados con 

empresas vendedoras del equipo anticontaminante y eat§n corriendo loa -

plazos para su instalación. En caso'que no.cumplan con las diaposicio -
. . (31) 

nea se procederá a la clausura ••• " 

e. LA RESPUESTA MUNICIPAL 

El Gobierno Municipal en la zona donde se encuentran·laa empresas cemen

teraa que nos encontramos analizando, se enfrenta realmente a un dilema 

puesto que son estas empresas las·que mayor c~ptaci6n fiscal dejan a loa 

ayuntamientos. Ademas, la lucha electo~al es significativa por lo que 

no es extraño que, sob.re todo en Atoconilco y Apaxco • la mayor parte de 

las autoridades municipales trabajen o hayan trabajado en las cementaras, 

en la mayorta de los casos como empleados de confianza, 

En ese contexto, ubicamos nosotros ·que por ejemplo en Atotonilc.0 1 las 

autoridades municipales hayan organizado un ComitS contra contaminnci6n 

.totalmente espurio, as! corno también el que nieguen la contaminaci6n -

(29) IBIDEM 

(JO) UNOHAsu;o 9 de febrero de 1980 
(31) IBIDEM 
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....... 
ambiental que se observa a simple vista. El Secretario del Ayunta -

miento de Atotonilco 1 en una entrevista realizada el 15 de agosto 

de 1986, sostienei 

" es mentira lo que dicen los peri6dicos acerca de la contaminaci6n 

de las empresas cementaras ya que la emisi6n de polvos es mínima •••• 

Sin embargo, esta contaminaci6n es inevitable, las f~bricaa para reparar 

el daño ahora nos estan construyen~o una glorieta,., El Municipio no 

.cuenta con recursos y las plantas ce:nenteras y calera.a, nos ayudan con 

material para la construcción de obra9,,, El Comit& Regional de Pro

testa Contra la Contaminación Ambiental, es digamos, •• ·1a izquierda de~ 

municipio, •• 11 · <32> 

En los documentos entregados para hacer el anfilisia de la situaci6n mu

nicipal encontramos ·que. e~ el programa denominado "Orientaci6n Progra

mática Municipal 1985-1987, ·no existe un estudio acerca del impacto -

ambiental de las cementeras, e's decir, que hay casi una omiai6n planifi

cada sobre el pr~blema "que deben atende~ las autoridades municipales. 

Lo Gnico que sei\olan es lo siguiente 11 ••• es prioritaria la regenera

ción del equilibrio ecol6gico mediante el control de la contaminac16n in

dustrial de las aguas y el combate al mosco de Tula •• ,11 <33> 

Lo que nos demuestra una incapacidad m&s de loe gobiernos municipales para 

emprender una en~rgica acci6n que impida una mayor degradaci6n del ecoais-

tema. Su relaci6n directa con los empresarios de estas firmas explica -

esta omisi6n gubernamental ante un problema claramente comunitario. 

C, . LA RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL 

Para estudiar las acciones del Estado en materia de protecci6n ecol6gica 

(32) . Entrevista llevada a cabo .el 15 de agosto de 1986. 

(33) Orientaci6n Program6tica Municipal 1985-1987, Atotonilco de Tula 
Hictalgo, s/p Plan Nacional de Ecologla 1984-1988 pag. 28 
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en eApecial sobre la zona cementera, debemos enmarcarlo sobre cuAlea 

han sido las leyes que restringen el uso indiscriminado del medio -

ambiente por parte de los industriales. 

El Articulo 27 constitucional que establece como responsabilidad esencial 

del Gobierno la de regular la conservación del patrimonio nacional, su -

aprovechamiento y su desarrollo. 

Larga es la historia de leyes Que tratan de proteger el m8dio ambiente; en 

octubre de 1945 se promulga el Reglamento de Higiene del Trabajo, que de

fine la higiene industrial como aquella acci6n tendiente a proteger a la 

comunidad de los peligros de la inaalubridad y de laa·motestias ocasiona

das por las industrias. 

Entre 1952-1958 1 la s.s.A. inici8 un programa de saneamiento de'l medio• 

la que bas,ndose en la Ley de Secretarla y Departamentos de Estado en 

-1958,·--definla las facultades de- la s.S~A. para vigilar el cumplimiento del 

C6digo Sanitario y los dem§s relacionados. con el medio ambiente. C34> 

Ante la aguda contaminaci6n que existla en el Valle de Máxico, ya en los 

inicios de la ·d,cada de los setenta, se establece una red de monitores con

tinuos de indicadores contaminantes del aire en el Valle de México. 

El 4 de mayo dQ 1971, se instala la Comisión Jurídica para la Prevenci~n 

y_ Control de la Contaminaci6n Ambiental. 

A ra_tz de entonces y a iniciativa del Presidente, un mea despula se inata-

18 una Comisi6n Tripartita, con la ~epresentacign patronal, laboral y gu -

ber~amental para estudiar el caso. 

El 17 de septiembre de 1971, el"Diarió'Oficial de la Federaci6n, publica el-

(34) Programa Nacional de Ecólosla 1984-1988 
Poder Ejecutivo Federal. 
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el Reglamento para la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Atmosfé

rica originada por la Emisión de Humos y Polvos, antecesora de la Ley 

para Prevenir y Contr~lar la Contamihaci6n Ambie~tal. 

"Con el prop6sito de coordinar y sumar esfuerzos de loa gobiernos federal 

y local, se crea_ en noviembre de 1971, el Comité Central Coordinador de 

Programas del Mejoramiento del ·Ambiente. 11 (35) 

En 1972 la S.S.A., ya por la vta de la Subsecretaria del Mejo~amiellto del 

Ambiente, da atención a los problemas del medio ambiente, ademds se crea 

la Comisi6n Intersecretarial de Saneamiento Ambiental. 

Por Gltimo cabr~a agregar que en 1982 se decreta la Ley Federal de Protec

ción .al Ambiente, que 1ncluy8 un capitulo sobre protección a ecosistemas 

marinos. 

Ea conveniente mencionar todo este marco'jurídico puesto quG ayuda a·ai

tuar las accione~ que proceden en contra de los iridustriales que provocan 

la conta.minaci6n ambiental. 

Las acciones jur!dicas del Gobierno Federal son importantes aGn cuando en 

términos de recursos y de acciones concretas los problemas ecol6gicos no 

reciban la debida atención iDstitucional. 

Legalmente se han 1dentific8do . las fuentes emisoras de contaminaotea at -

mosféricos, siendq las artificiales: 

11a) Las fijas, que inCluyen flbricas o talleres en general, instalaciones 

nucleares, termpel€ctricas, refinertas de petrGleo, plantas elaboradoras 

de cemento , ·f&bricas de fertilizantes, fundiciones de hierro y acero, si -

derGrgicas, baño.a, incineradores industriales, comerciales, dom€sticos y 
. (36) loa de servicio pGblico y cualquier otra fuente an&loga a la anterior,,, 11 

(JS) Poder 'Ejecutivo Federal 

(36)' Subrayado nuestro: Ley· Federal. de Protecci6n al aDabiérlte· .! ·¡,-q·g~ "17 . 
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Además la citada ley, concede eri-Su Capitulo XII, toda la personalidad ju• 

rtdica necesaria, para que la llamada "acción popular 11
1 sea protegida, 

tanto a nivel de la organización como de la participaci6n ciudad~na en la 

denuncia de hechos que lesionen al medio ambiente y que ya fue analizado 

anteriormente. 

En el Capitulo XIII denominado: 11de los delitos 11 en .el artl.culo 76, se di

ce que: "se impondri la pena de seis ·meses ? tres años y multa equivalen

te de cincuenta a diez mil dtas de salario mtnimo vigente en el Distrito Fe

deral; al que intencionalmente o por imprudencia: 

I. Expida o descargue contaminantes peligrosos que deterioren la 

atm6sfera que provciquen o puedan provocar daños graves a la salud, 

la flor.a, la fauna o loa ecosistemas; 

II. Descargue, deposite o infiltre contaminantes peligrosos en los 

·suelos , que provoquen o ·puedan provocar daños graves a la salud 

·pCiblica, la flora, la fauna o a loé ecosistemas; 

III. (idem, pero respecto al agua); 

IV. Genere em.isi6n t&rmica, ·ruido o vibraciones que ocasionen graves 

d~ñoa a la salud pGblica, la fauna o loa ecosistemas •• .'1 (37) 

A partir de agosto de 1984, se da a conocer el Programa Nacional de Ecolo

gta que mar~a la pol~tica ecol6gica del Gobierno de Miguel de la Madrid, 

condensada en el Programa Nacional de Ecologta 1984~1988. 

Este programa establece que la geeti6n ambiental del Gobierno Federal es

tar& encaminada a: 

El uso equilibrado de los recursos naturales, a trav&s de su apro

vechamiento racional y su preservaci5n; 

- ~tellder los proble~as eco16gicos mediante·l!neaa correctivas y 

preventivas; 

(37) IBIDEM, plig. ·34 · 
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- Controlar y abatir la contaminación del agua, aire y suelo para 

mejorar la calidad de vida de la poblaci6n rural y urbana; 

Incorporar a la producci6n zonas deterioradas, mediante un adecuado 

manejo de recursos naturales; 

- . Integrar a la planeaci6n del desarrollo nacional pol!ticas y normas 

para el ordenamiento ecol6gico del territorio e impacto ambiental; 

Conservar el patrimonio natural y fomentar au aprovechamiento; 

- Promover la formaci6n de la conciencia ambiental para lograr la par

ticipaci6n de· toda la población. 

Dos aspectos de~tacan del Plan Nacional de·Ecolog!a: 1) el denominado 

·Impacto Am.biental¡ y 2) La formación de la Conciencia Ambiental. 

El primero dice: . "Dado que las actividades que llevan a cabo loa secto

res Producti~llB ocasionan alteraciones al medio natural, el proyecto de 

iinil'ácto "amhient'iil'busca detec.tar los efectos que una obra o acciiSn deter

minada produce sobre .el medio ambiente, señalando las medidas de mitiga -

ci6n necesarias para los impactos negativos previstos... Objetivos: lo -

grar que todo proyecto de obras, acciones o servicios ingrese aistemStica

mente al Procedimiento de Impacto Ambiental... Metas de Resultado; Apli

car el Procedimiento de Impacto Ambiental, a todos los planes o proyectos 

de los sectores pGblicos y privados. Formulación e instrumentaci6n del 

Reglamento de Impacto Ambiental posibilitando la aplicaci6n del procedi -
miento ••• 11 (JB) 

En cuanto a la conciencia ambient,al: " ... será promovida a travEs de -

acciones diseñadas en funciGn de caracterlsticas regionales del entorno 

econ6mico, social, cultural y de la actividad del sector o grupo al que 

vayan dirigidos.... Objetivos: Promover la participación responsable y 

activa de toda la pqblacién en el cuidado, manejo, uso y conservaci6n. de 

los recursos naturales. Crear conciencia de que la utilización de los -

(38) Plan Nacional de Ecologla, pág. 139 

\ 



••• 179 

recursos naturales, integramente con los humanos y financieros, son -

el~mentos 'fundamentales para la acción humana ••• 11 (39) 

En.dicho acuerdo se establecen una serie de normas que tienen a limitar 

la contaminaci6n ambiental de las empresas cementeras; no obstante 

son bastante limitadas y no plantean nada relacionado con una posible -

baja en la capacidad productiva de la empresa, en la reforestaci6n de 

las zonas que se han dañado,_con el pago de indemnizaciones a loe campe

.sin.os afectados por la producción de cemento, con la implantacii5n de me

didas de monitores constantes en las empresas para detectar el nivel de 

emiá'i6n de polvos y con una verdadera y real deacentralizacii5n de la in

dustria cementera. 

Se plantean una serie de hechos: que la industria ha sido calificada 

como eatratfigica, por lo que su permanencia y desarrollo ea prioritario 

para el pata; que .el proceso de fabricación del cemento, genera emf -

sienes de partlculas al medio ambiente; existe una tecnolog{a lo suficie·n

temente avanzada para impe~ir esta aituaci6n; que la mayorta de las plan

tas cementeras han sido alcanzadas por·n6cleos poblacionalea, agudiz&n

dose la problem&tica ecológica¡ que ambas partes llegan al siguiente -

acuerdo: 

. l. La SEDUE eq los·términos de la ley, vigilar4 y en su caso, determi

nar& los l!mites permisibles de emisiones por.cada una de las 

empresas ••• ; 

·2. Las empresas afiliadas a la CANACEM operarán y mantendr~n en con -

dicionea óptimas sus equipos y sistemas anticontaminantes ••• ; 

3. La CANACEM conjuntará los programas calendarizados·que 'sus agremia

dos elaboren para la reducción de sus emisiones contaminantes; 

4. En caso de violación a la Ley Federal de Protecc~~n .al Ambiente, la 

SEDUE •••• dictaminará la factibilidad de aquellas .plantas.que por -

- - '(39)' .. IBIDEM 
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su localización afecten al medio ambiente •• ; 

S. La SEDUE se compromete a coordinarse con las autoridades eStatalee 

y municipales a efecto de establecer y expedir las declaratorias 

de las zonas de protección alrededor de las flíbricas de cemento •• " <40> 

En t€rminos#generales, Este es el acuerdo de Concertación, como hemos -

dicho, nos parece que no haj un avance significativo y que incluso los 

empresarios ya tienen su 11 interpretaci6n del acuerdo", 

que la SEDUE a trav&s de la Subsecretar!a de Ecolog!a, 

creemos urgente 

lleve a cabo un es-

tudio del Impacto Ambiental de las cementaras a nivel nacional, para que 

tengan una información más adecuada de lo que sucede alrededor de estas -

empresas y de los destrozos que ocasionan • 

. (40) IBIDEH plg, 110 

• 



CllNCLUS IONES 

Alrededor de nuestra investigación, hemos sotenido que el espacio 

urbano se encuentra sometido al proceso de apropiaciórt' de la 

naturaleza por las diferentes formas de organización social, 

hist6ricamente determinadas y cómo las relaciones de apropiación 

transforman a la naturaleza y van construyendo con ella y sobre 

ell~, un conjunto de objetos materiales (f!sicoe, medio ambiente 

humano, espacio construido, etc,) , que como la naturaleza misma, 

aon inseprables y forman parte constitutiva de esas sociedades y 

sirven, a la vez que expresa~, a esas relaciones de apropiación. 

El espactn construido y acumulado por todas las sociedades 

pasada~, lo podemos observar f&cilmente en: ffibricas y talleres, 

viviendas, artefactos domlecicos y redes de alcantarillado, 

aaua potable, electricidad y gas¡ carreteras,. v'is de ferrocarril, 

puentea y tGneles, puertos y canales, instalac~ones comerciales, 

financieras, ~ubernamentales, redes de comunicaci6n, etc. La mayor 

parte de estos elementos se encuentran concentrados en la 

ciudad. 

Toda formac16n social expresa un espacio construido determinado. 

as! tenemos, al 11 esclavista tributario 11
, al ''feudal comercial" 

y a la concentraci6n industrial que caracteriza al espacio 

construido de la sociedad capitalista. 

La concentraci6n industrial capitalista ha ido creando una serie 

de condiciones necesarias para la reproducci6n del sistema social, 

condiciones generales de producci6n y reproducci6n de la fuerza 

de trabajo. A la vez que condiciones, tambi~n necesarias, para 

la reproducci6n ideológica y pol!tica de la sociedad, que se 

mantitestan en el espacio construido con la llamada ''obra 

pGblica". 
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El E1tado 1 es el encargado de crear la mayor parte de las 

condiciones necesarias para la reproducción del sistema. de 

esta acción se derivan una serie de agentes urbanos.Es el caso 

de la industria de la construcci6n y de la industria productora 

de materiales para la producci6n. 

Existe una diacusi6n sobre el concepto de condiciones generales 

para la producci6n y sobre los llamados ~medios de consumo 

colectivo''· Lejos de que se precise, la importancia_ de las 

categortas la discusi6n tiende a confundir un poco mls 

el uso de categortas especlficaa, Por lo cual, utilizamos, loa 

siguientes conceptos ; primero a nivel general el de Condiciones 

Generales para la Reproducción de la Formación Social Capitalista. 

y a nivel particular¡ el de condiciones generales de la producci6n 

y reproducción de la fuerza de trabajo. 

El proceso de conformaci6n del espacio construido, nos remite 

tanto al papel que juega la rama constructora, como al de las 

empresas que producen materiales para ella. Analizamos, uo 

material en especial: el cemento, empero no aislado, sino en 

relación a su impacto regional. a su dependencia con la dinlmica 

de la rama constructora y al papel que juega el Estado como cliente 

de este sector y su responsabilidad en la concentraci6n de 

condiciones generales para la producción y reproducción de la 

fuerza de trabajo. 

Toda acci6n del Estado. en funci6n del espacio construido. supone 

un desarrollo de la industria privada de la construcción y a trvEs 

de ella de la industria productorade materiales para la pro

duccitin. -
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El complejo de la construcci6n,· son todas aquellas ramas 

industriales que de alguna manera y debido a los eslabonamientos 

d,e las cadenas product~vas, ·Se ven afectadas por la dinámica de 

la rama contructora, en especial en los ciclos de auge-crisis y 
recuperación. 

L8s ramas industriales que proporcionan los insumos para la 

industria de la construcción, mantienen una interdependencia bien 

definida: por ejemplo las que destinan el total de su producción 

a esta actividad, como es el caso del cemento, yeso y tabique; 

las que tienen a la construcción como su mayor consumidor; 

industrias del hierro, acero, madera y vidrio. Finalmente 

las que tienen a esta actividad como consumidor minoritario. 

Mientras la industria de la construcci6n sufre una de las 

mayores crisis econ6micas de su historia, la industria productora 

de materiales para la construccci6n no la sufre, necesariamente 

en la misma magnitud, dado que los productos minerales no-metálicos 

encuentran salida en'la autoconstruccci6n y en la edificaci6n 

residencial y no residencial que son los rubros que no han 

~ufrido. catdaa drlsticae en el complejo de la construccci6n, adem&s 

de la otra salida que constituye el ser insumos exportadores, 

fundamentalmente al sur de loe Estados Unidos. 

Particularmente, el insumo estudiado en nuestro trabajo, el 

cemento, comprobamos que las alteraciones en el mercado de la 

industria cementera afectan de en forma de cadena a las empresas 

productoras de materiales para la construccci6n. 
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El cemento ea un insumo funadmental para la realización de las 

obras de construcci'ón 1 sobre todo de aquellas relacionadas con 

la reproducción d8 la fuerza de trabajo, de ello deriva su 

importancia para el espacio construido. 

En los periodos de auge de la construccci6n 1 • siempre se ha 

r.ebasado. las posibiladades de cubrir la demenda de cemento; lo 

.cual provoca, en muchos casos que las obras se paraliCen, también 

que loe cosntos de producción se eleven al subir el precio del 

insumo por la escacez. 

El Estado mexicano al considerar a la industria del cemento como 

una acti-vidad prioritaria, por considerar su producci6n como un 

instrumento estratégico para la economra nacional, le brinda en 

los momentos de crisis por. la eacacez del· producto, mis 

facilidades para que._oktengan ganacias fabulosas y seguras de la 

producci6n de cemeneto •• 

El deaarrpllo capitalista acelerado que vivi6 el pote en las 

primeras d'c~das del presente sigla, exigieron una serie de 

c~ndiciones generales para la producci6n capitalista, as! como 

instalaciones necesaraia~ para garantizar la reproduccci6n de 

la fuerza de trabajo, como para su constrol pol!tico e ideoll$gico 

para. lo -cual se crearon grandes inversiones en "infraestructura", 

lo que explica el nacimiento de la induatria_cementera del 

pa!a. Desde su inicio ·las primeras plantas de cementoempezaron 

a tener un control monop6lico del producto. 

La penetraci5n del capital extranjero en la industria cement~ra, 

al principio !ue total, cediendo el paso posteriormente al 

capital naciona~,--sobre todo al relacionado con empresas 

constructoras. 
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Las etapas del desarrollo de la industria de la construcción se 

realaciona con las de la rama cementera 1 empero no tan directamente. 

La crisis actual de la rama cementara al sólo aprovechar el 

64 % de su capacidad instalada, tiene que ver mis con la ampliac16n 

de instalaciones y la falta de previsi6n de la crisis econ6mica 

ac·tual • que por la crisisque atarvieza la industria de la 

conatrucci6n. 

La industria del cemento ·se encuentra oligopolizada por cinco 

grupos econ6micos que controlan la producci6n total del 

producto, mantienen barreras muy fuertes para que otros capitalistas 

inviertan en el sector. Por lo que se hace dificil que aparezca 

un nuevo grupo en los pr6ximos años. 

Las ·empresa• cementaras se encuentran ligadas a los graridea 

grupos de capital en la conatruccci6n, empero tambi&n a loa 

productores de concreto y productos premezclados que se encargan 

de llevar el cemento ya procesado a las obras. 

La existencia de una amplia inversidn eb capital fijo en las 

empresas cemente~as, hace que la mano de obra empleada en el 

sector sea poco significataivaa nivel nacional. 

Existe una gran tradic16n en leo trabajadores cementaras en 

cuanto a sus luchas por demendas salariales, por lo que podemos 

afirmat que los sindicatos del ramo tienen una importancia 

funadmental en la lucha por obtener mejores condiciones de 

trabajo. 
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La industria del cemento, a travlr., ·; su organización; la 

C'mara Nacional del Cemento, se precia de otorgar los mejo:ea 

sueldos a sus trabajadores en comparaci~n con toda la industria 

de la transformación. Ello se debe a que la mayor parte da 1u1 

trabajadores tienen una alta califitaci6n c•cnica. 

Ello no impide, a que el sector tenga una ta1a de accidentes 

de trabajo elevada, sin embargo en la mayor parte de las veces 

no se detectan inmediatamente sino hasta deapuAa de algunos años 

de trabajo se empiza a notar , funadamentalmente las siguientes: 

enfermedades pulmonares, sordera e irritabilidad. 

Loa grandes grupos cementeros se han dividido al territorio 

nacional de acuerdo a una supuesta "deacentrali:r.:aci8nn, que 

tiene que ver m4s con el patr~n de desarrollo urbano del pata 

y de loa intereses partiC:ularea, como empr·eaa 1 que con el lnimo 
1'institucionJl de descentralizar la vida nacional1

' •• 

La mayorta de las plantas cementeras, rebasan la producci8n anual 

da un mill6n de toneladas m'tricas anuales, lo que provoca 

aerias alteraciones al medio mabiente, que ae traduce en problemas 

agrarios 1erio1, pues loa campesinos que viven en.las :r.:onaa 

cercanas a las plantas han visto diaminuri aua coaechaa , ast 

coco el ganado, ademls de provicar enfermedadea irraparablea 

como la ailo~tuberculosia. 

El aobierno federal ha incentado diciplinar a 108 empresarios 

ceaenteroa, en relaci6n a la contaminacidn aabiantal, •atoa de 

firman acuerdo• para mejorar aua equipos anticontaminantea, en 

el cual ae inviertea miles de millonea de peaoa, como puede obaa1arv 

en al anexo tres. 

Sin embargo, al problema radicar en poder disminuir la capacidad 

da producci6n da cemento anual, lo que repercutirla en el 

precio del insumo puaato que 1e reduce el ~recio d81 aiimo 

al ahor~ar fletas, pero sobre todo al causar un m;nor daao 
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a la poblaci6n aledaña a las plantas, ast como al medio ambiente. 

Empero, en 'ate punto los empresarios no estan dispuestos 

a ceder un 'pice, as1 lo demuestra el Gltimo acuerdo de 
11 concertaci6n de voluntades 11 para disminuir la contaminación 

ambiental, lo que se traduce en afirmar que en equipos antt

cont11rinates estltn dispuestos a ceder, pero aquello 

que significa una mayor inverai6n NO. 



A N E X O U N O • 

Cuando se llegó por primera vez a la zona de trabajo, se intent6 enta -

blar alguna conversac16n con los miembros del Comité de Protesta contra 

la Contaminación Ambiental.del Estado de México e Hidalgo. En un prin

cipio fue diflcil, puesto que existe desconfianza hacia personas ajenas 

al lugar, particularmente period!atas o funcionarios públicos. 

Esta desconfianza sirvió bastante puesto que de regreso a la Ciudad de 

M&xico • se regresl5 al trabajo de gabinete, sobre todo a revisar notas -

hemerogrSficae, para repasar las notas period!sticas y a partir de aht, 

preguntar por las personas que en algunas ocasiones hicieron declaracio -

nea a los diarios nacionales. Fue sal como nos dimos cuenta que de diez 

años a la fecha, en todos los peri6dicos y revistas de distintas corrien-

· tes se repetía el nombre de Teresa Rodrfguez. 

Al regresar al lugar de trabajo para continuar con la investigaciGn de 

campo, se pidieron informes en el Ayuntamiento de los Municipios que es~ 

tabamos visitando¡ en Apasco respondieron con indiferencia, empero en 

Atotonildo, el Secretario del Presidente Municipal, nos aeñallS que el Co

mit& CÓntra '1a Contaminación 11era la izquierda de la población", por lo 

que inmediatamente 'he solicitó" permiso al Secretario del Ayuntamiento 

paril entrevistar con "esa 1zquierda11 • 

Cull fue nuestra sorpresa al enterarnos que aquél personaje, que de alguria 

manera en el poblado se nos impedla hablar con &l, es un individuo de 53 

años de edad, nacido en Atotonilco de Tula, Hgo., que segGn sus propias -

palabras 11no tuvo capacida de estudio11
, por lo que solamente lleg6 a -

primero de primaria, únicamente sabe ller y escribir a su manera; de ofi

cio de "hojalatero y pintor". 

· ** La información de este Anexo nos fue proporcionada por el señor Te
resa Rodr!guez 1 Presidente del Comité de Protesta Contra la Contami• 

"·na"Cilhi" Ambi8itt8f ~en· 1011 Es~ados de México e Hid~lgo. · ' .. 
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A la pregunta de c6mo se inici6 la organizaci6n del citado Comit~, nos 

respondi6 que fue a ratt 'de 'que· la planta Tolteca en el año de 1971, 

inici6 una serie de ampliaciones que llevaban a aumentar la capacidad 

productiva de la f~brica; en concreto, el horno No. 4 inicia aua ac

tividades en 1972. 

Eata aituaci6n provocó alarma en el ·pueb~o, puesto que automlticamente 

auaentaba la emiai6n de 'humos y polvos al aire. Noa cuenta Don Tereso 

"••• si uno llevaba un saco negro, '•te parecla gris, ademlis el cabe

llo de las peraOnaa se encontraba todo polvoao, incluao ni mi ch111ba la 

podla realizar bien, "pues ·cuando pintaba algGn auto, '•te no quedaba 

bien por el polvo de cemento ·que habla en el aigre". 

Ante esta aituaci6n y en la CoyuritÚra del Gobierno de Luis Ectieverrla 

A., que c~ea la Subsecretarta del Mejoramiento del Ambiente y se esta

blece la primera Ley Federal Contra la Contaminaci6n Ambiental; ademie 

_de la preocupaci6n por.lo inqÜietos·que andaban loe miembros de la co -

munidad del poblado. Los industriales quieren ganar la carrera del ·

pueblo orgaai1ando el primer Comitl Contra la Contaainaci6n Ambiental. 

El 10 de octubre de 1?72, se form5 •l primer Comtta Hunicipa~ para el Me

joramiento del Ambiente en Atotonilco, -siendo presidido por el Alcalde 

del Municipio y secretarios ejecutivos de la mesa directiva: loa indua -

trialee a travla_de un representante de Cementos Tolteca, Caleras 

Bertrand y Cementos Portland Blanco, adem.la del r9presentante local de la 

C.N.O.P. y del P.a.1. del "lugar. 

"·•• lejoS de calmar los lnimoa de la poblaci6n, empezamos de manera in

dependiente a tomar cartas en el asunto, al ver que ese Comita reaultarta 

inoperante, puesto que de hecho eran loa mismos induatrialea loa que. or -

gani1an la lucha contra la contaminaci6n de la cu&l 101 empre1arios_1on 
loa culpables." 

.. 
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Ast entonces en 1973, organizamos el Comité Regional de Protesta Con

tra la Contaminación Ambiental en los Estados de México e Hidalgo, 
11de los dos estad'os porque los municipios afectados se encuentran ubi

cados en ambos estados 11 ; refiril:!ndose concretamente a Apnsco, Atoto

n~lco y Tula. 

El Comit& Regional organiza a las ccimunidades de Apasco, Atotonilco 1 

Vito y Tlamaco, para que a su vez forma.rán un Comité Local Contra la 

Contaminaci6n Ambiental, 

La lucha de esta organización se encuentra dirigida en tres direccio -

nea: 1) Contra la contaminación de las cementeras; 2) Contra el de .. 

terioro ecológico causado por la Termoeléctrica 11 Francisco Pérez Rf.os" 

y la Refiner{a Miguel Hidalgo, ambas en Tula y que han tra!do graves con

secuencias a la poblnci6n de Tlamaco; 3) Porque las aguas negras del 

Drenaje Profundo de la Ciudad de ·Mtlxico:que termina en Zumpango y afecta 

a toda ln zona de riego -el Distrito Federal, sean mejor tratadas para 

evitar m§s p&rdidas agrarias. 

A la pregunta de ¿Cuál es el apoyo que reciben de los miembros de la co

munidad ~el pueblo1 Don Teresa contest6: " ••• &eta se encuentra di~ididn 
por un lado nos apoyan, pero por otro nos rechazan, sobre todo loa que -

trabajan en las empresas, puesto que_ peligra su chamba. 11 

"Cuando se ipstalaron las empresas~ utilizaron al comisionado agrario de 

ese entonces, que se dej6 sobornar por loa empresarios y cedi6 la tierra 

que pertenecta al pueblo, pues ofrecieron loe industriales que iba a ver 

trabajo, para los de la poblaci6n. Aai fue mientras dur6 la construc -

ci6n d~ la planta, p~ro cuál va a ser la sorporesa que en cuanto se ech6 

a andar, exigieron 11mano de obra calificada" y aqu! en el pueblo pties ••• 11 

"Nos han despojado de la tierra, acaparan el agua del lugar, aqu! en el -



191 

Municipio s61o la Colonia Tolteca tiene agua suficiente. * y mientras 

en los dem&s pueblos falta, nos contaminan el ambiente, etc. 11 

º··. hemos logrado varias cosas por. la v!a de la lucha y la organizaci6n. 

Esta lucha la llevamos en distintos niveles; convocando a la prensa, 

mandando oficios, asistiendo en 'comiai6n1 ante las autoridades corres

pondientes.11 

"Nuestro trabajo ha sido mlis bien 'clandestino', queremos decir indepen -

diente, de las autoridades municipales e incluso estatales, puesto que -

ellas no han tenido poder de decisi6n sobre nuestros problemas. 

"Visitamos a los Subsecretarios del Mejoramiento del Ambiente de la s.s.A., 
desde Vizcaino Murray, hasta Manuel López Martillo. As{ como también a 

Alicia Bárcenas. concretamente logramos lo siguiente en estos años de lu -

c_ha: 

En 1976, hicimos que las empresas Tolteca y Apasco 1 por fin pusieron fil -

tros en sus fábricas que han venido funcionando regul8rmente, con lo que ha 

disminuido la contaminación. Sin embargo, en las noches, los días festivos 

y los domingos, no utilizan estos filtros, pues como tienen que pagar horas 

·extras sus trabajadores.~ •• Otra cosa muy importante es que no tienen 

equipos anticontaminantes de repuesto, ast es que cuando se descomponen su

frimos el mismo problema. 

Otro de los logros es el que hicimos en el Municipio, ya que obligamos a los 

industriales para'que nos donaran un camión de volteo para la limpieza del 

pueblo, empero las autoridades del municipio 'lo vendieron'. 

Adem§s logramos que la Refinerta Miguel Hidalgo y la Termoeléctrica Fran -

* La Colonia Tolteca son algunas casas, habitadas por personal de 
confianza de la empresa u obreros con una alta calificación y muy 

.
11leales a la empresa11

• 
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cisco PGtez Rtos,- indemnizaran a los campesinos: ahora estamos en la 

lucha por recuperar los 71 millones de·pérdidas agrícolas que dictami

nó Sanidad Vegetal en 198.o. por culpa de las cetnent:eras y caleras. 

Hicimoa que Salubridad nos practicara un estudio tor5Xico, para detectar 

la 'gravedad de la silicosiB o ·cuberculoais que hay en la poblaci6n. pero 

únicamente lo hicieron una vez y despu€a se han negado, que por falta de 

presupuesto. Ahora luchamos para que en el Centro de Salud exista el -

equipo suficiente para realizar peri6dicamante estos estudios. 

Pero nos enfrentamos al problema que los trabajadote$ de las empresas no 

qutere_n, pues si les llegan_ a. detectar alguna enfermedad, lee quitan el 

empleo y prefieren la silico--tubeiculosis a morirse de hambre ••• 

Don Teresa nos muestra una lista de los resultados del famoso estudio to

ráxico en donde observamos: que mlÍs del cuarenta por ciento se er.:.ontraban 

con alguna enfermedad pulmonar, debido a la contarainaciSn ambiental, Al -
gunos ten!an "crucesitas" 1 al preguntarle porquG, nos contestG: 11 ¡Ahl 

eso a ya murieron de silico-tuberculosts", en tot.al contamos 99 por esta -

raz6n. 
' 

Como pare darnos un respiro, nos comenta: ºalgunas dependencias del_ go -

bierno han intentado reforestar el lugar, sembrando magueyes y nopaleras, 

por lo que nuestro trabajo no es nada mis grilla,, •11 

Ot't'o de los triunfos; "fue clausurar definitivamente la demoledora de 

piedra· ·a!lic.a el "Pal izarº• pero nuestro trabajo nos cost6, tuvimos que 

amenazar con Huelga de Hambre, afuera del ~alacio de Gobierno del Estado 

de Hidalgo e inmediatamente nos resolvieron; y como ya la hablan clausu

rado varias vece_s, la cerraron definitivamente, ahora pedimos ·que la des -

m.antelen,.," 
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11La Gltima lucha que hemos llevado a cabo, es impedir que se siga -

construyendo una Unidad ltabitacional, a unos metros de la TermoelGctrica, 

porque la ley dice que debe ubicarse a mlÍs de cinco kil6metros. 11 

En cuanto a apoyos y a pesar que nuestra lucha no es polltica, sino por 

un mejor medio ambiente, la gente del P.R.I. no nos apoya. No hemos par

ticipado con los partidos políticos de izquierda, para evitar que nos di -

gan que somos una organizaci6n pol!tica, ~a que constan~t1r1ente nos acu -

san de comunistas, agitadores e incluso de pertenecer a la Liga Comunista 

23 de septiembre •••• 

No's tienen coraje pues no acudimos al Municipio para atender nuestros pro

blemas y siempre nos dirigimos ·"mis arriba", se puede decir que existe un 

divorcio entre las autoridades.municipales y nosotros. Por ejemplo Antonio 

Soto, Presidente Municipal, ea obrero de confianza de la Tolteca. 

Por eso no participamos en las eleccio~~s municipales ~· porque ade

más de que no sirven para nada,.aqut las autoridades locales son impuestas 

por una 11negociaciGn entre los industriales y el sindicato11
• 

En cuanto a la participaciGn de otros grupos que nos apoyen, hemos recibi

do a diferentes ºmovimientos de ecologistas11
, pero en verdad, nos dan des

confianza, vienen en muy buenos carros y andan rete catrines, son pura -

gente elegante. 

TambiEn un.Club de Tula nos quizo ~poyar, se llaman Los Rotarioa, pero -

nos hemos dado cuenta que para llevar una ·1ucha decidida, hace falta estar 

jodido, porque desde la comodidad no se puede llevar a cabo nada serio. 

En cuanto a la respuesta de los empresarios, hemos recibido varias: pri -

- mero intentaron sobornarnos. Ast fue como el antiguo dirigente de nuestra 

organizaciGn fue comprado por una plaza de confianza en la Fábrica de Apee-

l 

1 

1 
i 
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co. T4!11bién hicieron lo mismo·con Ignacio Hern&ndez del Comité Lo -

cal de Tlnmaco 1 pero luego el gerente lo eac6 vergonzosamente. 

Posteriomente, los dueños pasaron a las amenazas, sobre todo el' de 

Cementos Portland Blanco, 'que ha llegado a amenazarnos de muerte, pues 

debido a nuestra lucha, le han clausurado varias veces su planta y -

multado otras tantas. 

Cuando invitamos a periodistas a que ·cubran la inf ormaci6n que les da

mos, se ha llegado el caso de que los secuestran, preg(inteles a Jaime -

Avilee, .Pedro Valtierra y Guillermo Hora Tavares que fuero,.n detenidos 

ilegalmente por el cuerpo de seguridad de Toltec~. Incluso, pas6 lo -

mismo con un estudiante de Chapingo, que ··fue detenido por el personal de 

"servicios especiales" de Apasco. 

Para terminar, lo ~nico·que puedo decirle, es que.en esta lucha y contra 

lo que diceq los representantes de los industriales que lo qua quiero es 

una lnna (dinero), sólo me resta decir, que ia única ganancia que he te -

nido es que no puedo trabajar en ninguna parte pues estoy 11boletinado11 

en todas las empresas. 

Los miembros del Comité de Protesta .Contra la ContaminnciGn Ambiental de 

los Estados de México e Hidalgo, basados en el Art!culo 71 de la Ley Fe .. 

deral de Protecc!on del Ambierite, que a la letra dice: 

" ••• Se concede acción popular para denunciar ante la autoridad 

todo hecho, actO u omis15n que genere contaminaci6n ••• 0 

Que se completa con el Artlculo 72 de la referido Ley: 

"La acci6n popular para de.nuncial'. la existencia de alguna de 

las fuentea de contaminaci6n a que ae refiere la Ley, podr& ejerci~ 

tarse por cualquier personaa bastando para darle curso, el señala

miento de los datos necesarios que permit~n localizar la fuente, -

as! como e.1 nombre y domicilio del denunciante ... 11 



A N E X O D O S 

EXTRACTO DE LA CARTA ENVIADA EL 2D DE MAYO DE 1985, AL PRESlDENTE 

DE LA REPUBLICA, MIGUEL DE LA llADRlD RURTADO 

PRIMERO.- Fin a la contaminac16n de las fábricas Cementos Apaxco, Cal 

Apaxco, Cal Apax, Abastecedora de Cal, mall!loleroa y basureros al aire 

libre en Apoxo, Estado de Mlixico¡ 

SEGUNDO.- Pin a la contaminaci6n de las siguientes fábricas: Cementos 

.Tolt~ca, Cementos Portlan Blanco de México, Caleras Bertrand, Beneficia

dora de Cal, Quebradora de Piedra Empresa Ejidal 11Conejoa11 ; Quebradora de 

Piedra Raúl Rodrtguez, Quebradora Manuel Garete Hallen, Quebradora Rutilo 

Estrad_a, Quebradora Julio Cedill.o, Quebradora de Gravas Tezontepec, Har -

melina Le5n. Asimismo solicitamos que a los trailers "Fernando Le6n11 

se les pongan lonas, toda vez que éstos transportan piedra etlica y ésta 

vuela y contamina las calles principales de Atotonilco •. 

TERCERO.- Entubar hasta el rto los drenajes de la Colonia Tolteca, de 

Progreso y de Atotonilco. 

reros en Atotonilco. 

Que se resuleva el problema de falta de basu-

CUARTO.- Que se sometan a la Ley las empresas paraestatales: Refinerta 

Miguel Hidalgo, Termoeléctrica Francisco Pérez Rtoa en Tula, Hidalgo, ast 

·- como la planta Petroqutmica, en virtud del alto grado de accidentes que 

ocasiona, como el ocurrido el 14 de marzo, con motivo de una fuga de amo -

niaco que puso en peligro lo vida de vario& habitantes de los poblados ale-

daños. 

QUINTO.- Terminar con la contaminación de las presas: Requena y ENDHO 

SEXTO.- Que se de tratamiento o las aguas negras del Rto Salado y Tula, 

que vienen de la Ciudad de México y que se entube la desviación del dre -

• 



••• 196 

naje profundo que desemboca a'úños metros del poblado de Tlnmaco. 

SEPTIMO, Que la zona habttacional Alfonso Cr8vioto sea retirada de 

la zona de peligro, en virtud de encontrarse cerca de la Refinerla Mi

guel Hidalgo, De la misma manera nos oponemos a que el drenaje de la 

misma desemboque al arroyo seco en .el cual se encuentra el venero del 

pozo que abastece de·agua potable a las poblaciones de Bomintza, Atoto

nilco y Tlamaco. 

OCTAVO.- Que se disminuyan las exageradas Trondas o Explosiones en las 

minas propiedad de Cementos Tolteca, Explotadora de Canteras y Caleras 

Bertrand, ya.que· ~ata és la Causa de laa·cuarteaduras de casas habita -

ciDn y agrietamiento del ·subsuelo dañando seriamente los pozos como el 

del poblado de Ocamp_o, donde en un principio producta dos horas de -

bombeo y en la actualidad sólo 35 minutos. 

NOVENO.- 'Que se habran los caminos que han sido cerrados por loe indus

triales y que impiden la comunicación a loe campesinos con sus parcelas 

ejidales, As! como que se suspenda la conetrucci6n de la Colonia Tolteca 

en Atotonilco, por estar invadiendo la Barranca donde corren las aguas -

pluviales y ser zona federal, 

Firman los Presidentes de los ComitEs Locales de Apaxco, Vito, Ocampo 1 

Tlamaco, Atotonilco y del COiDité Regional. 



A N E X O T R E S 

CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL Y 
LAS EMPRESAS CEMENTERAS, CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR EN LA PREVENCION 
Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL ORIGINADA EN LOS PROCESOS PARA 
LA FABRICACION DE CEMENTO Y SUS DERIVADOS AL TENOR DE lOS SIGUIENTES AN
TECEDENTES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

l. La 11SEDUE 11 es una dependencia delejecutivo federal, ,que de conformidad 

con las disposiciones de la Ley Orginica de la AdministraciGn Pública Fede

ral y la Ley Federal de Protección al Ambiente, tiene como atribuciones for

mular y condUcir la pol!tico de saneamiento ambiental y establecer los cri

terios ecol!ogicos para el uso y destino de los recursos naturales para pre -

servar la calidad del medio ambiente. 

2. Las EMPRESAS cuentan dentro de 8 s activos con las diversas plantas -

productoras de cemento ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional y 

la Cámara Nacional del Cemento es.,. n órgano de consulta del Estado y repre -

sentante de los intereses de los industriales del cemento y por ley todas -

las empresas, salvo.laa.~ooperativas, se encuentran afiliadas a la misma de 

conformidad con la Ley de Climaras de Comercio y de las de Industria del 2 de 

mayo de 1941 publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n del 26 de agosto 

del mismo año. 

3. La Industria del Cemento, de .conformidad con el Progroma de Fomento de 

la misma publicado en el Diario Oficial el lo. de julio de 1?80, ha sido cali

ficada como estrateiica, por lo que su permanencia y crecimiento es priorita

rio para el desarrollo del pa!s; en base en dicho programa, ho realizado -

importantes inversiones que no solátnente aseguran el abasto suficiente del -

producto, sino que genera divisas a través de sus crecientes exportaciones -

y que en sus plantas ya ae ha puestosenfosis en la instalaci6n de equipos 

anticontaminantes. 

4. Que el proceso de fabricaci6n de cemento involucra el manejo de materia

les sólidos tales como calizas. a.rcillns, yesos y urenos que al pulverizorldB·•, 
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finamente y al hacerlos reaccio.~ar a altas temperaturas, generan emi

siones de partlculas a la atm6sfera. 

5. Que la tecnologla para el control de emisiones a la atmGsfera ha -

alcanzado un nivel de desarrollo suficiente para garantizar una alta -

eficiencia de captación de material particulado que se desprende en las 

distintas etapas del proceso para la fabricsci6n y envasado del cemento. 

6. Que la mayorla de las plantas productoras de cemento y sus derivados 1 

han sido alcanzados por loa"nGcleoa poblacionales 1 aguditañdose con -

esto la problematica ecologica. Por .ello se hace necesario sentar las ba

ses a las que dichas instalaciones deberan sujetarse para armonizar sus 

actividades con el entorno urbano. 

7. Que ambas partes, conscientes de la necesidad de prevenir y controlar 

la contaminacion ambiqntal originada en la f abricacion de cemento y por 

:ratarse de una medida· de gr"an r.elevancia en beneficio de la poblacion, 

han decidido suscribir el presente Convenio, conforme a los principios nor

mativos del Programa Nacional de Ecologla 1984-1988, Capitulo _6 1 relati -

vo a criterios y acciones de concertaci6n con :be sectores social y privado 

para asegurar que el fomento de la industria cementera estE vinculado c_on 

el cuidado del ambiente y la calidad de vida. 

En raznn de los antecedentes enunciados, se establecen derechos y obliga

ciones para las partea, .al tenor de las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La.SEDUE en los terminas de ley, vigilara y en su caso 1 deter

minara los.limites permisibles de emisiones.para cada una de LAS EMPRESAS 

.Signatarias afiliadas a la CANACEM atendiendo a las caracteristicas de sus 

instalaciones y localizacion .. geografica, previa consulta con las mismas, 
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SEGUNDA. Las EMPRES~S afiliadas a CANACEM operaran y mantendran en -

condiciones optimas sus equipos y sistemas anticontominantes, para ga

rantizar el cumplimiento de los niveles de emision referidos en la clau

sula anterior. 

TERCERA. La CANACEM conjuntara los progrWQas calendarizadoa que sus 

agremiados elaboren para la reduccion de sus emisiones cont.aminantes, -

miemos que presentar~ ant~ la SEDUE para su aprobacion en un termino no 

mayor de noventa dias naturales contados a partir del siguiente dia al 

que se firme este instrumento. Estos programas calendarizados, seran 

parte de este Convenio y se enumeraran como Anexos, 

Uña vez que cada una de LAS EMPaESAS cumplan con la entrega total· de su 

programa, si en un plazo de se·senta dias no reciben una notificacion de la 

SEDUE, este se considerara como aceptado. 

LAS EMPRESAS que cumplan con el programa propuesto y aprobado, Cendran 

derecho a continuar operando en sus ubicaciones actuales. 

CUARTA. En caso de violacion a la Ley-Federal de Proteccion al Ambiente, 

la SEDUE conforme a la Ley y previa opinion de las partes involucrada·s, dic

tmninara la factibilidad de permanencia de aquellas plantas que por su lo

calizacion afecten severamente al ambiente. 

QUINTA. La SEDUE se compromete a coordinarse con las autoridades estata

les y municipales s efecto de establecer y expedir las declaraciones de 

las zonas de proteccion alrededor de las plantas fabricantes de cemento·. 

Estas zonas que seran destinadas a usos industriales o de proteccion eco

logica, cendran una amplitud determinada de acuerdo con loa procedimientos 

de tnpacto ambiental establecidos. 

Asimismo, la SEDUE se compromete a normar las acciones de los organismos 

federales de vivienda, de manera que no realicen o f inanéien progr~as en 
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esas zonas de proteccion. 

SEXTA. Las empresas afiliadas a la CANACEH promoveran el desarrollo de 

investigaciones tecnol6gicas orientadas al mejoramiento integral de su 

planta productiva y de los procesos para la reducción de sus emisiones -

contaminantes. 

SEPTIMA, El presente CONVENIO DE CONCERTACION surtir& sus efectos a par

tir de su firma y su duración será indefinida. 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA: Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI) Lic. Rector Hernandez Ceryantes; Secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE) Lic. Manuel Camacho Solis. 

POR LA REPRESENTACION DE LOS INDUSTRIALES: Presidente de la Confe
deracion Nacional de Cameras Industriales de los Estados Unidos Me
xicanos (CONCAMIN) lng, Si!vestre Fernandez Barajas; Presidente de 
la Camera Nacional del Cemento (CAÑACEM) Lic. Francisco Bunt, 

POR LAS EMPRESAS: Cementos Portland Blanco de México, lng, Jaime Gar
mendia, Cementos Apaaco 1 S.A. de c.v. y Cementos Veracruz, S.A. de 
c.v., Lic. Luis Martinez Arguello, Cementos de Chihuahua, S.A. de 
C.V. Lic. Rodolfo Cruz Hiramontes, Cementos Portland Moctezuma, S,A. 
de C.V. Señor Osear Javier Alvarado, Cementos Anahuac, S,A. de C.V. 
y Cementos Anahuac del Golfo S.A. de C.V., lng. Jase Serrano, Cementos 
de Acapulco, S.A. C.P. Julio Hedrosa, Cementos Mexicanos, S,A. 1 Cemen
tos Guadalajara, S.A., Cementos Haya, S.A., Cementos delNorte, S.A. 
tng, Lorenzo H. Zambra.no, Cementos Tolteca, S.A. de C. V,, Cementos 
Atoyac 1 S.A. de c.v., Cementos del Pacífico, S.A; de c.v., Cementos 
Portland Nacional, S,A. de C.V., Cementos Sinaloa, S1 A, de C.V·, lng 
Ricardo Merino 

SE FIRMO EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION EN PRESENCIA DEL C, PRE
SIDENTE DE LA REPUBLICA; LIC. MIGUEL DE LA MADRID, EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 1986, EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
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