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Resumen

EL presente informe se ha preparado para la ONUDI y constituye una expo
sición de antecedentes que servirán de ayuda en la preparación de consultas 
mundiales acerca de las industrias de la construcción y de los materiales de 
construcción. Su finalidad no consiste en describir el comportamiento y los 
problemas del sector en los países en desarrollo, cosa que ya se ha hecho en 
otros informes de la ONUDI, sino en proporcionar una base para el examen del 
tema, así como directrices a los gobiernos que hayan de crear o mejorar sus 
mecanismos de previsiones y planificación en esta materia.

El desarrollo de la producción de materiales de construcción depende ex
clusivamente de la actividad en el ramo de la construcción. En consecuencia, 
para los fines de las previsiones y la planificación los dos subsectores se 
consideran como una sola entidad. Ademas, se sugiere concebirlos como un sis
tema cabal que abarque también las interrelaciones con otros sectores y las 
diversas partes que intervienen en la planificación, el diseño y el desarro
llo del proceso de producción en el sector de la construcción y los materia
les de construcción. Tal enfoque multifacético requiere que se amplifique la 
metodología tradicional, y entraña grandes exigencias en materia de coordina
ción que son difíciles de satisfacer en vista de la separación institucional 
de las disciplinas prevaleciente y de la red de información respectiva.

El presente documento se ha estructurado según se indica seguidamente. 
Tras considerar la necesidad de mejorar las previsiones y la planificación 
y de describir el sistema de la construcción y los materiales de construcción, 
se procura primeramente establecer un sistema de previsiones y planificación. 
Se subrayan los requisitos previos del caso, así como las distintas formas 
de previsión de la demanda en los alanés de desarrollo nacional. En segundo 
lugar, se pone especialmente de relieve el examen de métodos de previsión de 
la demanda a largo plazo (capítulo VI). Procediendo paso a paso, se elabora 
un método (disgregado) que sirve de vínculo entre los métodos macroeconómi- 
cos altamente agregados, por una parte, y la programación y la adopción de 
decisiones operacionales (proyectos) por la otra. En tercer lugar, se pro
cede al análisis de la oferta. Al respecto í;e estima (capítulos VII y VIII) 
que la cuestión más importante en los países en desarrollo es promover el 
buen comportamiento del sector a fin de que produzca a la par de la crecien
te demanda, reduciendo la dependencia de las importaciones e incrementando 
el uso de recursos nacionales. Con miras a la aplicación de tal política
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orientada hacia la oferta, se presenta una concepción modele en forma de lis
ta de las principales cuestiones que deben resolverse en forma cabal y 
coordinada.
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PREVISIONES Y PLANIFICACION A LARGO PLAZO РАДА LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCION Y DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

I. Introducción

En el sentido puramente literal, la fabricación de materiales de cons
trucción está entrelazada con la actividad de la construcción propiamente di
cha, y se ubica entre la explotación de recursos naturales y la producción de 
estructuras que se utilizan para alojar a la gente y a gran numero de activi
dades económicas, así como a diversos servicios de infraestructura, por lo 
cual constituye uno de los requisitos esenciales para el bienestar socio
económico y el desarrollo. Las normas técnicas y estéticas de las estructu
ras dependen, aparte de los recursos naturales existentes y de las tradicio
nes culturales, de los objetivos y las prioridades normativos, de las aptitu
des у productividad de la mano de obra y, por último, de la disponibilidad 
y la asignación de recursos financieros.

Desde el punto de vista histórico, la fabricación de materiales de cons
trucción constituye, junto con la construcción misma, una de las actividades 
productivas mas antiguas de la humanidad. Los recursos naturales -o sea los 
productos de origen mineral y vegetal que se usan para construir- existen casi 
en todas partes del mundo y han sido objeto de la acción creadora e innovadora 
del hombre, así como de interés económico. En consecuencia, se ha desarrolla
do en todo el mundo una gran variedad de estructuras que son resultado de 
distintas condiciones climáticas, dotaciones de recursos y tradiciones 
culturales.

En el momento actual, en que el debate internacional sobre el desarrollo 
trata del establecimiento de industrias de bienes de capital y del desarrollo 
tecnológico en el tercer ¡mundo, no hay que olvidar que, en un sentido lato, 
las construcciones sori importantes bienes de capital y los materiales de cons
trucción sus respectivos insumos. Además, en la construcción, tanto el pro
ducto como el proceso de producción entrañan una gran variedad de distintas 
tecnologías de gran flexibilidad para la adaptación. Por último, en esta esfe
ra todos los países del mundo disponen de tecnologías tradicionales que зоп 
susceptibles de una mayor evolución. Desgraciadamente, esas tecnologías muy 
a menudo se descuidan por creer en la superioridad de tecnologías -llamadas 
"modernas"- importadas y costosas que en muchos casos no se adaptan a las con
diciones propias de m  lugar. Todo enfoque sistemático de la demanda y la 
oferta a largo plazo de materiales de construcción ha de tener presente este



contexto general por las siguientes razones: i) sirve de base para entender
mejor el proceso de producción a largo plazo de las industrias de la construc
ción y de los materiales de construcción; ii) amplía para los políticos el 
panorama de las condiciones concretas que prevalecen en sus respectivos paí
ses; iii) proporciona a dichos políticos criterios básicos para la adopción 
de decisiones estratégicas.
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II. Necesidad de mejorar las previsiones y la planificación para la
industria de los materiales de construcción

En general, hay varios motivos que explican la particular importancia 
que reviste la programación cuidadosa de la industria de los materiales de 
construcción. Además, la experiencia de muchos países aporta pruebas sufi
cientes de que también hay amplio margen para el mejoramiento de las previ
siones y la programación, en los aspectos metodológicos y prácticos.

Entre eses motivos cabe citar el destacado papel que, en el proceso de 
desarrollo, desempeña este sector junto con el sector de la construcción, al 
que está íntimamente vinculado. Un segundo motivo es la brecha que existe en
tre las necesidades y la demanda efectiva de construcciones y sus efectos so
bre los materiales requeridos, o sea, el hecho de que en muchos países no es 
posible proporcionar a gran parte de la población un techo decente en condi
ciones económicas. Un tercer motivo importante son las distorsiones entre 
la demanda de materiales de construcción y la limitada capacidad de proporcio
nar estos recursos internamente.

Por otra parte, el margen para lograr mejoras se relaciona en particular 
con los siguientes problemas, experimentados por muchos países y no sólo los 
del tercer mundo. Primeramente, aparte de las deficiencias del sistema de 
datos estadísticos, hay una falta de previsiones y planificación sistemáticas 
de la demanda y la oferta de construcciones, y en particular de materiales 
de construcción, en el caso de estos últimos incluso en los países industria
lizados. En segundo lugar, en muchos países en desarrollo los recursos natu
rales utilizables para producir materiales de construcción no son muy conoci
dos y, si lo son, diversos obstáculos impiden explotarlos. En este sentido, 
un tercer problema se refiere a la brecha existente entre la tecnología autóc
tona y la tecnología apetecida y, por lo tanto, a la cuestión de la tecnología 
apropiada y de la política tecnológica. Por último, diversas actitudes de las 
autoridades normativas y ciertas ¿eficiencias institucionales exigen una labor 
de reexaman y perfeccionamiento cor miras a programar mejor la producción de 
construcciones y de materiales de construcción, habida cuenta de las limita
ciones internas y externas en materia de recursos, por una parte, y de las ne
cesidades enormes y crecientes por la otra.



III. EL sistema de industrias de la construcción y de los materiales 
de construcción

El desarrollo a largo plazo de la construcción, y de la producción de 
materiales de construcción en ur. país dado guarda una relación muy estrecha 
con la pauta actual y futura de los asentamientos urbanos y rurales y con 
las necesidades de infraestructuras técnicas, que deben concatenarse con el 
aprovechamiento de los recursos naturales y con las decisiones sobre la dis
tribución espacial de otros recursos productivos.

En diversos países, la dominación extranjera en el pasado había impedi
do el desarrollo continuo de los recursos disponibles y su explotación equi
librada, y ocasionado una especialización en determinados productos y una 
distribución espacial de los recursos que no tenían en cuenta las necesida
des locales. Por ello, una nueva orieutación hacia la independencia y la 
autoconfianza puede suponer para esos países un verdadero reto, y llevar im
plícitas necesidades y limitaciones considerables para las industrias de la 
construcción y de los materiales de construcción.

La estructura de la actividad y el comportamiento y desarrollo del sec
tor de la construcción y los materiales de construcción dependen de 1  a, compo
sición cuantitativa y cualitativa de la demanda originada por las decisiones 
sobre inversión de los sectores privado y público, pero también por la cons
trucción mediante el esfuerzo propio dentro del sector no estructurado. Ade
más, en los países en desarrollo la demanda de construcciones es determinada 
particularmente por las inversiones estatales en el sector moderno. Dado 
que las necesidades esenciales en los países del tercer mundo suelen exceder 
de la demanda efectiva en grado considerable, es preciso optar por determina
das políticas a fin de influir en la demanda. Además, en esta fase del desa
rrollo, la demanda y las necesidades de los consumidores (sectores de los bo
gares y la producción) están evolucionando rápidamente. Por lo tanto, los 
gobiernos deben acometer no sólo la tarea de satisfacer las necesidades ac
tuales sino que, en particular, deben anticiparse a la evolución futura.
Todo el sistema de planificación y ejecución puede considerarse como un pro
ceso dialéctico, según se indica en el gráfico 1 .



G‘*£ficc 1
Dialéctica del proceso de construcción

Según las necesidades y el suministro de factores, deben adoptarse de
cisiones políticas acerca del nivel factible de producción en la construc
ción. Dado que en los países en desarrollo las necesidades con suma frecuen
cia exceden de la capacidad productiva nacional, es menester adoptar otras 
decisiones acerca del aumento de la oferta, sea mediante la importación de 
recursos productivos y/o el aumento de los recursos nacionales y la aplica
ción de una política encaminada a promover la industria nacional de materia
les de cons-crucción.

Un enfoque más sistemático de las previsiones y la programación concebi
ría la industria de los materiales de construcción, en primer lugar, como una 
actividad estrechamente vinculada a la construcción misma. En segundo lugar, 
la construcción y la industria de los materiales de construcción no deben con
siderarse solamente en función de la producción física, sino también de su 
relación con los procesos de planificación y de adopción de decisiones y su 
dependencia de éstos, que tienen efectos estratégicos para los alcances y la 
orientación de la producción física. Tercero, ese enfoque debe tomar en
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consideración las relaciones y los intereses de todos los diversos protagonis
tas de este proceso de planificación y comportamiento del sector, tales como 
los ministerios y otras entidades públicas, los consultores y contratistas en 
ingeniería y diseño, tanto extranjeros como nacionales, la industria y el co
mercio de los materiales de construcción y las instituciones financieras.

Desde este punto de vista, el sector de la construcción y de los materia
les de construcción es considerado como un amplio sistema que incluye a diver
sos subsistemas interrelacionados, según se presentan concisamente en el 
gráfico 2 . los subsistemas pueden tratar del establecimiento de opciones de 
política global y procesos de adopción de decisiones en el sector público, 
así como de problemas muy concretos tales como el suministro de materiales de 
construcción en el lugar de una obra. El sector abarca las necesidades de 
alojamiento de la población y la demanda efectiva de vivienda, así como los 
problemas de la promoción de la industria nacional de materiales de 
construcción.



Gráfico 2
Estructura del sector de la construcción y de 

los materiales de cocstrucción

J. Riedel, S. Schultz, Bauvirtschaft und Baustof¿Industrie in 
Entvicklungslandern, Munich, 1978, pág. 232.

Fuente;
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IV. Requisitos de las previsiones y de la planificación 
1. SI contexto general: inventarios y escenarios

üna primera etapa y, de hecho, un requisito de todo proceso de planifi
cación bien concebido debe comprender: a) un inventario y evaluación de las
necesidades actuales y futuras: b) el establecimiento de un inventario do:
i) la dotación real en recursos, ii) el potencial de desarrollo de esos re
cursos, y iii) la estimación de la evolución futura de esos recursos en rela
ción con otros escenarios normativos. La determinación de los otros escena
rios -sean hipotéticos u operacionales- depende de las orientaciones y opcio
nes sobre desarrollo, es decir, de la adopción dt4 decisiones políticas acerca 
de cuestiones socioeconómicas en general, así como del potencial de desarro
llo de las industrias de la construcción y de los materiales de construcción. 
Según puede verse en el gráfico 3» esta formulación de escenarios puede in
terpretarse como primera etapa -primer subsistema sectorial- dentro del siste
ma del sector en su conjunto, que a su vez tiene que incorporarse en un sis
tema de planificación política global que abarque a todos los demás sectores 
y sus respectivos súLsistemas.

La formulación de escenarios de subsistemas sectoriales tiene dos 
insumos: i) información sobre los recursos en construcción y materiales de
construcción; ii) información sobre las necesidades de construcción. EL sis
tema de planificación produce diversos escenarios para el desarrollo a largo 
plazo del sector, entre los cuales ha de escogerse uno para incluirlo en un 
plan de desarrollo nacional que abarque un período fijo. Las Naciones Unidas 
han publicado un modelo acerca de las clases y los alcances de la información 
necesaria para este sistema de planificación. 1/

1976,
1/ Naciones Unidas, Estudio Mundial de la Vivienda, 19 7^, Nueva York,
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Gráfico 3
Sistema de Planificación de inventarios y formulación de escenarios 

cara las industrias de la construcción y de los materiales de 
construcción: criaer sistema sectorial

y



— J.U “

Como puede verse, la información básica necesaria en esta etapa de la 
planificación se refiere a lo siguiente: i) un inventario de las necesidades
-sector de la demanda; ii) un inventario de los recursos -sector de la ofer
ta. Por lo que se refiere al punto i), es preciso recoger datos, primera
mente sobre aspectos relacionados con la vivienda, tales como la población, 
el uso de terrenos, las condiciones de vivienda, los precios y subsidios y, 
en segundo lugar sobre las obras de ingeniería civil, tales como redes viales, 
otras obras de ingeniería civil y obras de infraestructura social. En cuanto 
al punto ii), es preciso recoger información sobre lo siguiente: datos de
insumo-producto del sector moderno, del sector no estructurado, del empleo, 
de la capacidad productiva de las empresas, de las aptitudes profesionales, 
de las instituciones de capacitación, de la capacidad y el comportamiento de 
la industria de materiales de construcción, y de la tecnología. Es evidente 
que la eficacia de ios inventarios y escenarios dependerá de los alcances de 
los datos y la información disponibles, así como de su calidad.

La finalidad de los inventarios es proporcionar la base requerida para 
prever las necesidades y la demanda futuras (escenarios hipotéticos para el 
desarrollo) y la dotación futura de recursos, ¿s decir, el potencial para 
otras posibilidades de desarrollo. Solamente la combinación de estas dos 
previsiones permite fijar una orientación del desarrollo a largo plazo para 
el sector de la construcción y los materiales de construcción. En un proceso 
interdependiente de retroinformación, este escenario sectorial sirve de insu
mo para un escenario global nacional y, a su vez, es influenciado por esce
narios análogos relativos a otros sectores y otras políticas globales 
nacionales.

2. La situación actual en los países en desarrollo

Normal mente los censos de población, hogares y habitación 1/ y las en
cuestas por muestreo proporcionan una gran cantidad de los datos que se pre
cisan para determinar las necesidades de vivienda y las correspondientes ne
cesidades de materiales. 2/ También se dispone frecuentemente de información

1/ La realización de censos de habitación constituye una empresa rela
tivamente nueva en los países en desarrollo. Por esta razón los datos son 
limitados y no se dispone prácticamente de series cronológicas.

2/ El Centro de Vivienda, Construcción y Planificación, de las Naciones 
Unidas, ha elaborado una serie de indicadores con la finalidad de identifi
car las condiciones de la vivienda y los problemas con ésta relacionados, 
Estudio mundial de la vivienda, Naciones Unidas, 197^, Nueva York, 1976, pág. 1*2.
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sobre la actual infraestructura técnica y social. Algunas veces los mapas 
geográficos pueden ser una fuente de información más o menos viable, aunque 
pocas veces están al día. Poco se sabe, sin embargo, sobre los tipos y mode
los de edificaciones y sobre las condiciones de éstas, como tampoco sobre la 
calidad y el funcionamiento de las obras de ingeniería civil. Se produce un 
atasco importante cuando se trata de datos detallados sobre barrios de tugu
rios y asentamientos de intrusos, pese a que constituyen un segmento conside
rable de las grandes aglomeraciones urbanas y representan para una gran propor
ción de la población urbana la única forma de conseguir cobijo. 1 /

Aunque no es raro que en los países en desarrollo se pase por alto el 
sector de la oferta 2/, nunca se ponderará suficientemente la importancia de 
un inventario de recursos debidamente realisado. En primer lugar un inventa
rio de ese tipo puede ayudar a determinar hasta qué punto la satisfacción de 
las necesidades se ve restringida por la limitación de los recursos y/o úni
camente por la falta de demanda efectiva, es decir, la falta de poder adquisi
tivo. En segundo lugar, y habida cuenta de la meta generalmente aceptada de 
emplear recursos nacionales con la má-rim» eficiencia, el inventario determina
ría la posibilidad o no de obtener, con los medios que disponen los contra
tistas y las industrias nacionales, los tipos, volúmenes y modelos de cons
trucción y de materiales de construcción que se deseen. En su programa de 
promoción de empresrrios nacionales de la construcción en los países en desa
rrollo, el Banco Mundial ha establecido un catálogo de criterios, tales como 
motivación, aptitudes empresariales, formación cultural y profesional y cuali- 
ficaciones técnicas para evaluar las capacidades y el potencial de las

1/ Datos sobre la parte que en el total de la población urbana correspon
de a la población que vive en barrios de tugurios y en asentamientos de intru
sos; Ibid., pág. 28 y cuadro U8, anexo II. Otras indicaciones sobre porcenta
jes de familias que no pueden permitirse el costo económico de las viviendas 
más baratas construidas y un análisis general de las necesidades de vivienda 
y de la demanda efectiva así como de los ingresos y de los costos de las vi
viendas se facilitan en la obra de O.F. Grimes, Jr., Housing for Lov-Income 
Urban Families, Economics and Policy in the Developing World, A World Bank 
Research Fublication, Washington, 1976, págs. 6l a Ql

2/ Pueden aducirse varias razones que van desde la simple indiferencia 
administrativa al interés de la propia industria de materiales de construcción 
por evitar ese inventario.



empresas. Es más, el Banco Mundial ha esbozado algunas directrices para se
leccionar y capacitar a posibles empresarios. 1/ Los estudios industriales 
han proporcionado datos sobre el número, tamaño y ubicación de las empresas 
existentes, ¿demás, dichos estudios han proporcionado datos sobre empleo, 
cuentas nacionales y relaciones insumo-producto. Por otra parte, las insti
tuciones públicas, en especial los departamentos de obras públicas, suelen 
mantener registros de empresas. Estos registros, si se llevan debidamente, 
podrían contestar a cuestiones pertinentes como actividades en el pasado, vo
lumen de los contratos, tipo de los trabajos de construcción, calidad, capa
cidad de producción y utilización de materiales, cumplimiento de plazos, fi
jación de precios, solidez financiera, solvencia de cada.contratista y cada 
proveedor de materiales de construcción.

Sin embargo, las investigaciones prácticas realizadas en diversos países 
en desarrollo han mostrado que los inventarios de recursos en general y los 
registros de empresas en particular son relativamente escasos o no se llevan 
debidamente. Los estudios industriales sólo proporcionan datos muy aproxima
dos y agregados y generalmente dejan de lado la producción artesanal y las 
actividades del sector no estructurado (construcción en régimen de cooperati
va y por el esfuerzo propio). Los registros que los departamentos de obras 
públicas mantienen de las empresas no suelen incluir más que información bá
sica, que no pennite la evaluación de las actividades en el pasado. Debido 
entre otras cosas a que los registros públicos son normalmente anticuados, la 
pérdida de recursos en conocimientos especializados que se produce durante y 
tras loe períodos de capacitación profesional y técnica hacen muy arbitraria 
toda estimación relativa a la obtención de conocimientos especializados.

Frecuentemente se dispone de información sobre el suministro y el desa
rrollo potencial de materiales de construcción para productos tales como el 
cemento, el acero y el vidrio. En cambio, la información es mas bien escasa 
en ramas wáa tradicionales como la extracción de piedras y la fabricación de 
ladrillo, así como en una amplia gama de otros productos manufacturados. Con 
frecuencia el equipo obsoleto y la falta de reparación, de mantenimiento y de 
piezas de repuesto causan averías e interrumpen el suministro, alimentando

1/ IBRD, A Framework for the Promotion of Construction Industries in 
the Developing Countries, Bank Staff Working Paper, No. 168, Washington, 1973, 
p&g. 23 y anexo.



los mercados negros y la especulación. Estas actividades provocan grandes 
cambios en los datos relativos al sinninist.ro e invalidan la mayor parte de la 
información de que se dispone sobre los recursos de materiales. Esto se apli
ca también a las estadísticas oficiales sobre índices de precios.

Los programas de investigación de la Organización Internacional del 
Trabajo (Programa Mundial del Empleo), el Banco Mundial y otros organismos, 
han elaborado una gran cantidad de información sobre tecnologías alternativas 
en la construcción con sus respectivas consecuencias en la utilización de ti
pos específicos de materiales de construcción. 1/ Parece, no obstante, que 
los resultados de estas investigaciones siguen limitados a las universidades, 
organizaciones internacionales y diversos institutos nacionales de investiga
ción. Incluso a pesar de que a veces se utilicen los resultados de las inves
tigaciones en pequeños proyectos experimentales, en la practica estes resulta
dos no son debidamente reconocidos ni por los gobiernos ni por los industria
les como fuentes válidas de información sobre ofertas alternativas en materia 
de construcción y de materiales de construcción a nivel nacional. 2/

En gran número de países en desarrollo los obstáculos a la información 
dificultan el establecimiento de un sistema de datos consistente y puesto al 
día, e impiden de esta forma la realización de previsiones fiables sobre la 
disponibilidad de recursos en el futuro, sobre las posibilidades alternativas 
de desarrollo de recursos y sobre necesidades futuras. Según investigaciones 
realizadas sobre el terreno, están considerablemente subestimadas las

1/ W.P. Strassmann, Building Technology and Employment in the Housing 
Sector of Developing Countries, OIT-PME, Ginebra, 1975» y otras obras del 
autor en el mismo programa. IBRD, Study of the Substitution of Labour and 
Equipment in Civil Construction, Phase T: Final Report, Washington, 1971;
Phase II: Staff Working Paper, Ho. 172, Washington, 1975, and Technical
Memoranda Ho. 1-25, Washington, 1975-76.

2/ Esto parece sugerir una actitud tendenciosa general en contra de la 
aplicación de innovaciones basadas en fuentes nacionales, que se aplica tam
bién a otros sectores e incluso a países tecnológicamente adelantados como la 
India. Para más detalles véase: G.Alam, J.Langrish Government Research and
its Utilization by Industry: The Case of Industrial Research in India,
Research Policy, vol.13, Ho. 1, febrero de 198U, págs. 55 a 6l, y G.C. Mathur, 
Development and Promotion of Appropriate Technologies in the Field of 
Construction and Building Materials Industries in India, A Report for UNIDO, 
Viena, 1983, págs. 29 a 35-
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necesidades de información para la elaboración de escenarios a largo plazo. 
Cosío resultado de ello, las ¿ecisioces relativas a opciones fundamentales de 
desarrollo orientadoras de la planificación nacional son como un gran cuerpo 
sin cabeza que piense y sin piernas que anden. Es más, las decisiones res
pecto a las opciones básicas se reducen a meros tópicos que se utilizan como 
introducción de planes nacionales.

En este punto el subsistema "formulación de escenarios para la construc
ción" está interrelacionado con la labor de formular escenarios generales y 
globales, en la medida en que las mencionadas deficiencias se transmiten de 
un sistema a otro e interactúan entre los sistemas.

Estos problemas, sin embargo, podrían mitigarse incluso en casos de es
casez de información si los escenarios globales 7 sectoriales fueran objeto 
de deliberaciones permanentes sobre política de alto nivel que permitieran 
llegar a una planificación coordinada 7 consistente de carácter vinculante de 
las políticas globales 7 sectoriales. Si a ese nivel no funciona la interac
ción entre los sistemas 7 no se adoptan decisiones sobre la prioridad de las 
necesidades relativas a la construcción, sobre la promoción de la construc
ción 7 de la industria de los materiales de construcción a nivel nacional 7 

sobre políticas de tecnología, se corre el peligro de que la construcción se 
realice sin tener debidamente en cuenta las necesidades nacionales 7 las po
sibilidades que para el desarrollo encierran los productos del paÍ3 .

Las decisiones relativas al desarrollo de la construcción presuponen es
cenarios para otros sectores como, por ejemplo, paira los asentamientos rura
les 7 urbanos, para los modelos espaciales de asignación de recursos produc
tivos 7 para vincular las actividades económicas 7 sociales al sistema de 
comunicaciones 7 transportes. Casi todos los elementos del desarrollo futuro 
incluyen un componente de construcción que ha de especificarse en el proceso 
de planificación.

En el marco del debate de las opciones 7 de los escenarios alternativos, 
las necesidades 7 los inventarios de suministro desempeñan un papel clave. 
Proporcionan los criterios que permiten distinguir a los escenarios hipoté
ticos de los escenarios más factibles. Articulan los debates de forma que 
se preste mayor atención a la realidad socioeconómica, a la vía específica na
cional de desarrollo, a las limitaciones imperantes 7 a la necesidad de sua
vizarlas. Eras interacciones políticas, alimentadas por argumentos de distin
tos subsistemas 7 generadas por ást^s constituyen el caldo de cultivo para
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la formulación de prioridades y políticas de desarrollo bien fundadas, es de
cir, de ideas para los planes de desarrollo nacional.

36 faltan en ei tercer mundo las deliberaciones sobre perspectivas a 
largo plazo. Numerosos países han promulgado escenarios del tipo: :,país x
en el año 2000". Por diversas razones, no obstante, estos escenarios no 
tienen realmente una base sólida. Una importante razón es la escasa consi
deración que se presta a la disponibilidad y limitación de recursos, y ello 
a veces cerque no se conocen.

Por esta razón, la falta de una evaluación realista de los hechos fre
cuentemente impide que los escenarios sirvan de base a deliberaciones y dis
cusiones válidas que podrían dar lugar a una orientación y opciones de polí
tica de planificación a largo plazo sobre una base sólida. Estas deficien
cias en esta primera etapa del proceso de planificación generan considerables 
atascos en las subsiguientes etapas de planificación y muy especial en la 
etapa en q-.s los planificadores realizan previsiones cuantificadas a largo 
plazo j elaboran metas para los planes nacionales de desarrollo.



V. Previsiones y planificación a largo plazo: las industrias de la
construcción y de los materiales de construcción en los 
alanés de desarrollo nacional

El contexto general: el sistena de planificación

En esta etapa del proceso de planificación de la construcción y de ios 
rateriales de construcción -la denominaremos el segundo subsistema sectorial 
(véase 3l gráfico U)- las opciones y orientaciones políticas se transforman 
en objetivos y fines más o menos cuantificables, estableciendo de esta forma 
mecanismos e instrumentos para la consecución de las metas del desarrollo.
En otras palabras, se examinan escenarios a efectos de iu viabilidad en el 
período correspondiente a un plan determinado. Tras ’ana investigación exhaus
tiva se efectúa la elección definitiva. En razón de la complejidad del mode
lo escogido y del tiempo de la información disponibles, puede resultar necesa
rio efectuar nuevos y más intensos esfuerzos para ampliar y fortalecer las ba- 
sec del diagnóstico. Posiblemente se requieran cifras e información más 
detalladas.

Los objetivos generales de planificación y el nivel existente de necesi
dades determinan las necesidades de construcción y de materiales de construc
ción. Sin embargo, esos objetivos y necesidades sólo generan demanda efectiva 
en la medida en que se dispone de recursos financieros para canalizarlos hacia 
ese secuor e invertirlos en él. Por otra parte, los recursos financieros 
existentes sólo <ían lug;ir a una actividad de construcción si existen suficien
tes capacidades para ella, es decir, si la oferta puede satisfacer a la demanda 
dentro de un período de tiempo razonable sin que se importen productos extran
jeros. Durarte la elaboración del plan, deben tenerse en cuenta las limita
ciones financieras y de otro tipo y examinarse en función de los planes y nece
sidades de ot?os sectores.

La e *aluacicn de la demanda, así como su proyección, deben efectuarse con 
todo detalle. Deben estimarse las órdenes de magnitud de la» necesidades y 
requisitos prioritarios. Es asimismo necesario: i) indicar los límite» de la
capacidad de la industria (nacional) de la construcción y de los materiales 
de construcción; ii) evaluar las necesidades de financiación de la inversión 
en moneda nacional y extranjera, capital de operaciones, maquinaria, equipo 
técnico, mano de obra, aptitudes, capacitación e instalaciones y servicios do
centes; iii) evaluar la demanda de materiales de construcción teniendo en cuen
ta el tipo y la región, las posibles economías d** escala y los costo» de trans
porte. Ademas, debe prestarse especial atención a los efectos de las políticas



Gráfico U
Sistema de clanificacón oara la construcción y les materiales 

de construcción rn relación coa los planes nacionales 
de desarrollo - segundo sübsistera sectorial

1/ La conversión de la planificación a largo plazo en profanación a cor** 
t.o ŷ  mediano plazo y ejecución di proyectos, los problemas el ines ce disgre
gación y estructuración cronológica y la formulación y ejecución de las respec
tivas medidas de política constituiría el tercer subsisten., sectorial del pro
ceso de planificación, que no se nretara explícitamente en esto documento.



estatales, por ejemplo políticas comerciales, restricciones cambiarías y* a la 
capacidad del sector para importar sin tardanza equipo y materiales que no 
pueden obtenerse en el país.

2. Formas de previsión de la demanda aplicadas en los piares
de desarrollo nacional

En los planes de desarrollo nacional pueden utilizarse los siguientes 
métodos de previsión y planificación para la construcción y los materiales de 
construcción.

Método macroeconómico

Para las proyecciones a largo plazo se suele hacer referencia a las pre
visiones del PIB. Las investigaciones han demostrado que la FBCF y el valor 
agregado del sector de la construcción están correlacionados con el crecimien
to del producto nacional bruto per cápita. 1/ Sin embargo, las dos magnitudes 
no marchan al unísono. La parte correspondiente a la construcción es relati
vamente baja al principio, y se acelera cuando los países alcanzan un nivel 
medio de ingresos, para seguidamente terminar estabilizándose en un nivel algo 
más alto de la escala. 2/

Sin embargo, este método sólo proporciona magnitudes globales y contiene 
todas las deficiencias de los métodos macroeconómicos con respecto a la plani
ficación y previsión del PNB. 3/ Pese a ello, cuando no se dispone de un mé
todo mejor, este enroque constituye un instrumento bastante aceptable y una 
primera etapa en la previsión de la demanda agregada de la construcción en 
períodos medianos y largos, con inclusión de las consiguientes necesidades de 
l  teriales de construcción. Sin embargo, hay que dar otros pasos para la ul
terior disgregación per tipos de obras y actividades de la construcción, tales

1/ London University Coxlege, Environmental Research Group, Building 
Research Unit, Construction and Development: A Framework for Research and
Action, Londres, 1972.

2/ J. Riedel, S. Schultz, Bauvirtschaft ..., op.cit., pag. 6 (pags. 233 
del resumen en ingles). Los resultados confirmsn las aateriores investigacio- 
nes de W.P. Strasanann, The Construction Sector in Economic Development, 
Scottish «Touraal of Political Economy, vol. XVII, No. 3, nov. 1970, 
pags. 391-^09.

21 Betz, J.A.- Costacurta de Azevedo, Structural Global Models y
O.Eclmer, Inter-discipli?i*iry Modelling, en: C. Churchman, 0. Mason, eds.,
World Modelling: A Dialogue, vol. 2, Amsterdam, 1976, pags. 37-47 y 73-80.
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como edificación e ingeniería civil o clases de edificios y sus requisitos 
específicos en materiales.

Método de la programación

En diversos países en desarrollo, se realiza la planificación regional, 
espacial y física, y se han elaborado grandes plánes maestros de urbaniza
ción. ¡formalmente tales planes están bastante disgregados, abarcan un perío
do de dos años y pueden permitir la identificación de las necesidades de 
construcción y de materiales de la construcción. Siempre que se hayan esta
blecido plazos de ejecución y que los gobiernos y/o otras instituciones pú
blicas responsables hayan asumido obligaciones claras, es posible proyectar 
proporciones considerables de la futura demanda con un grado apreciable de 
disgregación. Podría distinguirse, por ejemplo, entre i) edificios de pocos 
pisos con muros de carga y cimientos sencillos, ii) edificios de muchos pisos 
con estructura de acero, hormigón armado y cimientos complejos que requieren 
grandes excavaciones, lii) diversos tipos y niveles de construcción de carre
teras y iv) puentes, presas, obras de riego, bonificación de tierras y obras 
de canalización, abastecimiento de agua, alcantarillado e instalaciones de 
puertos y aeropuertos.

Método de los proyectos

En los últimos años varios países en desarrollo han modificado las prio
ridades, pasando de los macrosistemas a la planificación de proyectos. Los 
man romo délos se complementan con listas de proyectos, y se utilizan late téc
nicas de los sistemas de planificación y presupuestación de proyectos. Según 
las clarificaciones empleadas en el sistema de programación por computadora, 
puede identificarse con antelación el componente de la construcción disgregan 
do por proyectos, locaüLidad, etc. Este componente calculado de cjnstrucción 
puede constituir una parte considerable de la demanda total de la 
construcción.

Debe recordarse que los resultados de la aplicación de los tres métodos 
de previsión antes examinados descansan en las siguientes presunciones: a) la
deman da sigue una trayectoria más o menos semejante a la evolución en el pa
sado; b) los gobiernos ejecutan loe programar y proyectos previstos de acuer
do con sus obligaciones y los plazos estipulados. También han de tenerse en 
cuenta dos factores adicionaLLes: i) en gran parte, los dos últimos métodos
de proyección son públicos y están orientados a la planificación, con lo que 
se excluye la construcción privada y en especial el sector no oficial que



representa un porcentaje importante de las construcciones y de la producción 
de materiales de construcción en los países en desarrollo; ii) habida cuenta 
de las restricciones de la oferta, debe examinarse cuidadosamente la demanda 
prevista en función de las inhalaciones de producción existentes. Esto 
significa que la demanda debe especificarse y disgregarse en toda la medida 
de lo posible en cuanto respecta a necesidades técnicas, profesionales y fi
nancieras y a capacidades de producción.

Los tres métodos de previsión tienen su importancia, e integrados pueden 
proporcionar una firme base a un proceso de planificación coordinada corrien
te arriba y corriente abajo que lleve a una mayor coherencia y operatividad. 
Con todo, los métodos de programación y de proyectos tienen los siguientes 
inconvenientes; i) están más orientados a corto y mediano plazo y menos a 
largo plazo; ii) se concentran en actividades publicas y grandes proyectos, 
olvidando la multiplicidad de pequeños proyectos realizados por el sector pri
vado. Dado que este último, relacionado fundamentalmente con la edificación 
y la vivienda, se caracteriza en especial por el consumo intensivo de materia
les, esta tendencia incluso tendría consecuencias mayores en la previsión de 
la demanda de materiales de construcción. Por otra parte, el método macro- 
económico, aparte de su carácter comprensivo, tiene la ventaja de presentar 
las limitaciones al crecimiento del sector 'on respecto a la disponibilidad 
de recursos, así como una patita equilibrada de desarrollo. En otras pala
bras, puede proporcionar el marco en que puedan ajustarse los programas y, al 
mismo tiempo, orientación para que los que adoptan las políticas mantengan el 
control de la asignación de recursos. Teniendo en cuenta estos aspectos, 
existen pruebas suficientes en los países en desarrollo de la necesidad de 
establecer o de mejorar la previsión y la planificación respecto de la cons
trucción y de los materiales de construcción. Esto se refiere fundamental
mente al sistema macroeconómico, y en particular a su disgregación, debido 
a que en muchos países éste es el eslabón que falta con los métodos de progra
mación y de proyectos. Por consiguiente, en las páginas que siguen se procu
rará elaborar sugerencias para mejorar la situación actual, concentrando la 
Atención en los métodos a largo plazo.
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VI. Previsión a largo plazo de la demanda de construcciones y de
materiales de construcción: método gradual de disgregación

1. Algunos indicadores clave de la estructura del sector

Durante los dos últimos decenios, el sector de la construcción represen
tó conjuntamente del 5% al 6? del PI3 y del empleo en los países en desarro
llo 1 /, en tanto que en los países industrializados la proporción con respecto 
al PIB ascendió al 8¡S. En la media del tercer mundo, la proporción del va
lor agregado en el sector de la construcción se ha estimado en el 5lS, es de
cir, la producción bruta se forma de partes aproximadamente iguales de insu
lsos de otros sectores y del propio valor agregado (gráfico 5). Algo más de 
un cuarto de la producción bruta se destina a sueldos y salarios, y el resto 
corresponde a depreciación, interés, renta y beneficios.

Por lo tanto, el sector es un importante distribuidor de estímulos al 
crecimiento de otros sectores, en especial de las ramas industriales que pro
ducen materiales de construcción, debido a su gran necesidad de insumos inter
medios (efectos de vinculación hacia atrás), constituyendo de esta forma un 
sector promotor del desarrollo económico (véase el cuadro 1 ).

Según un promedio calculado a base de una muestra de 3^ países, los 
principales materiales de construcción los suministran los sectores de los 
minerales no metálicos, los metales básicos y los productos de metal, la ma
dera y los productos de la madera, así como el sector de minería y canteras 
(véase el cuadro 2 ) que, sin embargo, sólo venden una parte de sus productos 
al ramo de la construcción. Además, este ramo coloca importantes pedidos en 
el sectcr del comercio, el transporte y otros servicios.

En el cuadro U se indican lU importantes materiales de construcción, que 
aparecen clasificados con arreglo a la participación de las economías de mer
cado desarrolladas en las importaciones y las exportaciones. En promedio, la 
importación ue insumos intermedios para el sector de la construcción de un 
grupo de países investigados llega a un 10% de todas las importaciones de 
dichos insumos; la participación en el total de importación es de alrededor 
del 5%~ 2/ La parte importada de los distintos grupos de productos que se 
emplean como insumos en la construcción -o sea, la parte del consumo nacional

1/ En muchos países esta proporción es considerablemente mayor; véase 
el cuadro 1 ,

2/ J.Riedel, S. Schultz, op.cit., págs. 3^-kO.



Gráfico 5
Datos estructurales de la construcción en los 

países en desarrollo 1/
1970 a 197**

Estructura de la inversion fija bruta
Total de la economía Construcción

1/ Cifras medias correspondientes .. los países incluidos en las estadís
ticas de las Naciones Unidas bajo este epígrafe. 2/ Se incluyen las repara
ciones de capital importancia. Reparaciones corrientes y mantenimiento.
**/ Metros cuadrados cubiertos.
Fuentes: Naciones Unidas, Yearbook of Construction Statistics 1965-197**»
Nueva York, 1976; Naciones Unidas, World Housing Survey 197**, Nueva York,
1976; Naciones Unidas, Compendium of Housing Statistics 1972-7**, Nueva York, 
1976.
Reproducido de J.Riedel, S.Schultz, op.cit., pág. 236.



Cuadro 1
Situación media de la construcción entre 20 sectores económicos

Situación media a/ en
Criterios

Africa (13) b/ Asia (13) America Latina (8)

Efectos de vinculación
- no ponderados 

directos
hacia adelante 6,9
hacia atrás 11 ,0 17,1 H*,3

- ponderados 
directos c/

hacia adelante 3,1* 3,1 l*,9
hacia atrás 7,3 13,8 13,1*

- total d/ 1*,2 U.l; 7,7
contribución a

- PIB 7,6 9,U 7,9
- sueldos y salarios 2,5 3,5 2 ,1*
- importaciones 7,6 9,U '7,9
- empleo 5,0 7,2 5,1

a/ valor reducido * posición elevada - efecto importante (en la contribución 
de las importaciones: posición elevada = escaso efecto), - b/ número de
países, - cj ponderados por la partición de la producción sectorial en el 
valor total de la producción, - d/ efectos directos e indirectos inducidos 
por una unidad de demanda final.
Fuente: J. RIEDEL y S. SCHULTZ, op.cit. págs. 1*2-58.

procedente del extranjero- puede variar virtualmente de cero al 100%. No hay 
que preocuparse por el hecho de que un artículo sea totalmente importado en 
tanto su participación, medida en función del total de importadores del sec
tor de la construcción, sea reducida. Las cifras de intensidad de importa
ción estimadas para medir el peso de los distintos insumos dentro de las im
portaciones (especificadas por productos y por países) indican que el sector 
de la siderurgia y sus productos manufacturados en general es motivo de embo
tellamiento. Parece haber una vinculación con el nivel de desarrollo: en
particular, la importación de manufacturas acabadas de alto valor (maquinaria
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Cuadro 2
Comerás nacionales del r*™-» de la construcción a otros sectores 

- participación correspondiente a cada sector

Sectores 1/



Cuadro 2 (cont.)

®  s 8* - 13*
Á  ; - 25*
fet i 26* -  50%
K  : 51* - 75*

1/ Véase el cuadro 3 para la definición de los sectores.
2/ Total de las participaciones indicadas, en porcentaje. 
y  Se incluyen los suministros importados. 
kj Se ezcluye a Zanzíbar.

Fuente: J.Riedel, S.Schultz, op.cit., págs. 56-57.



Cuadro 3
Sectores económicos (clasificación de las Ilaciones Unidas)

C I I U 1/
riunu Sector

1958 2/ 1968 3/

1 Agricultura, silvicultura y pesca 01-0U 11-13
2 Explotación de minas y canteras 11-lU, 19 21-23, 29
3 Alimentos, bebidas y tabaco 20-22 31
k Textiles y prendas de vestir 23, 2U 32 ./. 323
5 Cueros 29 323
6 Madera, muebles, papel, imprentas 

y editoriales 25-28 33, 3^

7 Caucho 30 355
3 Sustancias químicas, productos 

plásticos 31 351, 352, 356

9 Productos petroquímicos 32 353, 35U
10 Minerales no metálicos 33 36
11 Metales básicos, productos de 

metal 3h, 35 37, 381

12 Maquinaria no eléctrica 36 382
13 Maquinaria eléctrica 37 383
lU Equipo de transporte 38 384
15 Otros 39 385, 39
16 Electricidad, gas y agua 51, 52 1*1, 1*2
17 Construcción 1*0 5C
18 Comercio 61 6 1, 62

19 Transportes, almacenamiento y 
comunicaciones 71-73 71, 72

20 Otros servicios 62-6U, 81-85 63, 81-83, 
91-9U, 
951-953, 959

21 Actividades no bien especificadas 90 00

1/ Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las 
Actividades Económicas.

2/ Naciones Unidas, Informes Estadísticos, Serie M, Núm. 1*, Hev. 1. 
Naciones Unidas, Informes Estadísticos, Serie M, Nüm. U, Rev. 2,

Add.l.
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Cuadro U
Clasificación de lU importantes materiales de construcción según la 
participación de las economías de mercado desarrolladas (1979) en 

las importaciones y exportaciones mundiales y en su 
crecimiento, 1970 - 1979

Grupo de productos CUCI

Clasificación
n . . - Crecí mi en- Participa- to
cion en las . ., . ímportacio- ímportacio-
nes de 1979 ,0™ / ^  1970/79

Participa
ción en las 
’exportacio
nes en 1979

Crecimien
to de las 
exportacio
nes en 
1970/79

Madera en bruto 2k2 12 7 1 10
Madera escuadrada 2k3 13 12 1» 9
Maderas terciadas (incluso las 
cubiertas con hojas de chapa) 63121 8 1 2 8
Maderas simplemente desbasta
das o trabajadas 6313 lU lU 5 12
Trabajos de carpintería para 
edificios y construcciones 632U 9 3 6 2
Piedra, arena y cascajo 273 11 6 7 k
Cemento 6612 1 5 3 lU
Materiales de arcilla y mate
riales refractarios 662 6 10 12 6
Vidrio 66U 7 h 10 5
Lingotes y otras formas prima
rias de hierro y acero 672 3 8 9 7
Barras, varillas, ángulos, per
files y secciones de hierro o 
de acero 673 2 2 11 11
Planos canteador (universales), 
planchas y láminas de hierro o 
acero 5 9 13 3
Clavos, pernos, tuercas, arande
las, remaches, tornillos, etc. 
de acero o de cobre 69U 10 13 8 1
Pigmentos, pinturas, barnices y 
productos conexos 533 k 11 lU 13
Promedio no ponderado del total 
(lk grupos de productos) 2U, 1% 35,1? 16 ,2? 26,6?

Fuente: Naciones Unidas, Yearbook of International Trade Statistics, 1979



para la construcción) tiene muy poco efecto en algunos países que están en 
la etapa del despegue, donde el abastecimiento nacional ha alcanzado ya un 
nivel relativamente amplio.

EL sector de la construcción y de los materiales de construcción desem
peña un importante papel en la formación bruta de capital fijo (FBCF), a la 
cual aporta el 5^í. En promedio, la inversión en las construcciones com
prende un UoS en edificios residenciales, un 22? en otros edificios y un 38? 
en otras de ingeniería civil 1/, en que el componente materiales de cons
trucción difiere, según la clase de obra, en función del volumen y de la 
estructura.

Los indicadores precedentes representan órdenes medias de magnitud que 
encubren desviaciones considerables respecto de los países. Tales desviacio
nes pueden obedecer a la agregación de recursos financieros (países de la 
OPSP en el decenio de 1970) o a necesidades particularmente grandes en infra
estructuras o viviendas, o relacionarse simplemente con los niveles de desa
rrollo económico. En consecuencia, los indicadores (relaciones) no pueden 
servir de base para programar la demanda de construcciones y de materiales 
de construcción en los distintos países. Por el contrario, las previsiones 
y la programación en esta esfera tienen que basarse más bien en lar caracte
rísticas propias de cada país, tales como los recursos y las necesidades, 
así como en las prioridades normativas de los gobiernos.

2. Factores que determinan las previsiones de la demanda

En principio, la demanda de materiales de construcción depende del volu
men de actividad en el ramo de la construcción, que a su vez guarda una rela
ción muy estrecha con todo el comportamiento económico general seg.'r se 
cuantifica en las cifras del producto interno bruto (PIB) y de la formación 
bruta de capital fijo (FBCF). Se ha identificado una marcada correlación del 
PIB con el valor agregado de la construcción (gráfico 6) y el componente 
construcción de la FBCF (gráfico 7) medido en función de los valores per 
cápita. Además, las conclusiones a que se ha llegado en la investigación

1/ Según otra fuente las estimaciones comprenden respectivamente los si
guientes márgenes: 35? al U0?, 22? al 27? t y 35? al 38?. F.Moavenzadeh,
F.Eagopian, Construction and Building Materials Industries in Developing 
Countries MIT, Cambridge, Mass., agosto de 1983t págs. 9 y 10.
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Gràfica 6
Valor de producción neto de la construcción y PI3 

(1973 a 197^ inclusive)
Valores per capita, escala logaritmica
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3rái:co 7
Inversion bruta en la construcción y FTR 

(I9T2 a 197k inclusive)
Valores ser cao it a, escala logar

inversión bruta eu la construcción (dólares EE.UU. per capita)
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indican que la participación del rano de la construcción en el producto in
terno bruto depende del grado de desarrollo, medido en función del ingreso 
per cápita. Sin embargo, los dos valores no varían al mismo ritmo. La parti
cipación de la construcción es relativamente baja al principio, y luego se 
acelera entre los grupos de ingresos medianos. En los países que están en la 
etapa del despegue econcmico, esa participación se estabiliza a un nivel lige
ramente elevado de la escala (gráfico 8).

No hay correlaciones análogas entre el nivel del PIB y el consumo total 
de materiales de construcción debido a las siguientes razones: i) los va.' ores
sen difíciles de cuantificar porque se carece de definiciones precisas sobre 
esta industria; ii) en este nivel de agregación los valores no tendrían mucho 
sentido. La estructura del ramo de la construcción -a nivel medio global y 
a nivel de los distintos países- y sus efectos sobre el consumo de materiales 
es muy probable que afecten semejante relación más que el nivel del PIE. No 
obstante, hay indicios empíricos de que la partición de las infraestructuras 
en el total de la demanda de construcciones disminuirá durante el proceso de 
desarrollo, al ir alimentando la participación de la edificación con fines in
dustriales y residenciales a medida que crece el volumen del P.I3. 1/ Debido 
a la mayor intensidad en el consumo de materiales en la edificación, esta 
tendencia creará una elasticidad cada vez mayor en función de la demanda de 
materiales relativa al total de construcciones.

Además de sufrir los efectos de la construcción y su composición, la de
manda de materiales es afectada por la tecnología que se aplica, tanto en 
función de los productos como de los procesos. En tanto que antes la cuestión 
de la tecnología se consideraba principalmente en relación con los procesos, 
o sea, uso intensivo de capital versus uso intensivo de mano de obra (progra
mas de investigación de la OIT y del BIRF), en los últimos años la cuestión 
parece tratarse preferentemente con referencia a los materiales extranjeros 
versus los materiales nacionales (tecnología de productos) en vista de las 
crecientes dificultades en materia de divisas. Sin embargo, por lo común hay 
un vínculo entre la tecnología de procesos y la de productos, en el sentido 
de que las normas técnicas adoptadas para una estructura que incluye las es
pecificaciones técnicas de los materiales que han de utilizarse determinan en

1/ D.Wheeler, Major Relationships Betveen Construction and National 
Economic Development, MIT, Cambridge, Mass., 1982.



Gráfico 8
Contribución del ramo de la construcción al producto 

interno bruto y al ingreso per cápita en 197H
Escala semilogarítmica
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gran parte el contenido de mano de obra y de capital del proceso de construc
ción; en otras palabras, con la mayor aplicación de la tecnología de produc
tos el uso intensivo de capital tiende a aumentar independientemente de las 
mayores exigencias en aptitudes y en recursos financieros. Así pues, la de
manda futura dependerá de los cambios tecnológicos que se operen en el ramo 
de la construcción, así como en la producción de los materiales requeridos. 
Otros factores que afectan la demanda son la disponibilidad y los precios de 
los materiales, que a su vez dependen de las tendencias del consumo, de las 
elasticidades en función de la demanda, de las posibilidades de sustitución 
de productos, así de las políticas gubernamentales sobre regulación de pre
cios, subsidios, oferta y distribución, exportación e importación. La gra
vosa carga que supone la deuda externa de muchos países en desarrollo y la 
necesidad de ahorrar energía, estimula y muy probablemente seguirá estimulan
do tales políticas y dará a estos factores un peso particular en lo que se 
refiere a la demanda de construcciones y de materiales de construcción.

En este contexto no hay que perder de vista el crecimiento de la pobla
ción, particularmente en las zonas urbanas, como importante indicador de la 
•demanda de construcciones y de materiales de construcción, positivamente re
lacionado con ella. Sin embargo, teniendo en cuenta la estrecha relación an
tes mencionada de este factor con el PIB y la FBCF per cápita (es decir, el 
PIB y la FBCF divididos por el total de la población), resulta evidente que 
a in nivel constante de PIB y a un mayor crecimiento demográfico la demanda 
y la actividad de la construcción tiende a reducirse. Esta paradoja del 
desarrollo que recuerda el teorema del "círculo vicioso", de hecho pone de re
lieve el ensanchamiento de la brecha existente entre las necesidades, que cre
cen paralelamente al aumento de la población y de la urbanización, por una 
parte, y la demanda (efectiva) que deriva de la capacidad privada y publica 
para construir (ingresos) y de la voluntad de pagar las construcciones. 1/
Así pues, las necesidades responden solamente a una demanda potencial, en 
tanto que el PIB y FBCF son los factores que permiten identificar la demanda 
efectiva.

1/ Para un mayor análisis de estos aspectos, incluso el papel de los 
ahorros y de la distribución del ingreso, véase F.Moavenztdeh, F.Hagopian, 
op.cit., págs. 102-117.



3- Métodos para prever la demanda

En el presente capítulo se exponen y evalúan diversos métodos de previ-", 
sión según su utilidad y validez.

EL método macroeconómico directo consiste en prever la de mate
riales de construcción directamente cono una función del PI3 y/o de la IIB 
(variables independientes exógenamente pronosticadas) 1/ según las tendencias 
anteriores, aplicando la regresión simple o/y y el análisis de insumo-produc
to. Este método exige contar con datos estadísticos (series cronológicas) 
en que el componente materiales de construcciór esté desglosado de la produc
ción total de las demás industrias de los sectores respectivos. Esto no es 
lo que suele ocurrir, y las tablas de insumo-producto no son un recurso que 
remedie la deficiencia porque no son lo suficientemente detalladas y sólo se 
preparan de vez en cuando, o sea, que no se elaboran sobre una, base anual. 
Además, entre otros inconvenientes, los resultados serían sumamente globales 
y entrañarían la presunción de una participación constante de la construcción 
en el PIB y la FECF, respectivamente, y por lo tanto no servirían como medio 
realista y funcional para la programación en el sector público y la adopción 
de decisiones en el sector empresarial..

Se puede lograr una primera mejora metodológica aplicando el método 
macroeconómico indirecto, en cuya virtud primeramente se pronostica el volu
men total de la construcción a base del PIB y/o de la FBCF. Luego, en un 
segundo paso se estiman las necesidades generales de materiales de construc
ción como función de la demanda total de construcciones. Si bien este méto
do tiene presentes los posibles cambios de participación de la construcción 
en el PIB y la FBCF que puedan deberse a prioridades estatales o a grandes 
programas de inversión en la construcción, no es posible prever las futuras

1/ Se han hallado relaciones significativas, si bien de distinto grado, 
respecto de importantes materiales de construcción tales como el cemento, el 
acero, las maderas aserradas, seem duras o blandas, los tableros de madera 
y los materieLles plásticos, utilizemdo la regresión polinómica (ecuaciones de 
regresión polinómica de primero y segundo grado), en la siguiente forma: 
log y * a log x + b, o bien, log y ® c log x - d (log x)2 + e. T.O'Brien, 
D.A. Turin, Building Materials Industries - Factors Affecting Their Growth 
In Developing Countries, monografía preparada para la OHUDT, University 
College Environmental Research Group, Londres, 1969, capítulo B y anexo 1.
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variaciones en la composición del volumen total de construcción. Además, no 
se pueden establecer criterios para subdividir la demanda global de materia
les de construcción por grupos de productos o por productos individuales.
Sin embargo, se ha procurado superar ectas dificultades mediante la aplica
ción de modelos macroeconómicos y de tablas de insumo-¿«reducto. 1/

Así pues, para poder establecer un sistema de previsión operacional es 
preciso establecer métodos disgregados indirectos, o sea que, para poder 
evaluar las necesidades futuras de materiales de construcción por grupos de 
productos e incluso por productos individuales, es preciso diferenciar la de
manda áe construcciones por clases de obras. El grado de especificación que 
haya de determinarse se deberá considerar a la luz de las estadísticas dis
ponibles y del acceso posible a la información, así como del costo de la re
colección de datos suplementarios.

A nivel internacional, se han aprobado, y se están utilizando, los dos 
siguientes tipos de clasificaciones:

i) Indices a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas, Naciones Unidas, Serie M, No. U, Rev. 2,
Add. 1, Nueva York, 1970 (r.o existe versión española).

ii) International Recommendations for Construction Statistics, Naciones
Unidas, Statistical Papers Series M, No. U7, Nueva York, 1968, sobre cu
ya base los países preparan sus estadísticas nacionales que han de in
corporarse al Yearbook of Construction Statistics de las Naciones 
Unidas. Su estructura es la siguiente:

1/ CMT, Role and Contribution of the Construction Industry to Socio-’ 
Economic Growth of Developing Countries, Cambridge, Maas., 1982» capítulo VT 
y apéndice 1.
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ISIC-Code 5000 Construction

GEHEBAL AND SPECIAL TRADE C09TRACTDSS PEIRABILT EXGAGE3 ZB 
СОБТВАСТ C0SST3CCTI3N. ALSO IBCLUDED ABE OBITS OP SBTE3PBISES 
PRIBABILI EBGAGED IB CONSTRUCTION VOBK FOB ТВЕ PABE3T SSTERPRXSE 
BBXCH CAB BE SEPAHATELT REPORTED.
GEBEBAL C38TRACT5RS RAT 3E EBGAGED IS CONSTRUCTING, ALTERING. 
ВЕРАХBIBS ABD DEEOLISHXSG 30ILDIBGS; CONSTRUCTING, ALTSSIBG 
ABD BEPAIBIBS HIGOSAIS AHO STREETS ABD BBI3GES; VIADUCTS, 
CULVERTS, SEBE8S, ABD BATES, GAS ABD ELECTBXCITT BAXSS: BAILWAT 
ROADBEDS, S03WATS, KAaBOUBS ABD BATEBBATS; PIEBS, AIBPOETS ABD 
PABKIBG A3EAS; DABS, DBAIBAGS, IEBIGA7I0K, FLOOD-C3BTBOL ABD 
МАТЕ8-РЭВЕЭ PROJECTS ABD RTDBOCLSCTBIC PLABTS; PIPEL1BES; BATES 
BELLS; ATHLETIC FIELDS, GOLF C308SES. SHISHISG POOLS ABD TSS3IS 
COURTS; COF.RUHXCATlOH STSTEHS, SUCH AS TELEPHONE ABO TEL EG HAP H 
LIBES; HABIBS CCBSTRUCTI3B, SUCH AS 3BEDGIBG ABD UBDEBBATER 
BOCK BESOTAL; PILE D3ITIBS, LABD C3AIBIBG ABD RSCLAHATX33;
ABD OTHER TYPES OF HEAVY COBSTB3CTIOB. BUSIHESSES PRIRARIL. 
EBGAGED IB PEBFOBHIBG KIHIKG SE3VICSS, SUCH AS PBEPA2IBG ABD 
COHSTBUCTIBG HXHXSG SITES ABD DBILLZBG CBUDE OIL ABD BATUBAL GAS 
BELLS, OB A C0H7BACT OB FEE BASIS, ABE CLASSIFIED IB THIS GB3SP.

SPECIAL TBADE C9BT3ACT0BS ABE EBGAGED IB 0BL7 PACT CP THE BOBК 
OP A C0BST8UCTI0B P30JECT. SPECIAL TBADE COBTBACTOBS HAT BOSK 
OB SOBCOBTBACT FBOH THE GEBEBAL СОВТВАСГОВ OB DIBECTLI РОЭ THE 
OHNES. ГНЕТ HAT ESGAGE IB SUCH ACTIVITIES AS PLOHBXXG, HEATIBG 
ABD AIB-C0SDITX35ISG IBSTALLATIOB; BBICK-LAYXHG, STOBE SZTTIBG, 
TILE SETTING, RABBLE ABD STOBE BOSK; CARPENTRY; PLOCB-LATIBG; 
PLASTEBIBS ABD LATHIBG; 300FIBG; СЭВСВЕТЕ VOBK; PAIBTIBG ABD 
DECOBATISG; SHEET SETAL ABD ELECTRICAL HORK; HATEB HELL 
DRILLING; STBHCTURAL STEEL EBECTI3B; EXCAVATIBC ABD POUKDITXDB 
WORK; HBECKIBG ABD OESDLITIOB VOBK; ABD REPAIB ABD SAIBTEBABCE 
ВОВГ. OB BUILDINGS. HCHSVE?, RAIBTEKABCS OB BEPAIB BOSK D9BE Bt 
HAIBTESABCE STAFFS IB THE FULL-TIRE EEPLOT CF THE OBITS, THE 
PBESISES OF VKICH ABE BEING REPAIRED, ABE EXCLUDED.

THE ASSESBLT ABD IBSTALLATIOB OB THE SITS OP PREFABDICATED, 
IBTEG8AL PASTS I3T3 ttkIDGES, HATEB TASKS, STORAGE ABD HABSHCUSB 
FACILITIES, 34IIHOAD ABO ELEVATED В1СНГ-0Р-НАТ, LirT ABD 
ESCALATOR, PLUBEIBG, SPBIBKLER, CENTRAL HEATIBG, VESTILATISG 
AND AJR-COBDI7IOSISG, LIGHTING ABD ELECTRICAL HIRIBG, ETC. 
STSTERS 3F 3UILDI9GS, ABD ALL KINDS OP STSOCTDBES, IS A 
C0BSTBUCT10B ACTIVITY. CEPABTSEBTS 3B OTHER UBITS OP THE 
BAHOFACTUBEBS DP THE PBEFABBICATED PARTS ABD EQUZPHERT HHICH 
SPECIALIZE IB THIS VOBK ABD VHICH 17 IS FEASIBLE TO TREAT AS 
SEPA3ATE EST18LISHF.ENTS, AS HELL AS ISDSPEBDEBT BUSINESSES 
PBIHABILY EBGAGED IK THE ACTIVITY, ARE CLASSIFIED IB THIS CRDDP.

AEBOPLABS BABGAB CONSTRUCTION

AIB-C0BCITI0BI1G SYSTES IBSTALLATIOB



AIB-CONOITIONING SISTER REPAIRING
airport construction
AQUEDUCT CONSTRUCTION 
ATHLETIC FIELD CONSTRUCTION 
BAILING OIL WELLS, CONTRACT SESTXCES 
BABB, ALOBIBIUR, CONSTRUCTION 
bARl. CONSTRUCTION. WOOCEB 
BOILEB INSTALLATION 
BREAKWATER CONSTRUCTION 
BBICKLiTING
BRICKLAYING HEPAIB WORK 
BBIDGE CONSTRUCTION 
BROADCASTING STATION CONSTBUCTIOB 
BUILDING CONSTRUCTION 
BUILDIBG DEHOLXTIOH 
MILDISO RAXNTEBANCE, NOT IBCLUDIHG 
JABITOBIAL AND SlnlLAB SERVICES 

EOILDIHG BEPAIB WORK 
CABLE LAIISG 
CABAL CONSTRUCTION 
CABPEBTBX
CASIBG OIL BELLS, C3BTBACT SERVICES 
CEHEBTIRS OIL WELLS, COBIBACT SEBTICES 
CESSPOOL CONSTRUCTION 
CBA9SEL CONSTRUCTION 
CSEBICAL PLAST CONSTRUCTION 
CKIBHET BUILDING AND REPAIRING 
CLEARING OIL WELLS, CONTRACT SERVICES 
COAL BIKE, SHAFT SINKING, C3BT3ACr SEBTICES 
C3BCBE7E BEPAIB SOBK
C05STBUCTI0B, EXCLUDING A3CILLABI ACTITI7T 

BT ESTA3LISHBEN7S CLASSIFIED IB OTSEB 
ISIC GROUPS 

CULTEBT C0BSTBDCTI09 
COLTEBT DEROLITION
CUTTIBG CASINGS, TUBES AHD BODS, GAS ABD OIL 

WELLS, COHTBACT SEBTICES 
DAS C3BSTB0CTI3B
DE8EICK CONSTRUCTION FOa OIL ABD GAS WELL 
DETEL3PIWG NOK-BETALLIC BIBEBAL HINES 
EXCEPT COAL, PE7B0LSUS, STOUE, CLAI ABD 
SAND, COWTBACT SEBVICES 

DIASOHD SIRE DE7EL0PIB5
DIKE, rOB PCWEB DETELSPHEBT, C3BSTBUCTI0B 
DIKE, FCB BITSB COBTBOL ABD BATISAIZOB, 
COWSTBUCTION

DISTBIBUTIOK LIBE COBSTBUCTIOB 
DISTBIBUTIOB STATION ABD SUBSTATION 
COBSTBUCTIOB 

DOCK COBSTBUCTIOB 
DBAI3AGE ON CONSrBUCriOB PfiOJECT 
DBAISAGE SISTER COBSTBUCTIOB, NOT OPERATION 
99EDGIBG COAL BINE, CONTRACT SEBTICES 
DREDGING OB COBSTBUCTIOB PROJECTS 
DRILLING GAS WELL, CONTRACT SEBTICES 
DRILLING OIL WELL, CONTRACT SEBTICES 
DRILLING WATER INTAKE WELL, COHTBACT 
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DRITEWA! COBSTBUCTIOB 
01KE CONSTRUCTION
ELECTRIC BAZLWAI ROADBED COBSTBUCTIOB 
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ELECTRICAL CONTBACTING 
ELECTRICAL ENGINEEBZBG ON COBSTBUCTIOB 

PROJECT
ELECTRICAL BEPAIB WOfcK ON BUILDING 
ELECTRICAL WORK 3N CONSTRUCTION PROJECT 
ELETATOR INSTALLATION 
ESCALATOR INSTALLATION
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CONTRACT SERVICES 

FACTOR! CONSTRUCTION 
FIRE ESCAPE INSTALLATION

FOUNDATION BUILDIBG
POOBDATIOB BUILDING AT OIL BELL LOCATION,
* CONTRACT SEBVICES
FBESCO WORK OS COBSTBUCTIOB PROJECT 
FUEL OIL BOBBER INSTALLATION 
rUEl OIL BU8HEB RAIR7EXAHCE 
FUBBACE INSTALLATION
GAS ERGXBEEBIRG ABD PITTING OB COBSTBUCTIOB 

PROJECT
GAS RAIN CONSTRUCTION
GAS BOBKS COBSTBUCTIOB
GEBEBATIBG STATION CONSTRUCTION
GLASS INSTALLATION ON CONSTRUCTION PROJECT
GLAZIER. OBB ACCOUNT
GLAZING BEPAIB BOBK
GOLF COURSE COBSTBUCTIOB
GRADING ABD BUILDIBG FOUBDATIOBS A? OIL WELL 

LOCATIONS, CONTRACT SERVICES 
GUARD RAIL CONSTSUCTICB 
GUBITE WORK OH CORSTBUCTIOB PROJECT 
HARBOUR COBSTBUCTIOB 
HARDWOOD FLOORING INSTALLATIOI 
HARDWOOD FLOOBIBG BEPAIB 
HEATING SISTER INSTALLATION 
BEATING SISTER REPAIRING 
BIGBBAI CORSTBUCTIOB 
HIGHWAX DEROLITION 
BIGHWAI HAIBTEBABCS ABD REPAIR 
BIGBBAI SIGH INSTALLATION 
HORE CONSTRUCTION 
HOSPITAL CONSTRUCTION 
HOTEL CONSTRUCTION 
HOUSE BUILDING 
B03SE DEHOLZSHING 
HOUSE EXTERIOR DECORATING 
BODSE NOTING 
BOOSE PAINTING 
BOUSE PAINTING BEPAIB BOBK 
HOUSE WRECKING
HYDROELECTRIC PLANT CONSTBUCTIOB 
INCINERATOR CONSTRUCTION 
INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION 
INSULATION BEPAIB WORK OH BUILDINGS 
INSULATION WOBK CB CONSTBUCTIOB PROJECTS 
IRON ORE HIRE DIAHONC DRILLING, CONTRACT 
SERVICES

XROH ORE HINE SBAFT SINKING, CONTRACT 
SEBTICES

IRRIGATION PROJECT COBSTBUCTIOB 
LARD RECLAHATION, COBSTBUCTIOB 
LABDIHG FIELD CONSTBUCTIOB 
LEVEE CONSTRUCTION 
LIGHTHOUSE CONSTRUCTION 
LIGHTING STSTEH INSTALLATION 
LIGHTING STSTEH REPAIRING 
LOCK, WATEBWAT, CONSTRUCTION 
BAIHTENANCE INVOLVING CORSTBOCTIOH WORK 
BABBLE WORK, CNTEBIOB, CONSTRUCTION 
RABBLE WORK, IBTE8XOB, FINISHING 
BASOBBT REPAIR WOBK
BASOHBI WORK OB COBSTBUCTIOB PROJECT 
RETAL HIRING, OVERBURDEN SSBOVAL, CONTRACT 

SERVICES
HILXTART BARRACK COBSTBUCTIOB 
BINE DISCHARGING STATION CONSTRUCTION 
BINE LOADING STATION CONSTBUCTIOB 
BXSSXLE FACILITIES CONSTRUCTION 
HSSSZLE LAUNCHING PAD AND TOWER CONSTRUCTION 
HOSAIC WORK ON COSSTN'JCTION PROJECT 
BATISAIZOB CHANNEL CONSTRUCTION 
NON-FERROUS RETAL HINE DIAHOKD DRILLING, 

CONTRACT SERVICES
NOH-FEBROUS RETAL M H Z SHAFT SINKING, 

CONTRACT SERVICES
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L l  flZLO DIAflOHD DRILLING. CONTRACT 
- services
OIL PIPEL!BE COBSTIDCTIO»
OIL POHPING STATION CONSTRUCTION 
oil BEFIHEHT CONSTRUCTION 
oil HELL ACIDIZI55. CONTRACT SERVICES 
OfESBUROEB REEOVAL, COAL HIVES, COSTВlCT 
SERVICES

OVERBURDEN REBOVAL, IROR ORE HIRES* C3RTRACT 
SERVICES

OVERBDROER REROVAL. SOR-FERROUS RETAL SIRES. 
CORTRACT SERVICES

0VER8BROEB STBIPPIHG, RISES, CORTRACT 
SERVICES 

flPERHAHGXNC
PARKING AREA CONSTRUCTION 
pARKHAI COKSTBUCTIOR 
PA RODET FLOORISC CONTRACTOR 
PAVING CONTRACTING 
PAVIRC REPAIR KOBE
PERFCRAT1RC OIL HELLS, CORTRACT SERVICES 
PETROLEOS ARD GAS HELL SIHEIRC A HD DRILLING, 
CORTRACT SERVICES 

?IER. SABIRS. COHSTROCTIOR 
PILE OBIVISG 
PIPELIRE CONSTRUCTION 
PLASTER REPAIR HOUR 
PLASTERIRG OB COSSTRCCTIOR PROJECT 
PLOBBIRS OH COSSTRCCTIOR PROJECT 
PL6E3IHG REPAIR H3BK
РОВЕН DISTRIBUTION STATIOR COISTHUCTIOH 
POSER PLART CCHSTRUCT10R 
PREFABRICATED BDIL3ISG ERECTZOR 
POBLIC SEVER CORSTROCTIOR
POLLIRG CASIBGS, TOBES ABO BODS, GAS ARD OIL 
HELLS, CONTRACT SERVICES 

PDRPISG ST1TIOS COflSTRCCTIOR 
UOIO STATION CORSTROCTIOR 
UOIO TOSER CORSTROCTIOR 
IAILRA7 LIRE, ELECTRIC, CORSTROCTIOR 
IA1LHAI LIRE. STEAS, CORSTROCTIOR 
AAILHAT ROADBED COHSTBOCTIOB 
IIILBAT STATION CORSTROCTIOR 
iEFRIGEBATXON STSTES IHSTALLATIOI 
IEPAI8 INVOLVING CORSTROCTIOR HORN 
ISSERVOIR, HORIwIPAL, CORSTROCTIOR 
KSZDEHTZAL BUILDING CORSTROCTIOR 
IEVOLVIRG DOOR INSTALLATION 
WAD CONSTRUCTION 
•9A0 TARRING
•OCX REROVAL OR CORSTROCTIOR PROJECT 
•OOF REPAIRING
•OOFIRC HORK OR CORSTROCTIOR PROJECT 
UlT BINE DEVELOPING, CONTRACT SERVICES 
URATORIUP. CORSTROCTIOR 
•UD BLASTING

SARITATIOR SISTER CORSTROCTIOR 
SEPTIC TARE INSTALLATION 
SEBACE DISPOSAL PLART CORSTROCTIOR 
SEBER CORSTROCTIOR
SHAFT SINKING, HON-BETALLIC BINERAI HIRES. 

CORTRACT SERVICES
SHEET RZTAL REPAIR BORE OR BOILDIHG 
SHEET HETAL BORE OB COHSTBOCTIOB PROJECT 
SIDEWALK CORSTROCTIOR 
SILO CORSTROCTIOR
SINKING OIL BELL, CORTRACT SERVICES 
SLATIRG ARO TILIMG 
SPRINKLER SISTER INSTALLATION 
STEAR CLEARING 30IL0ISG EXTERIOR 
STEAH RAILBAZ ROADBED COHSTROCTIOR 
STORE BOSK OR CORSTROCTIOR PROJECT 
STORE RGRK REPAIRING 
STREET CORSTROCTIOR 
STREET DEHOLXTIOM 
STRIP HIRIIG, CONTRACT SERVICES 
STUCCO HORK OB CORSTROCTIOR PROJECT 
SOBHAX CORSTROCTIOR
SOLPHOR RISE DEVELOPING, CORTRACT SERVICES
SRABBIRG OIL HELLS, CORTRACT SERVICES
SHIRRING POOL COHSTROCTIOR
SHZTCRIRG STATIOR CORSTROCTIOR
TELEGRAPH LIKE CORSTROCTIOR
TELEPHONE LIRE COHSTROCTIOR
TELEVISION TOHER CORSTROCTIOR
TERRIS COURT CORSTROCTIOR
TERRAZZO HORK OR COHSTROCTIOR
TILE LAZING
TILE SETTING
TXRSRXTHIRG OR CORSTROCTIOR PROJECT
TRAFFIC LARE PAINTING, CONTRACTOR
TRAHSFOBHER STATIOR COHSTROCTIOR
TIAHSHXSSXOR LIRE CONSTRUCTION
TRENCHING OR CONSTRUCTION PROJECT
TORREL CORSTROCTIOR
VENTILATING SISTER INSTALLATION
VENTILATING SISTER REPAIRING
VIADUCT CORSTROCTIOR
RALLPAPERXNU
HATER H U B  CORSTROCTIOR
RATER PROJECT ¿OBSTRUCTION
RATER POHPIHG STATIOR CORSTROCTIOR
RATER SUPPLÌ PIPELINE CORSTROCTIOR
RATER HELL DRILLING
RATER WORKS CORSTROCTIOR
NATERPROOPING 8DZLOIRG
RITERRAI CORSTROCTIOR
NHARF CORSTROCTIOR
RZROOH SASH XHSTALL1TXOR
HIRING INSTALLATION OR COHSTROCTIOR PROJECT 
NZRZRG REPAIR HORK OR 8OIL0ZRG 
ROOD FLOORIRC INSTALLATION



I. INDICADORES G23ZBAIES ng afT"-VISAD
1 . Número de unidades estadísticas
2 . Húmero de personas ocupadas
3. Húmero de empleados
-. Sueldos 7 salarios de los empleados
5. Valor de le producción total
6 . Valor de las construcciones realizadas

a) Construcciones nuevas 7  reparaciones 
de capital importancia
i)  Edificios

a. Residenciales
b. ¡Jo residenciales 

i i ) Ingeniería c iv il
'o) ¡Separaciones 7 conservación corrientes 

?. Valor agregado

II. ACTIVO FIJO
1. Adiciones brutas al activo fijo

a) Maquinaria, equipo de transporte 7  
de otra clase

b) Edificios, etc.

2. Costo del nuevo activo fijo adquirido
a) Maquinaria, equipe de transporte 7  

de otra clase
b) Edificios, etc.
III. CONSTRUCCION AUTORIZADA DE 

HUEVOS EDIFICIOS
Total 1de edificios .... Número

Superficie cubierta
Valor de contrata

1. Edificios
residenciales ... Número

Superficie cubierta 
Valor de contrata

a) Edificios de una 
0 dos viviendas Número

b) Edificios de 
muchas viviendas Húmero

2. Edificios no
residenciales ... Número

Superficie cubierta 
Valor de contrata

i) Edificios 
industriales .. Número

Superficie cubierta 
Valor de contrata

b) Edificios 
comerciales ... Número

Superficie cubierta 
Valor de contrata

c_i I di fie os de les ser
vicios iocences .. Húmero

Superficie cubierto.
Valor de contrata

d) Edificios de los 
servicios de
sanidad ........  Húmero

Superficie cubierta
Valor de contrata

e) Otros edificios . Húmero
Superficie cubierta
Valor de contrata

IV. CONSTRUCCION AUTORIZALA DE VIVIENDAS
1. Total de viviendas ... Húmero

Superficie cubierta
Valor de contrata

a) Huevas construccio
nes de edificios 
residenciales .... Húmero

Superficie cubierta
Valor de contrata

i) Edificios de
una o dos
viviendas ... Húmero 

ii) Edificios de
« « ■ K m

viviendas ... Número 
b.) Nuevas construccio

nes de edificios no 
residenciales .... Número

Superficie cubierta
c_) Viviendas creadas 

mediante restaura
ción 7  conversión. Número

Superficie cubierta
2. Total de viviendas, por 

clase de inversionista:
¿) Público...... . Húmero

i) Gobierno cen
tral 7 admi
nistraciones 
locales ..... Húmero

ii) Otras entida
des públicas. Número

b_) Privado........  Húmero
i) Cooperativas. Número

3* Total de viviendas, 
por zonas:
a) Zonas urbanas .... Número
b) Zonas rurales .... Húmero

k. Habitaciones en el to
tal de viviendas ...  Húmero

1



V . NUEVOS E D IF IC IO S TERMINADOS V I .  VIVIENDAS TERMINADAS

stai de edificios

. Edificios 
residenciales

a) Edificios de una 
dos viviendas ...

o_) Edificios de ani» 
chas viviendas ..

. Edificios no
residenciales .....

a) Edificios
industriales ....

b) Edificios 
comerciales

c_) Edificios de los 
servicios 
docentes .....

d) Edificios de los 
servicios de 
sanidad ........

e) Otros edificios .

Número 1- Total de viviendas .... Número
Superficie cubierta Superficie cubierta
Valor Valor

a) Construcciones nuevas
Número
Superficie cubierta

de edificios 
residenciales .... Número

Valor Superficie cubierta
i) Edificios de una

Número o dos viviendas Número
ii) Edificios de mu-

Número chas viviendas . Número
b) Construcciones nuevas

Número de edificios no re
sidenciales ...... Número

Superficie cubierta Superficie cubierta
Valor cj Viviendas creadas me

diante restauración
Número y conversión..... Número
Superficie cubierta Superficie cubierta
Valor 2. Total de viviendas, por 

clase de inversionista:
Número a) Público .......... Número
Superficie cubierta i) Gobierno central
Valor y administra

ciones locales . Número
ii) Otras entidades

Número públicas ...... Humero
Superficie cubierta b) Privado .......... Número
Valor i) Cooperativas .. Número

3. Total de viviendas, por
zonas:

Número a) Zonas urbanas .... Número
Superficie cubierta b) Zonas rurales ...... Número
Valor U. Habitaciones en el total
Número de viviendas ......... Número
Superficie cubierta 
Valor



En su forma actual, estas dos clasificaciones no pueden utilizarse para 
hacer previsiones disgregadas, debido a las siguientes razones: i) la clasi
ficación de la CIIU reúne a todas las clases de construcciones en un solc 
grupo, y se limita a enumerarlas por orden alfabético; ii) además, el número 
de partidas parece ser demasiado extenso para hacer previsiones individuales, 
y es preciso reagruparlas en subdivisiones sistemáticas; iii) por otra parte, 
las "recomendaciones" no prevén ninguna subdivisión del gran subsector de la 
ingeniería civil; iv) ninguna de las dos clasificaciones prevé nada concreto 
respecto de las normas aplicables a las obras de construcción, que pueden te
ner importancia para el tipo de materiales que deben emplearse.

En consecuencia, es preciso buscar subdivisiones más apropiadas. Lo que 
ha de considerarse "apropiado" depende de las condiciones de cada uno de los 
países, tales como las características del sistema estadístico existente y 
las repercusiones financieras de semejante empresa, y debe decidirse tenien
do en cuenta esos factores. Sin embargo, sería conveniente mantener la cohe
rencia con las dos clasificaciones antes mencionadas. En el gráfico 9 se ha 
esbozado un modelo que puede servir de orientación para disgregar el sector 
de la construcción a fin de realizar previsiones de la demanda de materiales 
de construcción. En muchos países ese modelo podría ser difícil de aplicar 
al principio, porque las clasificaciones estadísticas convencionales raras 
veces se refieren a las distintas clases de materiales de construcción como 
criterios para definir las categorías de las construcciones. Dichos países 
deberán desplegar esfuerzos para adaptar sus estadísticas de la construcción 
a las exigencias de la previsión de la demanda de materiales de construcción, 
de manera más sistemática.

Una vez disgregada la magnitud total del sector de la construcción, pue
den hacerse previsiones por lo menos para las principales categorías, valién
dose del análisis de regresión o, en la medida en que se cuente con ellos, 
de modelos socioeconómicos globales o modelos de insumo-producto. 1/ Con 
respecto al análisis de regresión, para cada categoría hay que identificar la 
variable independiente más apropiada. Por ejemplo, para las categorías sec
toriales de la edificación, la contribución del sector respectivo al PIB o a 
la FBCF puede muy bien constituir una referencia más importante que sus

1/ CMT (1982), op.cit., Apéndice 1



Gráfico 9
Magnitud de la construcción según las distintaa categorías

M a g n i t u d  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n

E d i f i a^c i 6 n 

Edificios residenciales Edificios no residenciales

Ingeniería civil

Construcción de carreteras ffiTfr8 Siÿfl8. --------------------------- ingeniería civil

- Edificios de uno o dos 
pisos construidos de:
- barro, fibras y materia- 

les análogos
- ladrillos
- bloques de hormigón
- prefabricados

- Edificios de varios pisos 
construidos de:
- ladrillos
- bloques de hormigón
- estructuras de acero 

reforzado
- prefabricados

- Edificios industriales
- Edificios comerciales
- Edificios de los servicios 

docentes
- Edificios de los servicios 

de sanidad
- Otros edificios
Cada categoría subdividida por:
- edificios de uno o dos pisos
- materiales de construcción 

empleados
- ladrillos
- bloques de hormigón
- estructuras de acero 

reforzado
- prefabricados

- Carreteras pavimentadas con 
arreglo a las grandes normas 
de pavimentación

- Carreteras de grava según el 
tipo de grava

- Caminos de tierra
- Puentes

i- Otras obras de trans- *
porte (vías férreas, *
puentes, túneles, 1
estaciones, etc.)

- Abastecimiento de agua 
y obras de alcantari
llado, presas, canales, 
puertos, protección de 
las costas, etc.

- Producción y abasteci
miento de energía 
(petróleo y electrici
dad) y obras de 
telecomunicaciones



valores totales. Semejante previsión puede hacerse en función de las canti
dades y los valores a precios constantes. Además, los programas de sector 
y los estudios de preinversión y de factibilidad pueden proporcionar una in
formación valiosa que permita afinar las previsiones en este nivel de disgre
gación, sobre te do en las esferas en que se aplica la programación a largo 
plazo y en Que los proyectos maduran al cabo de un largo tiempo, por ejemplo, 
las obras de infraestructura.

EL subsector de la edificación en que particularmente se hace un uso in
tensivo de materiales puede subdividirse en diversos elementos, tales como 
cimientos, pisos, paredes, puertas y ventanas, techos y cielorrasos, pintura 
y equipamiento, instalación eléctrica, accesorios sanitarios y tuberías, etc.

En el paso siguiente es preciso identificar los principales materiales de 
construcción. Aun cuando la determinación de lo que se considera como "prin
cipal" dependerá de las condiciones propias de cada uno de los países, hay ca
racterísticas comunes que prevalecen por lo menos en el sector "moderno" de 
la construcción áe todo el mundo y que suelen estar prescritas por las normas 
técnicas. La lista que figura un poco más adelante puede servir de guía para 
subdividir los materiales de construcción en categorías.

Por último, los materiales de construcción tienen que vincularse con las 
previsiones relativas a las distintas clases de construcciones. En todo el 
mundo se ha realizado una abundante labor de investigación acerca del consumo 
de los distintos materiales de construcción hecho en las distintar clases de 
obrar. Además, lar normas y lar especificaciones nacionales e internaciona
les prescriben la utilización de determinados materiales, con indicación de 
sus cualidades técnicas para lar distintas clases de construcciones. En el 
cuadro 5 se esboza una pauta bastarte amplia que, si bien se refiere a un 
país desarrollado, puede dar cierta orientación para fines análogos en los 
países en desarrollo. La labor tiene que emprenderse a nivel nacional, o 
incluso regional y local, porque los valores de ponderación de los distintos 
materiales dependen de diversas condiciones nacionales y locales tales como 
el clima, el emplazamiento (urbano, rural), el nivel de ingresos, etc., y 
pueden variar también en el curso del tiempo como resultado de las mutacio
nes de lau tecnologías y law actitudes.

Este método, consistente en proceder paso a paiso, puede exigir esfuerzos 
considerables en algunos países. Además, tal vez no sea menester el mismo 
grado de disgregación para los países que haux empezado recientemente a



industrializarse 7 los menos desarrollados, pera los países grandes 7 los pe
queños; cada país debe adaptar el método a sus propias condiciones. Sin em
bargo, su principal ventaja resida en que permite hacer pronósticos de la 
demanda de materiales de construcción suficientemente detallados que sirven 
como instrumento adecuado para programar la oferta 7 orientar las respectivas 
decisiones empresariales.

Un sinrole vistazo al cuadro 5 indica que se refiere a un país desarrolla
do. Evidentemente, la proporción de los distintos materiales utilizados co
rresponde a un conjunto dado de condiciones. Obsérvese que la suma de los 
porcentajes suele ser igual a 100, 7 que los porcentajes señalados con un as
terisco representan menos del 5Í- En los casos en que la suma de porcentajes 
no es igual a 100 debe interpretarse que tina función dada no siempre se cum
ple en la clase de edificio de que se trate, o que el uso de algunos materia
les es mu7 reducido para justificar una estimación por separado. Cuando la 
suma de porcentajes pasa de 100 quiere decir que para una determinada función 
se usan conjuntamente dos o mas materiales.



Clasificación de los materiales de construcción
(de T.P. O'Brien, D.A. Turin, op.cit., pág. 39)

1. Piedra de construcción 
(sedimentaria)

2. Piedra de construcción (Ignea.y 
metamórfica)

3. Agregados naturales 
U. Agregados sintéticos

5- Cementos Portland 
ó . Cales 
7- Yesos 
8. Cartón-yeso 
9- Vidrio laminado

10. Bloques de hormigón
11. Losas de hormigón
12. Tubos de hormigón
13. Ladrillos de arena y cal
lU. Productos de cemento de amianto 
15- Unidades de hormigón premoldeadas 
16. Unidades de hormigón pretensadas 
17- Placas de lana de madera

18. Ladrillos/bloques de arcilla 
19* Losas de arcilla
20. Tubos de cerámica y de gres
21. Artículos sanitarios de cerámica

22. Madera aserrada 
23- Tableros de madera terciada 
2k. Unidades de cartón de papel usado 
25- Marcos de madera para ventanas 
26. Puertas a paño, de madera

27- Tableros de material plástico 
28. Otros productos de material 

plástico
29- Cartones para techar 
30. Pinturas y barnices 
31- Materiales para obturar jurgas- y 

mastiques

32. Bárrales de refuerzo
33- Secciones de acero laminado

Productos de acero estructural 
35- Tubos de acero 
36. Tubos de hierro fundido 
37- Marcos de acero para ventanas 
38. Láminas de acero inoxidable

39. Láminas/extruidos de aluminio 
U0. Marcos de aluminio para ventanas 
Ul. Tubos de co'ore/latón



Cuadro 3? Utilización de materiales en las nuevas construcciones

Uni-
dad

Casas y 
bungalows

Edificios de 
pocos pisos 

(3 pisos)
Edificios de 
muchos pisos 

(12 pisos)
Fábricas 
(l piso)

Escuelas 
(1-2 pisos)

Oficinas 
(3 pisos)

(l)a) (2 ) (1 ) (2 ) (1 ) (2 ) (1 ) (2 ) (1 ) (2 ) (1 ) (2 )

TECHO
a) Cubierta y acabado
Asfalto m2 70,5 « 3U,5 8 8,5 55 100 17 66,5 1*5 Uo 38
Cartón para techar r»2 70,5 « 3*1,5 7 8,5 U 95 28 66,5 30 Lo 56
Aluminio m2 70,5 « 36 5 8,5 « 95 « 66,5 « Uo «
Cemento de amianto m2 86 » 36 « - - 95 52 66,5 « Uo 5
Losas de hormigón m2 86 78 39,5 6o - - - - 79 20 *»7,5 *
Losas de arcilla m2 86 13 39,5 9 - - - - 79 « U7,5 «
b) Contrapiso
Madera aserrada m^ 0,25 96 0,12 75 — — 3,5 18 2,7 25 1 , 1 >40
Cemento de amianto V? - • - - - - 95 52 66,5 5 Uo 10
Armazón de metal m2 — — — - 95 « 66,5 5 Uo 10
Cartón de paja m2 82,5 • 36 8 — 95 5 66,5 20 Uo 10
Hormigón m3 9,5 • M 15 b) 100 12 22 6,7 *5 M 25
c) Estructura
Madera aserrada m3 2 ,1 100 0,9 90 — c) « 3,5 25 0,U5 >40
Acero t. — — - 1 . 1 82 1 , 1 60 1 , 1 U5
Hormigón
d) Aislación
Lana de vidrio de 
25 mm y lana de

m^ d) 10 b) 100 di 16 5,8 15 M 15

escoria
Cartón de fibra de

m2 6o 70 3U.5 65 - — 95 *»5 66,5 Uo 67
12 mm m2 6o * 3*4,5 « - - 95 *«0 66,5 5 >40 5
Listones ligeros 
Tablones de lana de

m^ 5,3 « 1,7 15 0,3 100 9,6 8 7 *♦7 3,5 7,5
madera m2

__________

6o * — •- 95 8 — >40 1,5



Cuadro 5: Utilización de materiales en las nuevas construcciones (cont.)

Uni
dad

Casas y 
bungalows

E d if ic io s  de 
pocos pisos 

(3 p iso s)

E d if ic io s  de 
muchos pisos 

( 1 2  p iso s)
Fábricas 
( l  p iso)

Escuelas 
( 1 - 2  p iso s)

O ficinas 
(3  p isos)

( l ) a ) ( 2 ) ( D (2 ) ( D (2 ) ( D C2 ) ( D (2 ) ( D (2 )

e) Revestimiento
Cartón-yeso m2 6o 98 32 98 8,5 20 95 1)0 66,5 35 35 75
Cartón de fib ra m̂ 6o « 32 * 8,5 « 95 1*0 6 6 ,5 10 35 10
Estuco m̂ 6o 90 32 90 8,5 75 - - 66,5 1*5 35 1*5
Revestimiento de madera m2 6o « - - - - - - - - 35 «
Losetas antisonoras 
f )  Desagües del techo

m2 °5 « 66,5 n 35 5

Canalones:
Hierro fundido m 1 6 , 1* 2 k 8 ,2 35 - - c ) c) 15 60 6,5 1*5
Amianto m 1 6 , 1* 27 8 ,2 38 - - c) c) 15 30 6,5 30
Material p lá stico m 1 6 , 1* »*7 8 ,2 23 - - c) C) 15 5 6,5 10
Aluminio m l 6 ,»< * 8 ,2 * - - c) c) 15 5 6,5 10

Tuberías:
Hierro fundido m 6,5 2U 2 35 0,7 92 c) c) 8 6o 1* 1*5
Amianto m 6,5 27 2 38 0,7 8 c) c) 8 30 1* 30
M aterial p lá stico m 6,5 1*7 2 23 - - c) c) 8 5 1* 10
Aluminio m 6,5 « 2 n - - c) C ) 8 5 »* 10

ESTRUCTURA PRINCIPAL
Madera m3 c) * c) «1 1 , 1 * c) «
Acero t c) * c) * c) » l , 1» 8o 1 , 1* 1*2 c) 25
Hormigón 
Manipostería de

m̂ e) 10 e) 10 25 99 7 15 1 , 1 30 6 ,6 25

la d r i l lo
1

m3 e) 88 e) 88 e) « e) 5 e) 26

______ i

e) 50



Cuadro 5: Utilización de materiales en laa nuevas construcciones (cont.)

Uni-
A a A

Casas y 
bungalows

E d if ic io s  de 
pocos pisos 

(3  p iso s)

E d if ic io s  de 
muchos pisos 

( 1 2  p iso s)
Fábricas 
( l  p iso)

Escuelas 
( 1 - 2  p iso s)

O fic inas 
(3 p isos)

Ciad
( l ) a ) (2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) (2 ) ( 1 ) (2 ) ( 1 ) ( 2 )

PAREDES
a) Exteriores
L a d r illo s
Bloques lig e ro s  de

m̂ 27 85 1*0 ‘*9 37 *♦7 10,5 )58 15 1*9 2*4 35

hormigón m3 27 1 »* i|0 37 1*7 10,5 ) 15 « 2*4 *»
Entablado de madera m2 93,5 • 25,5 « 23 « - - 80 10 72 5
Amianto
Muros de cortina

m̂ — — 25,5 N 23 N 36 33 1(0 * 36 «

apuntalados m2 - - - - 23 « 36 « 1(0 5 36 10
Hormigón
Tableros de m aterial

m̂ 27 « 1*0 * 37 5 *4,5 * 3 20 9,5 20

aglomerado m2 - - - * - - 36 5 Uo 15 36 10
Revestimiento de piedra m2 - - - - - - - - - - 36 15
b) Ventanas
Aluminio m̂ 1 2 « 18 » 18 25 9 19 30 15 16 15
Acero galvanizado ®p 1 2 30 18 1*5 18 35 9 79 30 20 16 79
Madera
M aterial p lá stic o

m2 1 2 69 18 50 18 *40 9 * 30 61* 16 5

revestido 
c) Exteriores

m2
' '

30 *» 16 #

Puertas
Madera m2 *»,5 100 l* 97 1» 97 c) 65 2,5 65 c) 99
Metal
d) In terio re s

m̂ 1* « 1* « c) 35 2,5 35 c) «

Puertas
Madera m2 1 0 (No) 10 0 13 10 0 1 2 100 c) 65 18 99 5 (No) 95
Metal m2 — — — — — - c) 30 18 *4 5 (No) 5



Cuadro 5; Utilización de materiales en las nuevas construcciones (cont.)

Uni
dad

Casas y 
bungalows

E d if ic io s  de 
pocos pisos 

(3  p iso s)

E d if ic io s  de 
muchos pisos 

( 1 2  p isos)
Fábricas 
( l  piso)

Escuelas 
( í -2  p isos)

O fic inas 
(3 p isos)

( l ) a ) . ( 2 ) . ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) (2 ) ( 1 ) ( 2 ) 0 .) (2 )

e ) Revestimiento de 
paredes

(revestimiento interno) 
Yeso m2 93,5 90 12 7 90 12 0 80 36 5 1)0 55 72 50
Cartón-yeso mo 93,5 10 12 7 10 12 0 10 36 5 1)0 30 72 20
Estructural m2 - - - - b) 10 b) 90 1)0 10 b) 30
Amianto m2 - - - - - - - - 1)0 5 - -
f )  Tabiques y paredes 

in te rio re s
L a d r illo s m̂ 15,1* 23 D ,5 55 c) c) 5 35 16,5 1 20
Bloques lig e ro s  de 
hormigón m̂ 15,U 70 8 ,8 1*5 8 ,2 1)8 c ) c) 5 50 16,5 1*5
Unidades prefabricadas m2 82,5 * 10 6 5 1 0 1 « c) c) 35 10 85 30
Horaigón mo - - - - b) 50 c) c) - - 9,2 »
Armazón de madera m2 3,5 * - - - - c) c ) 35 5 85 *
g) Tabiques
Revestimiento
Yeso m2 165 88 12 7 88 12 0 50 c) c) 70 80 85 50
Cartón-yeso m2 165 10 12 7 10 12 0 10 C ) c) 70 10 85 10
Estructural m2 165 « 127 « 12 0 1*0 c) c) 70 10 85 30
Amianto m2 - - - - - - c) c) - - 85 10

PISOS
a) Estructura 
Madera m̂ 1,7 55 1,5 « 3,1* 20 0,5 5
Hormigón m3 6 1*5 1 2 98 b) 10 0 15 99 15 79 15 95



Cuadro 5; Utilización de materiales en laa nuevas construcciones (coni.)

Uni
dad

Casas y 
bungalows

Edificios de 
pocos pisos 

(3 pisos)
Edificios de 
muchos pisos 

(12 pisos)
.Fábricas 
(1 piso)

Escuelas 
(1-2 pisos)

Oficinas 
(3 pisos)

(l)a) (2 ) (1 ) (2 ) (D (2) (D (2) (D (2 ) (1 ) (2 )

b) Superficie
Madera m2 92,5 6o 98 5 98,5 5 100 5 98,5 15 95,5 55
Hormigón m3 - - - - - - b) 60 - - 20 5
Granolítica m2 - - 92,5 5 93,5 5 100 30 98,5 « 95,5 «
Termoplàstica m2 92,5 35 92,5 75 93,5 7»* 100 ) 98,5 5 95,5 10
Linoleum m2 92,5 * 92,5 « 93,5 5 100 >5 98,5 25 95,5 ft
Caucho m2 92,5 « 92,5

)lk
93,5 >10 100 y 96,5 10 95,5 5

Cloruro polivinilico m2 92,5 « 92,5 93,5 100 ) 98,5 20 95,5 5
c) Cielorrasos
Material plástico m2 — - — — - - c) c ) - - 70 «
Cartón de fibra m2 - - - - - - c) c) - - 70 10
Yeso m2 6o 90 63,5 90 90 6o c) C ) 33,5 6o 70 50
Losas antisonoras m2 - - - - - - c) c) 3 i, 5 5 70 5
Cartón-yeso m2 6o 98 63,5 98 - - c) c) 33,5 30 70 75
Estructural - - - - - b) Lo c) c) - - - -
d) Escaleras
Madera 0,3 67 0,3 10 - - c) c) 0,1 5 0,1 10
Metal — - - - - - - c) c) c) 35 c ) 5
Hormigón m3 0,1 100 b) 100 c ) c) 0 , 1 60 0,3 85



a) Columna 1) medida estimada por cada 100 m de su p erfic ie  cubierta bruta. 
Columna 2) porcentaje estimado de uro en 196U.

b) Inclu ido bajo e l epígrafe "estructura p rin c ip a l" .
c) rio hay base de estimación.
d) Inclu ido bajo e l epígrafe "contrapiso".
e) Incluido bajo los epígrafes "paredes" o "pisos".

Fuente: "Materials Usage in  New B u iid in gs", B.D. Cullen, B u ild in g, vo i. 212,
27 de enero, Londres, 1967, citado de T .? . O 'Brien, D.A. Turin , 
o p .c it . ,  págs. 7 1 - 7 6 .

j



Desde una perspectiva ex-post, la demanda es siempre igual a la oferta. 
Esto, sin embargo, se refiere exclusivamente a la demanda efectiva y no dice 
nada: i) respecto al grado de satisfacción de las necesidades de construcción 
y de materiales de construcción en el pasado; ii) respecto a las diferencias 
entre los objetivos planificados y los resultados, es decir, el porcentaje de 
realización de la demanda prevista. Tales diferencias pueden ser consecuencia 
de las respectivas inducciones en recursos financieros (descenso en términos 
monetarios) o del aumento de los precios debido a la insuficiencia de la 
oferta o a otras limitaciones que lleven a una reducción de los trabajos de 
construcción con un mismo volumen de inversión (disminución en términos rea
les únicamente). Es más, esta perspectiva general no permite identificar 
hasta qué punto esta demanda se ha satisfecho con recursos nacionales o ha 
habido que recurrir a la oferta extranjera, y si ha crecido la participación 
de esta ultima. Estas son cuestiones claves en muchos países en desarrollo.

Un primer método consistiría en basar las previsiones relativas a la 
oferta en las tendencias pasadas. Teniendo en cuenta las anteriores conside
raciones, no se suscitaría con este procedimiento ninguna cuestión respecto 
al problema de los reajustes en el pasado ni a la continuidad de su influen
cia en la evolución del sector en el futuro. Se presvane sencillamente que se 
mantendrán las anteriores tendencias, por ejemplo, las relativas a los pre
cios y al recurso a suministros extranjeros. Sin embargo, en caso de prever
se una aceleración de la demanda, se produciría una diferencia (adicional) en 
los reajustes que podría especificarse con mayor detalle de acuerdo con el 
grado de disgregación establecido para la previsión de la desanda de distin
tos tipos de construcciones y de materiales de construcción. Por otra parte, 
en caso de esperarse una disminución de la demanda, se produciría una reduc
ción de las importaciones o/y una subutilización de las capacidades existen
tes, resultados que podrían especificarse como corresponde. Por tomar única
mente en cuenta los efectos futuros, las previsiones de la demanda que se re
miten al crecimiento anterior tienden a olvidar las presiones acumuladas, ya 
predominantes, motivadas por los reajustes.

Si como sugiere la teoría económica "occidental" y más o menos postulan 
las personas que adoptan las políticas en los países industrializados occi
dentales, la oferta ha de adaptarse automáticamente a la demanda, no es nece
saria intervención alguna del gobierno paja fomentar la oferta. De acuerdo

VII. Previsión de la oferta de construcciones y de materiales de construcción



con. esta hipótesis, el desarrollo de una demanda excesiva, salvo en el caso 
de fricciones a corto plazo, no implicaría ni un aumento de las importaciones 
ni un aumento de los precios, siempre que se mantuvieran constante los demas 
factores, corno el nivel general de precios y la competitividad internacional.

Por diversas razones i/i los procesos de reajuste no se realizan automá
ticamente en los países en desarrollo. En consecuencia, difícilmente resul
taría satisfactorio un método que extrapolara la evolución de la oferta en el 
pasado y se circunscribiera seguidamente a identificar las futuras limitacio
nes (adicionales) de la oferta. En razón de las muchas limitaciones interco- 
nectadas, es conveniente un método más general que especifique y tenga en 
cuenta de forma sistemática los obstáculos ya predominantes. Los indicadores 
para cuantificar las limitaciones de la oferta podrían ser, por ejemplo, el 
porcentaje de servicios de contratistas y de materiales de construcción que 
se importan y su evolución, así como los aumentos relativos de los precios 
(índices de precios nacionales para obras y materiales de construcción rela
tivos a los índices respectivos de los precios de importación o/y al índice 
general de precios nacionales). Pueden constituir, entre otros, las primeras 
señales admonitorias para la adopción de medidas por el gobierno.

1/ Para mas detalles, véase F.Mòavenzadeh, F.Hagopian, op.cit., 
paga. 280-290; J.Riedel, Planning Development Processes in the Third World: 
•Eie Construction Sector, en: TIMS Studies in the Management Sciences 17
(1981), pâgs. 161-197.



VIII. Promoción del sector de la construcción y de los materiales 
de construcción

Debido al sucdesarrollo técnico y económico del sector de la construcción 
y de los materiales de construcción en la mayor parte de los países en desa
rrollo, las previsiones de la oferta pueden adoptar de preferencia la forma de 
una política de promoción sistemática e implicar la necesidad de establecer 
dicha política, no limitada únicamente al sector nacional de la construcción y 
de los materiales de construcción, sino ampliada a otras materias y sectores 
afines, como política tecnológica, normas y especificaciones técnicas, finan
ciación tanto nacional como extranjera de la inversión (equipe) así como capi
tal de operaciones, políticas de exportación e importación, conocimientos es
pecializados, función de la consultoría técnica y de proyectos económicos, ma
teriales de construcción, comercio, etc. Por lo que respecta a los inventa
rios de los recursos nacionales y de su potencial desarrollo (gráfico 3), así 
como a las estimaciones de las ofertas en el futuro dentro de la preparación 
del plan de desarrollo nacional (gráfico k), hay necesidad de preparar estudios 
generales y detallados que sirvan de base para la formulación y ejecución de 
una política sistemática.

las principales cuestiones han de determinarse a nivel nacional, dado que 
la disponibilidad de recursos y las clases y la importancia de las deficien
cias varían dq un país a otro. Son distintos los problemas y su grado de in
fluencia entre países grandes y pequeños y entre países de reciente industria
lización que cuentan ya con industrias relativamente bien desarrolladas de la 
construcción y de los materiales de construcción, muchos de los cuales reali
zan, además, exportaciones, y los países menos adelantados que apenas disponen 
de un núcleo de actividad nacional en esta esfera aparte del sector tradicio
nal y no estructurado. Independientemente de la preponderancia en cada país 
de determinadas cuestiones, en una política sistemática de este tipo, encami
nada a la promoción de recursos nacionales y a la producción, puede formularse 
un esquema ccmún que tenga en cuenta e interlace un amplio espectro de cues
tiones diversos. Debido a la muy estrecha conexión existente entre la cons
trucción y los materiales de construcción, es conveniente que los encargados 
de adoptar las políticas tengan en cuenta este hecho al elaborar esas políti
cas. De acuerdo con esta consideración, la lista que a continuación se expone 
se refiere a los dos sübsectores e incluye también los aspectos instituciona
les y los relativos a la demanda, habida cuenta de su considerable influencia 
en la evolución de la oferta nacional.



Concepción de modelos para nre,mover las industrias de la construcción 
y de los materiales de construcción
Lista de las principales cuestiones

I. Fundamentos generales de las cuestiones
1. Procurar que los gobiernos coaprendan y estén dispuestos a admitir que 

la construcción y los materiales de construcción constituyen un sector 
económico cabal con vinculaciones importantes con otros sectores, y 
además un sector clave para el desarrollo, y consecuentemente una es
fera importante de la política oficial.

2. Difundir la idea de que el desarrollo de este sector entraña aspectos 
interdisciplinarios y requiere un enfoque que abarque muchos sectores 
y objetivos.

3. Adaptar la tecnología de productos (especificación de los objetivos del 
trabajo) a los recursos y a la tecnología de procedimientos nacionales 
(capacidad de las industrias nacionales de la construcción y de los ma
teriales de construcción),es decir, elaboración de un principio de 
desarrollo integrado demanda/oferta para este sector.

U. Mejorar la planificación, la gestión y la organización del sector de 
la construcción y los materiales de construcción a nivel nacional, en 
especial por lo que respecta a contratistas, entidades departamentales, 
fabricación y financiación.

5. Tener en cuenta las interacciones de las partes que intervienen en el 
proceso de construcción y los intereses funcionales de estas partes, 
como son el usuario (consumidor) y el cliente (inversionista) de la 
estructura construida, el planificador, ol arquitecto, el ingeniero de 
construcción y diseño, la empresa constructora (contratista), el pro
ductor y el vendedor de materiales de construcción y el banquero.

II. Cuestiones específicas

1. Institucionales

a) Establecer, si todavía no existe, tina entidad estatal competente 
en desarrollo de las industrias de la construcción y de los mate
riales de construcción.



b) Establecer un comité directivo sobre construcción y materiales de 
construcción con la participación de ministerios, organismos 
paraestatales 7 bancos de desarrollo, así como de representantes 
de consultores de ingeniería y contratistas privados y de la in
dustria de ios materiales de construcción (conexión con el sector 
privado). La finalidad de este comité es identificar los proble
mas del sector y hallar soluciones para mitigarlos, afianzar la 
cooperación entre los sectores publico 7 privado y coordinar los 
programas de las partes que intervienen en la construcción (coordi
nación de la planificación desde abajo 7 de la planificación desde 
arriba).

c) Establecer o reactivar asociaciones nacionales de contratistas que 
constituyan un centro de diálogo sobre las cuestiones de su inte
rés, faciliten información pertinente, recojan las opiniones de 
sus miembros y los representen ante las autoridades que fijan las 
políticas gubernamentales. Estas asociaciones deben cooperar es
trechamente con la institución en que actúan las industrias de los 
materiales de construcción (Cámara de Comercio e Industria), la 
asociación nacional de arquitectos e ingenieros y el sector banca- 
rio (planificación desde abajo).

2. Cuestiones relativas a la oferta

Habida cuenta del elevado costo y, consecuentemente, de la escasez de re
cursos extranjeros, toda política estatal sistemática relativa al fomento 
de la demanda de construcciones ha de estar basada en primer lugar en la 
disponibilidad de recursos nacionales y sus posibilidades de desarrollo.
Por esta razón, en los países en desarrollo, generalmente con elevadas 
deudas exteriores, no se trata de aumentar el volumen de las obras en gene
ral, sino de conceder prioridad a las estructuras que puedan producirse con 
un máximo de materiales y de conocimientos técnicos nacionales, sin olvidar 
las normas fundamentales de seguridad, salud, higiene, organización y 
bienestar sociales. En otras palabras, deben estudiarse cuidadosamente to
dos los factores y condiciones previas que se desvían de ese principio.
Ce acuerdo con un método interdisciplinario y con los objetivos multisec- 
toriales, deben examinarse medidas relativas a legislación sobre construc
ción y utilización del terreno, mecanismo de planificación y medidas



p o lític a s  para fomentar la  demanda de construcciones, entre la s  cuales 
l i  fija c ió n  de precios p o lític o s  (de oportunidad) puede desempeñar un 
cierto  papel.

a) Medidas re la tiv a s  a la  le g is la c ió n

Con respecto a la  mejora y adaptación de la  le g is la c ió n  existente po
drían considerarse la s  p o sib ilid ad es sigu ie n tes:

i )  s im p lific a r, adaptar y  re v isa r la s  leyes y normas re la tiv a s  a 
la  construcción, a s í como le s  procedimientos para tram itar lo s 
permisos de construcción, s in  menoscabo de la s  condiciones uni
versales de higiene y seguridad;

i i )  elaborar normas sobre diseño y ejecución de obras que sean té c
nicamente adecuadas a la s  condiciones y recursos del p a ís , ta le s 
coto lo s  m ateriales de construcción y lo s conocimientos técnicos 
de que se disponen, y que tengan un costo razonable (estudio de 
componentes);

i i i )  estudiar e l actual sistem a de normas y  especificaciones técnicas 
re la tiv a s  a La construcción y a lo s  m ateriales de construcción 
y , s i  es p o sib le , adaptarlas a la s  condiciones nacionales y lo 
ca le s, a s í como organizar o/y re fo rzar e l in stitu to  de normas 
nacionales y  e l sistema de laboratorios de prueba;

iv )  mejorar e l sistem a c a ta stra l, solucionar lo s problemas de propie
dad de la  t ie r r a , especialmente en la s  zonas urbanas;

v) formular un código que tenga por fin a lid a d  aclara r la s  o b liga cio 
nes, litó responsabilidades y lo s derechos de la s  d iferentes par
tes que intervienen en e l proceso ae construcción, como lo s c lie n 
te s, lo s co n tra tista s, e tc ., y establecer una in stitu c ió n  para la  
solución rápida y eq u itativa  de la s  controversias.

t ) Medidas relativas a la planificación

i )  m odificar la  recopilación y u tiliz a c ió n  de datos y adaptar la  
organización e sta d ística  a la s  necesidades de la  p la n ifica c ió n , 
por ejemplo, preparar inventarios de in fo iTSció n  sobre estructu
ras existentes en términos de volumen y condiciones, a n iv e l lo 
c a l y regio nal;



i i }  v in cu lar explícitam ente lo s programas de construcción a lo s
planes nacionales de d e sarro llo , d is tr ib u ir  lo s gastos públicos 
de construcción entre la s  d istin ta s  clase s de obras, re g io n a li- 
zar y p la n ific a r  cronológicamente lo s programas de construcción 
y v in cu larlo s a lo s programas sobre m ateriales de construcción 
y otros programas se cto ria le s;

i i i )  d escen tra lizar la  p la n ifica c ió n  y e l contro l de la  construcción 
e incorporar la  p artic ip ació n  ciudadana para que la  construcción 
responda mejor a la s  condiciones lo c a le s , en especiad, a lo s ma
te ria le s  disponibles en e l p a ís , y estim ular e l interés de lo s 
usuarios;

iv )  elaborar instrumentos p o lít ic o s  de la  tecnología con miras a apor
ta r  soluciones técnicas se n c illa s  que satisfagan  básicamente 
-aunque s in  excederse- la s  necesidades de lo s usuarios y se a ju s
ten mejor a la  d isp o n ib ilid ad  de recursos;

v) mejorar la  p la n ifica c ió n  urbana y sobre todo su ejecución, con
centrándose en la s  necesidades del sector re sid e n cia l no estru c
turado y su lo ca liza c ió n  en lo  que se re fie re  a l acceso de la  
población a lo s se rv ic io s y al. empleo;

v i)  hacer hincapié en la  mejora de lo s asentamientcs de intrusos me
diante la  concesión de la  propiedad de la  t ie r ra  y la  asignación 
de in fraestructuras que satisfagan  la s  necesidades mínimas, a s í 
como en la  provisión  de terrenos urbanizados con abastecimiento 
de agua, a lc a n ta rilla d o , e le ctric id a d , red de carreteras y  ser
v ic io s  comunales;

v i i )  subvencionar lo s m ateriales de construcción que sean adecuados
para la  construcción por e l esfuerzo propio en la s  z a a a ¿  urbanas.

c) Medidas re la tiv a s  a la  demanda de construcciones

Estas medidas interesan tanto a l sector público como a l privado. Po
drían considerarse la s  p o sib ilidades sigu ien tes:

i )  e s ta b iliz a r  la  demanda pública de construcciones mediante la  
p la n ifica c ió n  y programación cronológica continuas de la s  obras, 
estudiar la s  ventajas de d is tr ib u ir  a lo  largo de períodos más 
largos la  ejecución de la s  obras a l objeto de garantizar una



activ id ad  permanente a la s  in d u strias nacionales de la  construc
ción y de lo s m ateriales de construcción, a s í como la s  ventajas 
que pueden obtenerse concentrando la  demanda en obras de la s  
que puedan hacerse cargo lo s pequeños y  medianos co n tratistas y 
proveedores de m ateria1 es nacionales;

i i )  en este contexto, concentrarse en la s  obras de construcción que 
e x ija n  una cantidad relativam ente reducida de fondos púb licos, 
pero que estim ulan la  producción a g ríco la  y reduzcan e l éxodo 
ru ra l, como son la s  carreteras rura les de enlace, lo s almacenes 
y otras obras pequeñas de in fraestru ctu ra ;

i i i )  m o vilizar io s ahorros de ca p ita l proporcionando mejores sa lva
guardias contra la  in fla c ió n , conceder préstamos y garantías de 
crédito más baratos a l objeto de fomentar la  construcción de v i
viendas privadas y  d e sa rro lla r la  financiación  h ipo tecaria ;

iv )  fomentar la  apertura de centros de abastecimiento de m ateriales 
y herramientas para la  construcción en re lación  con lo s planes 
de asesoramiento, capacitación y fin an ciació n , con objeto de 
coadyuvar a la  construcción de viviendas por e l esfuerzo propio 
en e l caso de lo s grupos de ingresos reducidos, en esp ecia l en 
zocas donde se han in ic ia d o  proyectos de urbanización y de ser
v ic io , en lo s centros urbanos pequeños y  en la s  zonas ru ra le s;

v) hacer mayor hincapié en lo s trabajos corrientes de conservación, 
reparación y re h a b ilita c ió n  de la s  estructuras e xiste n te s, me
diante la  acción d ire cta , la  educación y la  capacitación, a s í 
como con subvenciones;

v i)  d e sarro llar la  cooperación in te re sta ta l s i  lo s mercados naciona
le s resultaran demasiado reducidos para lo s co n tra tista s y la s  
empresas de in ge n ie ría  nacionales de envergadura, o para la  
producción de m ateriales y de equipo técnico destinados a la  
construcción.

Medidas referentes a l sector de la  o ferta

Las p o lít ic a s  encaminadas a fo rta le ce r e l sector de la  o fe rta , es d e cir, 
a promover la  u tiliz a c ió n  de recursos nacionales en función de su dispo
n ib ilid a d  y de sus precios, también deben tener por mira una m u lt ip lic i
dad de sectores y de o b jetivo s. Siempre que sea fa c tib le  debe pensarse



en una u tiliz a c ió n  mayor y mejor de lo s  m ateriales de construcción nacio
nales, en e l desarrollo  de diseños apropiados de lo s  proyectos (tecnolo
g ía  de productos) y en la  ap licació n  de métodos que requieran la  u t il iz a 
ción in ten siva  de mano de obra (tecnología de procedim ientos), a f in  de 
reducir la  dependencia de m ateriales y  equipos cada vez más costosos y de 
economizar más c a p ita l, elemento que escasea. E llo  se a p lic a  también a 
la  financiación  del c a p ita l, sea en moneda extran jera como en moneda na
c io n a l. Semejante estrateg ia  entraña como primera meta p r io r ita r ia  e l 
desarrollo  de una p o lít ic a  tecnológica de la  construcción que se base:
i )  en lo s m ateriales de construcción existentes y en la  capacidad y  la  
e fic ie n c ia  de la  in d u stria  de la  construcción y de lo s  m ateriales de 
construcción; i i )  en su potencial de d e sarro llo . Además, pueden adoptarse 
medidas para que lo s co n tratistas nacionales p artic ip en  más en la  cons
trucción del sector púb lico , incluso  a expensas de la  a s iste n c ia  in te n si
va que e llo  e x ig ir ía . Más concretamente, e llo  podría considerarse con res
pecto a la s  siguientes cuestiones y con la s  sigu ientes fin a lid a d e s:

a) Contratistas privados y entidades departamentales nacionales

i )  fo rta le ce r la  capacidad em presarial en m ateria de organización 
y gestión, sea por conducto de asociaciones de co n tratistas o de 
programas de a siste n cia  p ú b lica , sea mediante cursos y sem inarios 
de capacitación o la  prestación de a siste n c ia  en e l se rv ic io ;

i i )  in c lu ir  cláusu las preferenciales en la s  lic ita c io n e s  p ú b licas 
y dar preferencia en p a rtic u la r a lo s  co n tra tista s privados en 
lo s trabajos de mantenimiento y obras de construcción de la s  zo
nas ru ra les y en lo s planes de viviendas de bajo costo;

i i i )  promover la s  capacidades nacionales, especialmente en la s  esfe
ras y la s  obras que no revistan  p a rtic u la r in terés para lo s  con
tra t is ta s  extran jeros;

iv )  fomentar la  subcontratación en sentido h o rizo n ta l y v e r t ic a l, 
mediante la s  instrucciones y lo s subsid ios apropiados;

v) su b d iv id ir lo s grandes proyectos a f in  de que la s  firm as in te re 
sadas de d is tin ta  magnitud y capacidad puedan ofrecerse para e je
cutar determinadas partes e incluso  la  to ta lid ad  de un proyecto 
(método de la s  obras p a rcia le s y de la  obra to ta l combinadas);



v i)  reducir la s  cuotas ea d iv isa s de la s  empresas extranjeras y per
suad irlas de que empleen a co n tratistas y  m ateriales nacionales 
cuando parezca razonable.

b) Financiación

i )  proporcionar financiación  anticipada y pagos en cuotas con arre
glo  a un plan preestablecido, y liq u id a r prontamente e l pago de 
lo s proyectos terminados;

i i )  establecer fondos y ponerlos a d ispo sició n  de determinadas in s t i
tuciones fin an cieras a f in  de que proporcionen ca p ita l a contra
t is ta s  y a productores de m ateriales de construcción nacionales 
con objeto de fin a n c ia r recursos de ca p ita l y cré d ito , ta le s como 
c a p ita l de operaciones para la  financiación  anticipada de pedidos 
de compra, fin an ciació n  de equipo y  m ateriales té cn ico s, garan
t ía s  por d e fic ie n cias y garantías requeridas en la s  l ic it a c io 
nes, y  otros cré d ito s;

i i i )  establecer e l ca p ita l básico de empresas proveedoras de máquinas 
' y tomar una p artic ip ació n  en é l, para estim ular la  financiación  

de la s  compras a plazos de equipo especia lizado , in c lu id a  la  
a siste n cia  en lo s aspectos técnicos y de organización, y propor
cionar a la s  firm as pequeñas e l equipo que necesiten ofreciéndo
le s  en arriendo maquinarias especia les.

c) Capacitación e investigación

i )  establecer un inventario  de la s  necesidades de capacitación y 
a p lic a r planes de capacitación en o f ic io s , especialidades té cn i
cas, organización y comercio, concentrando la  atención en lo s mé
todos p ráctico s de formación en e l empleo e incluyendo programas 
especiales para empresarios y personal de gestión;

d e sarro lla r la  capacidad de p la n ifica c ió n  arquitectónica y técn ica 
nacional adiestrando a profesionales para que trabajen en empresas 
consultoras y haciendo que lo s co n tratistas y consultores extran
jeros se encarguen de más funciones de capacitación (principalm en
te capacitación en e l empleo) e incorporen estas actividades en 
e l proceso de construcción;

ii)



i i i )  establecer nuevos se rv ic io s de in ve stiga ció n , o mejorar e l ren
dimiento de lo s existen tes, en la  esfera de la  construcción y 
lo s m ateriales de construcción, afianzando su orientación empí
r ic a , sus relaciones con la  comunidad em presarial y  la s  entida
des publicas que se ocupan de la s  repercusiones económicas de la  
in vestigación  técn ica. Podrían emprenderse y  organizarse s is te 
mas de encuestas periódicas a la  comunidad em presarial sobre sus 
cuestiones, sus problemas y sus perspectivas y  sobre e l desarro
l lo ,  a corto y a mediano plazo.

d) M ateriales y equipo técnico para la  construcción

i)  am pliar la  u tiliz a c ió n  de lo s  m ateriales de construcción tra d i
cionales y mejorar sus especificaciones té cn ica s, reduciendo a s í 
la  dependencia de importaciones costosas que requieren e l empleo 
de d iv isa s ;

i i )  determinar en qué condiciones y a qué precios lo s  yacim ientos de 
m aterias primas m inerales podrían explotarse para su empleo en 
la  construcción, y emprender la  prospección y exploración de nue
vos yacim ientos;

i i i )  promover la  u tiliz a c ió n  de fib ra s  vegetales -donde e x ista n - como 
m ateriales de construcción, particularm ente en la s  zonas ru ra le s, 
merced a l mejoramiento de sus normas té cn icas;

i/ }  coadyuvar a l desarro llo  de mercados de equipo de construcción de 
segunda mano y a l establecim iento gradual de una in d u stria  de 
herramientas y equipo para la  in d u stria .

e) Fomento de la  exportación

Los países generosamente dotados de recursos u t iliz a b le s  como m ateria
le s de construcción podrían considerar la  p o sib ilid a d  de exportarlos.
En estos casos habría que establecer p o lít ic a s  de fomento que tuvieran 
en cuenta, en p a rtic u la r, aspectos ta le s  como la s  normas y e sp e cifica 
ciones internacionales, la  prefinanciación  en d iv isa s  del equipo téc
nico apropiado, la s  lic e n c ia s  y la s  garantías de rendimiento y ca lid a d , 
etc. Cabe d ecir lo  mismo de algunos países en d esarro llo  adelantados, 
que podrían considerar la  p o sib ilid ad  de promover la  contratación de 
se rv ic io s propios en e l extranjero. Además, podrían requerirse p o lí
t ic a s  con respecto a la  organización de empresas m ixtas con compañías 
extran jeras.
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