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IAU:oducci6n 

1. En su sexto periodo de sesiones (Z8 de mayo al• de junio de 1990) 18 
Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI aprob6 el Prograaa de Consultas 
propuesto por el Director General para el bienio 1992-1993. En este prograaa 
figura la Primera Consulta sobre la Industria de la Cocstrucci6n l/, que sera 
patrocinada por el Gobierno de Tfutez y se celebrara en Tfutez (Tfutez) del 3 al 
7 de mayo de 1993. 

2. El Sistema de Consultas de la ONUDI organize la Primera Consulta sobre la 
Industria de la Clmstrucci6n, en cooperaci6n con el Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Romanos (IL!bitat) y el Centro Tunecino de 
Materiales de la Construcci6n (C'mCCV). 

3. En el marco de la preparaci6n de esta Consulta, la ONUDI, en cooperac1on 
con la Universidad de California, Berkeley, y la California Foundation on the 
Environment and the Economy (CFEE), organiz6 la Reuni6n Preparatoria Global en 
Berkeley, California (Estados Unidos) del l• al 3 de diciembre de 1992. 
Asistieron a la Reuni6n 20 participantes (incluidos tres conferenciantes) de 
nueve paises de Africa, America Latina, Asia, Europa y Norteamerica. Habitat 
tambien particip6 en la Reuni6n. (En el Anexo 1 esta la lista de los 
participantes.) 

Qbjetivos de la Reunicin 

4. Los objetivos principales de la Reuni6n eran analizar las tendencias 
y los diversos procesos que se utilizaban en la industria de la construcci6n, 
y determinar las principales limitaciones que obstaculizaban su desarrollo en 
los diversos paises. La Reuni6n se ocup6 de los siguientes aspectos 
principales: 

a) aspectos empresariales de la industria; 
b) financiamiento de loa programas de construcci6n; 
c) ahorro de energia; 
d) papel de los agentes principales; 
e) sostenibilidad del desarrollo del sector de la construcci6n; 
f) cuestiones relacionadaa con el medio ambieaate. 

La Reuni6n tambien tenia por objetivo fundamental la identificaci6n de las 
principales cuestiones que la ONUDI y Habitat habian de preparar para au 
exaJDen en la Primera Consulta aobre la Industria de la Conatrucci6n. 

Documentaci6n 

5. En el Anexo II figura una liata de los docum.mtoa preparadoa para esta 
Reuni6n Preparatoria Global y preaentadoa en ella. 

1/ GC.4/2, IDB.6/Dec.C (R). 
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I • CONCLUS !ONES Y REC<JnlIDACIONES ACORDADAS 

6. En la sesi6n de clausura del 3 de diciembre de 1992, la Reuni6n recomend6 
que en la proxima Consulta se analizasen las siguientes cuestiones clave: 

i) No habia una debida comprensi6n del sector de la construcci6n, que 
es muy complejo, fragmentado y sumamente ciclico; se reconocia la 
i.mportancia general del sector, perc era poco lo que se sabia 
acerca de las vinculaciones entre sus ag~ntes y entre el sector 
y otros componentes de la economia. 

ii) El sector sufria las limitaciones de un contexto vagamente 
formulado y de unas macropoliticas y micropoliticas estaticas. En 
cada pais, el sector se encontraba obstaculizado con frecuencia 
por nunerosas politicas macroecon6micas relativas a los objetivos 
monetarios y fiscales, asignaci6n de recursos, control de precios 
y comercio internacional. Varios paises carecian de politicas 
suficientes en materia de protecci6n del medio ambiente, normas 
tecnicas y planificaci6n del uso de la tierra; por otra parte, la 
experiencia practica de muchos paises demostraban que una 
reglamentaci6n y una burocracia excesivas podian aumentar mucho el 
costo de la construcci6n. 

iii) Una parte importante de la actividad de producci6n del sector 
relativa a materiales, edificios e instalaciones resultaba 
ineficiente en terminos energeticos; en consecuencia, los 
productos de la construcci6n exigian demasiados recursos en cuanto 
al contenido energetico de los materiales y a las operacioues de 
construcci6n. 

iv) Varias actividades del sector de la construccion no eran 
sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente y con 
frecuencia consumian demasiados recursos no renovables; debian 
adoptarse medidas para mejorar el uso de recursos renovables de 
manera mas sostenible. 

v) La demanda futura de servicios y productos de la construcci6n era 
sustancial y muchos paises se enfrentaban con una grave escasez de 
capitales para el desarrollo de proyectos. Bahia que encontrar 
medios mas eficaces para gestionar las necesidades fluctuantes de 
la construcci6n, la presupuestaci6n de las inversiones, y los 
metodos corrientes y especiales de financiamiento de proyectos 
y recuperaci6n de costos. 

vi) Era urgente la necesidad de mejorar la productividad y calidad de 
J.os productos de la construcci6n de acuerdo con la renta y las 
sumas de que cada pais podia disponer. Esto requeria consultas en 
los planos nacional, local y empresarial para configurar un 
contexto normativo favo1·able a la induatria y para mejorar el 
acceso del sector a las finanzas, los recursos fisicos y las 
tecnologias. Esta& iniciativas debian reflejar las necesidades 
y responsabilidades particulares de todos los sectores de la 
induatria, incluidos los pequeiios, medianos y grandes contratistas 
y subcontratistas especializados, los proveedores de materiales 
y productos para la construcci6n, las empresas pUblicas 
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y privadas, y el sector no estructurado, asi como los diferentes 
tipos de construcci6n: vivienda, obras de infraestructura, labor 
de mantenimiento y rehabilitaci6n, etc. 

vii) En todos los aspectos del sector se requeria un esfuerzo 
concertado que se centrase en la capacitaci6n y el desarrollo de 
recursos humanos a corto y largo plazo, en especial para la 
planificaci6n, el diseno y la evaluaci6n de proyectos, la gesti6n 
financiera, la licitaci6n y subasta de proyectos, los metodos 
eficientes de construcci6n, el mejor aprovechamiento de los 
materiales y el diseiio para una mejor conservaci6n de la energia 
y de los recursos. 

viii) Las actividades de investigaci6n y desarrollo del sector eran 
limitadas y muy fragmentadas. 3abia que procurar aumentar 
y difundir mejor la I + D a los agentes del sector: contratistas 
y consultores privados, promotores, financieros, autoridades 
gubernamentales normativas, investigadores, sindicatos 
y consumidores de los productos y servicios de la construcci6n. 
La organizaci6n de s6lidas redes entre los diversos agentes en los 
planos local, nacional e internacional era de importancia vital 
para expandir y acelerar la difusi6n de las nuevas tecnologias, 
tecnicas y politicas. 

II. ORGANIZACION DE LA REUNION 

Apertura de la reuui6n 

7. El Director de la Divisi6n del Sistema de Consultas dio la bienvenida 
a los participantes en nombre del Director General de la ONUDI y expres6 su 
agradecimiento a la Universidad de California, Berkeley, y a la California 
Foundation on the Environment and the Economy (CFEE), con cuyo patrocinio se 
celebraba la Reuni6n. E'lc:plic6 brevemente el Sistema de Consultas, cuya 
funci6n era -como sistema de orientaci6n normative- promover la 
industrializaci6n de los paises en desarrollo, y subray6 la necesidad de 
instituir una mayor interacci6n entre los diferentes agentes de la industria 
de la construcci6n. La ONUDI prOl'IOvia esta iniciativa, pues estaba 
incrementando su cooperaci6n con el sector privado, las universidades y las 
instituciones de investigaci6n. Esta foraaa de cooperaci6n podria facilitar, 
entre otras co•as, las posibilidades de inversi6n y las empresas conjuntas en 
el sector de la construcci6n entre paises industrializados y paises en 
desarrollo. 

8. En una breve intervenci6n, el representante de la Universidad de 
California agradeci6 a la ONUDI la oportunidad de organizer conjuntamente la 
Reuni6n y seiial6 que era preciso evaluar los problemas basicos del sector para 
identificar las principales e~feras de problemas y para ofrecer planteamientos 
adecuados que mejoren su productividad. 

9. En su intervenci6n y en el marco del Programs 21 recientemente aprobado 
en la Conf erencia de las Nacione& Unida& sobre d Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Rio de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio 
de 1992, el representante de Habitat subray6 la necesidad de promover un 
desarrollo sostenible de 13 indu•tri• de la construcci6n. Anadio que las 
fluctuaciones de la demand& en este sector eran causa de lllUCha& de &us 
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limitaciones, especialmente en el proceso de planificaci6n; se requeria, por 
consiguiente, un dialogo entre los agentes de los sectores estructurado y no 
estructurado de la industria y las autoridades norma.tivas. Rizo hincapie en 
que se precisaba una estrategia adecuada, especialmente para reformer el 
sector de la pequeiia construcci6n, ademas de reforzar la capacidad de este 
sector. Destaco la necesidad de impedir el deterioro del medio ambiente ~on 
la destrucci6n fisica causada por las actividades de construcci6n y con la 
contaminaci6n qui.mica que se seguia de la producci6n de materiales para la 
construccion. 

10. Finalmente, el Presidente de la CFEE dio la bienvenida a los 
participantes ehizo notar que era la primera vez que su organizaci6n 
participaba con la ONUDI y B&bitat en la celebraci6n de una reunion. Kencion6 
brevemente el papel de su organizaci6n como fundaci6n no lucrativa que 
cooperaba con mucbas instituciones en asuntos relacionados de alguna forma con 
el medio ambiente, el comercio y la energia, asi como con los sindicatos de 
las empresas de la construcci6n y de servicios pUblicos. 

Elecci6n de la Mesa 

11. Fue elegida la Kesa siguiente: 

Presidente: Sr. P.F. Mason (Estados Unidos de America), Presidente 
de California Foundation on the Environment and the 
Economy (CFEE), San Francisco, California 

Vicepresidente: Sr. J. Montenegro Passarelli (Guatemala), C8mara de 
Comercio de la Construcci6n, Ciudad de Guatemala. 

Relator: Sr. T.N. Gupta (India), Director Ejecutivo y Consejero, 
Consejo de Fomento de Kateriales y de la Tecnologia de 
la Construcci6n (BMTPC), Kinisterio de Desarrollo 
Urbano, Nueva Delhi. 

Aprobaci6n del procr'PY' 

12. Se aprob6 el programa siguiente: 

i) Apertura de la Reuni6n; 

ii) Observaciones iniciales: 

el Director del Sistema de Consultas de la ONUDI, 
el representante de la Universidad de California (Berkeley), 
el representante de Habitat, 
el Presidente de California Fo1.mdation for the Envir01UDent and 
the Economy (CFEE); 

iii) Elecci6n del Presidente y demas miembros de la Mesa; 

iv) Preaentaci6n de documentos basicos (aeguida de debate); 

v) Preaentaci6n de documentos de conferenciantea (aeguida de debate); 

vi) Preaentaci6n de docWDentos de participantea (aeguida de debate); 

vii) Aprobaci6n de las concluaionea y recomendacionea. 



~' 
'~' 

' 

- -----.. 

- 7 -

II I. RESUMEN DE LOS DEBATES 

13. Un participante observo que la importancia de la industria de la 
construcci6n en el proceso de desarrollo de un pais aconsejaba que se 
formulasen medidas normativas adecuadas para su fomento. El papel del Estado 
era fundament3l en la formulaci6n de las cuestiones normativas para la 
industria. Ademas, el papel conjunto del sector pUblico y del privado era 
igualmente basico para la aplicaci6n de esta normativa y para las iniciativas 
de promocion. 

14. Muchos participantes mencionaron la importancia de co~tar con instru:Dentos 
adecuados para lograr los objetivos de fomento. En la India, por ejemplo, se 
habian creado consejos nacionales de la construcci6n en regiones esenciales de 
todo el pais. Por otra parte, seis organismos nacionales trabajaban con el 
sector de la construcci6n sobre una base tripartita, constituida por el 
Estado, las asociaciones profesionales y los sindicatos. El Congreso Indio de 
la Construcci6n jugaba tambien un papel fundaaental con el sector pUblico 
y con el privado para determinar las principales esf eras de promocion 
y desarrollo. Algunas participantes mencionaron tambien la existencia de 
asociaciones profesionales y de contratistas en sus paises; en Chile, Brasil 
y Guatemala, por ejemplo, estas asociaciones desempeiiaban ;,m papel fundamental 
en el sector te la construcci6n. 

15. Durante la reuni6n se analizo el problema de la transferencia de 
tecnologia. Un delegado hizo notar que la tecnologia apropiada era necesaria 
para mejorar la eficiencia y la productividad; sin embargo, en muchos casos 
la tecnologia transferida no era apropiada para el pais receptor, debido 
principalmente a una deficiente evaluaci6n de las condiciones locales. 
Ademcis, los recursos humanos y su nivel de calificaci6n tampoco eran 
satisfactorios. Un participante seiial6 que a menudo no habia innovaciones 
tecnologicas en los paises en desarrollo receptores a pesar de que hacia aiios 
que se habian transferido nuevas tecnologias de los JNtises industrializados. 

16. Otro participante recalc6 que el sector de la construcci6n para obras de 
infraestructura estaba mucho mas mecanizado que el sector de la construcci6n 
de edificios de la mayoria de los paises en desarrollo. Especialmente el 
sector de construcci6n de viviendas dependia en gran parte de tecnicas 
tradicionales que requerian mucha mano de obra. Si se querian aplicar 
estrategias de desarrollo a largo plazo para la promoci6n de la industria, la 
tecnologia a base de mucha mano de obra no contribuiria debidamente a esos 
esfuerzos. En el caso de los oaises en desarrollo debia buscarse un 
equilibria entre la transferencia de tecnologia que elevaba la calidad 
y productividad, por un lado, y la& tecnicas a base de mucha mano de obra, por 
otro lado, pues en esos paises habia gran disponibilida~ de mano de obra. 

17. Muchos delegados mencionaron el problems de la calidad de la construcci6n, 
que estaba intimamente relacionado con el nivel tecnologico. Eran pocos los 
productos certif icados que empleaba la industria de muchos paises en 
desarrollo. Al preferirse en muchos paises loR sistemas de construcci6n que 
empleaban mucha mano de o~ra, la calidad resultaba dudosa. Tambien observaron 
que se malgastaban muchos recursos, cosa que se podria eviler si se 
planificaban adecuadamente la et~pa de diseno y los trabajos en el iugar de 
construcci6n. 

\ 
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18. Como senal6 un participante, la investigaci6n y el desarrollo ofrecian 
los medios adecuados para la mejora de la industria en mt~chos aspectos como la 
tecnologia de producci6n, la obtenci6n de un producto de calidad y la 
productividad. Sin embargo, la introduccion de nuevos productos con codigos 
y normas apropiadas y de nuevos metodos de construcci6n como resultado de una 
investigaci6n apropiada podia tropezar cun dif icultades tanto por parte de los 
usuarios finales coma por parte de contratistas y profesionales. La aceptaci6n 
de productos innovadores podia constituir un problema a menos que la innovaci6n 
estuviera en condiciones de asegurar una mayor cuota de mercado a los productos. 
El bajo nivel de inversiones en la investigaci6n era otra limitacion. 

19. Un participante seiialo el caracter fragmentado de la industria de la 
construccion. Sus principales agentes, es decir los profesionales, 
contratistas, proveedores, investigadores, inversionistas y autoridades 
normativas trabajaban practicamente separados unos de otros; el dialogo 
tambien era limitado. Como resultado de esa fragmentaci6n las estrategias de 
desarrollo de la industria carecian de sentido unificador. La estructura 
fragmentada del mercado entraiiaba tambien una limitaci6n para la labor de 
investigaci6n y desarrollo y para la normalizaci6n de los productos, adem&s de 
limitar la difusi6n de informaciones sobre nuevas tecnologias. 

20. Un participante hablo de la falta de bases de datos en el proceso de 
evaluaci6n de la demanda de viviendas e infraestructura. En la mayoria de los 
paises en desarrollo faltaba informacion estadistica sobre la demanda de 
construcci6n, una de cuyas consecuencias era la imposibilidad de contar con un 
servicio de planif icaci6n para atender la demanda futura anticipada de 
viviendas e inf raestructura. Hizo notar que una evaluacion adecuada de la 
demanda tambien serviria para evaluar las necesidades de materiales y de 
equipo, y las de capacitaci6n. 

21. Un participante hablo de la necesidl'd de instituir una gesti6n solida si 
se queria que la industria pudiese cumplir puntualmente sus planes y que las 
operaciones de construcci6n fueran rentables. Rizo notar que la mejora de las 
capacidades empresariales podria lograrse con una formaci6n permanente de los 
profesionales y contratistas en las complejas y diversificadas operaciones del 
sector. Tambien subrayo que el desarrollo de los recursos humanos y la 
atenci6n a largo plazo de la formaci6n profesional debian formar parte de un 
paquete de medidas de asistencia tecnica. 

22. Un participante de una sociedad privada que intervenia en proyectos 
financiados por el Banco Mundial y USAID en paises en desarrollo describio 
experiencias concretas de capacitaci6n para pequeiios contratistas. Basandose 
en los resultados de esos proyectos hizo notar que la capacitacion en aspectos 
empresariales era esencial para mejorar la aptitud empresarial y para ampliar 
las actividades comerciales de las pequeiias empresas. La capacitaci6n de 
tecnicos y artesanos, y en particular la de propietarios, en los aspectos 
empresariales y financieros pertinentes de las pequefias empresas tambien 
resultaba esencial para conseguir un funcionamiento satiafactorio. Rizo notar 
que una de las mayores limitaciones con que se tropezaba para mejorar la 
capacidad de las pequeiias empresas era la falta de financiamiento y de acceso 
a las instituciones de credito. En general, las empresas que no disponian de 
capital suficiente no estaban en condiciones de aprovechar cabalmente las 
nuevas tecnologias. 
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23. Tambien se trato del financiamiento y los riesgos en la industria de la 
construccion. Un participante observ6 que por lo general las empresas 
contratistas grandes disponian de un acceso mas facil ~ue las pequefias a los 
bancos especializado o a las instituciones de crcdito para sus proyectos de 
construcci6n. La expansi6n de una pequefia empresa, si se podia lograr, podria 
generar tensiones financieras. Ademas, el acceso a las facilidades 
crediticias era limitado. Otros riesgos de la industria se debian, entre 
otras causas, a la fluctuaci6n de la demanda, las compras, un calculo err6neo 
de los costos y dafios materiales. Los factores de r~esgo generaban 
incertidumbres y constituian una limitaci6n importante del f inanciamiento para 
los urbanizadores, y en especial para los pequefios empresarios de la 
construcci6n. 

24. Un participante de una empresa privada de un pais desarrollado explic6 
que su compania se habia especializado en negociar contratos para obras de 
construcci6n en todo el mundo, y analiz6 algunos sistemas innovadores para 
financiar obras de infraestructura; la innovaci6n respondia princip~lmente 
a la falta de capital gubernamental para financiar obras de construcci6n en 
constante expansi6n, como el abastecimiento de agua, el alcantarillado y las 
instalaciones de transporte. El contrato con plan integrado era uno de los 
metodos que of recian ventajas porque reducian el tiempo necesario para 
establecer el disefio y efectuar la construcci6n, ademas de limitar los riesgos 
y de asegurar un mayor control del costo final de construcciO=i. El metodo de 
plan integrado resultaba util cuando el sector pUblico podia financiar la 
primera fase de ingenieria y habia resuelto los problemas ambientales a que 
podia dar lugar el proyecto. 

25. Se mencionaron otros sistemas de financiamiento, como por ejemplo los 
contratos "llave en mano" y "superllave en mano", que permitian traspasar los 
niveles superiores de riesgos del sector pUblico a las empresas privadas. El 
sistema "llave en mano" obligaba al sector privado a planificar, disefiar 
y desarrollar un proyecto con el resultado final que habia exigido el 
cliente. El proyecto "superllave en mano" incluia, ademas de las 
caracteristicas del "llave en mano", responsabilidades y obligaciones de 
llevar a cabo el proyecto y de mantener el costo anual previamente convenido. 
Seiial6 q1Je una resuel ta participaci6n entre el sector pUblico y el privado era 
necesaria para lograr resultados positivos. 

26. En la Reunion se trat6 tambien de la cuesti6n de los programas de 
construcci6n de viviendas sociales. La demanda de viviendas sociales 
constituia un componente importante de la industria de la construcci6n de 
muchos paises, especialmente en Europa y el mundo en desarrollo. Muy pocos 
paises en desarrollo habian logrado formular politicas y establecer los 
instrumentos adecuados para esos programas. Un participante hizo observar que 
en el caso de Tllnez, por ejemplo, las instituciones especializadas concedian 
creditos a los nuevos propietarios de las casas, en el marco de las 
correspondientes politicas nacionales de vivienda. Los empresarios de la 
construcci6n tambien conseguian f inanciamiento para la fase ejecutiva 
recurriendo a instituciones crediticias. Se mencionaron otros tipos de 
programas de vivienda, concretamente en Francia e Italia, donde la demanda del 
mercado habia justif icado la cr~aci6n de importantes instituciones 
paraestatales dedicadas a la promoci6n de programas de viviendas sociales. 

27. En cuanto al consumo de energia, un participante indic6 que los paises en 
desarrollo y los paises de Europa oriental se enfrentaban con una escalada de 
la demanda de energia para su desarrollo. Hizo notar que entre 1973 y 1988 el 
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incremento anual del consumo de energia fue en promedio del 5,41 en los p&ises 
en desarrollo y del 2,31 en Europa oriental, frente a un promedio del 0,91 en 
los paises de la OCDE. Para poder lograr sus objetivos de desarrollo, un 
problema basico para esos paises consistia en determinar la mejor forms de 
apli~ar una normativa ade~uada para el ahorro de energia. El participante 
hizo notar que las tarifas electricas estaban subvencionadas, especialmente en 
los paises en desarrollo. Las tecnologias y normas adecuadas de construcci6n 
en materia, por ejemplo, de aislamientos y barnizados, podrian aumentar 
signif icativamente la conservaci6n de energia, reduciendo asi la demanda. 

28. Se mencionaron muchos otros aspectos de la industria de la construcci6n 
relativos al medio ambiente. El rapido aumento de las actividades de 
construcci6n y el consiguiente ~~ento de la demanda de recursos naturales de 
un pais, ademas de la contaminaci6n provocada por la fabricaci6n de materiales 
de construcci6n, como por ejemplo el acero, el cobre, el aluminio y el vidrio, 
originaban graves danos ambientales. Se anadi6 que las alteraciones fisicas 
debidas a la explotaci6n de los recursos naturales para obtener materias 
primas y la contaminaci6n quimica provocada por los procesos de f abricaci6n de 
materiales y productos de construcci6n daban lugar a graves problemas 
ambientales. 

29. La Reunion subray6 que todos los agentes que intervenian en el conjunto 
del sector de la construcci6n, incluidos los de industrias gubernamentales 
o privadas, debian actuar de mutuo acuerdo para evitar una mayor degradaci6n 
del medio ambiente. La sostenibilidad del desarrollo de la industria de la 
construccicn requeria un marco normativo especif ico para la gesti6n de los 
recursos naturales utiles para la construcci6n que tuviera en cuenta las 
condiciones ambientales. Igualmente importante era el fortalecimiento de las 
instituciones necesarias para aplicar medidas protectoras del medio ambiente, 
incluida la planif icaci6n del us~ de la tierra. 

30. Los participantes convinieron en que los programas internacionales de 
asistencia y de cooperaci6n tecnica podian mejorar sobremanera la capacidad de 
la industria de los paises en desarrollo. Este sector industrial tambien 
ofrecia buenas oportunidades de inversion y de constituci6n de empresas 
conjuntas en el marco de la cooperaci6n Norte-Sur y Sur-Sur. 
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Ane..'to I 

REUNION PREPARATI>RIA GLOBAL PARA LA PRIMERA CONSULTA 
SOBRE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Berkeley. California. (Estados Unidos de A!DCrica) • 
1° a 3 de diciel!bre de 1992 

Lista de participantes 

- --. 

Sr. Douglas Calder, Secretaria Nacional de la Vivienda, Coordinador de 
Politicas y Desarrollo y Coordinador del Desarrollo Tecnol6gico, Rua 
Visconde de Ouro Preto, 165, Sao Paulo 

Sra. Lenira Machado, SEADE, Avenida Caspar Libero 464, 12. Andar, 
Sao Paulo 

Sr. Attilio Piraino Filho, Consejero Ejecutivo, Instituto Brasileiio de 
Tecnologia y Calidad de la Construcci6n, Avenida Barao de Limeira, 539, 
Sao Paulo 

Canada 

Sr. Michael Nisbet, Director de As\Dltos del Medio Ambiente, Lafarge 
Corporation, 606 Cathcart Street, Montreal H3B 117 

Sr. Jose Manuel Cortinez, Ministerio 6e Vivienda y Urbanismo, Comite 
Asesor del Ministro, Alameda, Santiago 

Sr. Francis Pfenniger, SABINCO, Manufacturas La Forja S.A., Americo 
Vespucio 551, Quilicura, Santiago 

Estados Unidos de All!erica 

Sr. David Dowall, Profesor de Planificaci6n Urbana y Regional, Instituto 
de Desarrollo Urbano y Regional, Universidad de California, Berkeley 

Sr. Patrick F. Mason, Presidente, California Foundation on the 
Environment and the Economy, 909 Montgomery Street, 3er Piso, San 
Francisco, CA 94133 

Dr. Ashok Gadgil, Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley (confer~r.clante) 

Prof. James Nicholas, Facultad de Derecho, Universidad de Florida 
(conferenciante) 

Sr. Jeff Yarema, Nossaman, Guthner, Knox and Elliott, Lo~ ~ngeles, 
California {cOf!ferenciante) 
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Sr. Mario Brunasso, P.E., Administrador de Proyectos, Mission Energy 
Company, 18101 Von Karman Avenue, Suite 1700, Irvine, CA 92715-5588 

Sr. Donald H. Camph, Fresidente, ALDARON Inc., 4975 Marshall Drive, 
Culver City, California 

Sr. Michael D. Coleman, Primer Vicepresidente, International Parsons 
DeLeuw Inc., 1133 15th Street, N.W., 8° Piso, Washington, D.C. 20005 

Francia 

Sra. Fabienne Degorce, SPAZIDEA, 5 rue Leroy, 92150 Suresnes 

Sr. J.M. Biraud, SCIC-AMO, 20 rue des Fosses St. Jacques, 75240 Paris 

Sr. Theodos&ius Tassios, Profesor, Universidad Nacional Tecnica de 
Atenas, Laboratorio de Hormig6n Armado, 108 82 Atenas 

Guatemala 

Sr. Jorge Montenegro Passarelli, Camara Guatemalteca de la Construcci6n, 
Cindad de Guatemala 

Sr. T.N. Gupta, Director Ejecutivo, Consejo de Fomento de la Tecnologia 
y Materiales de la Construccion, Ministerio de Desarrollo Urbano, 
Gobierno de la India, Nueva Delhi 

Sr. L. Barhoumi, PDG, Centro Tecnico de Materiales de Construcci6n, 
Ceramica y Vidrio (CTMCCV), Cite El-Khadra, N° 5, T6nez 

Orsanismos especializados y otras orsanizaciooes internacionales 

Centro de las Naciones Unidas pare los Asentamientos H1gpanos CB8bitat) 

Sr. Kalyan Ray, Jefe, Secci6n de tecnologia de infraestructuras de 
construc~i6n, Divisi6n de Investigaci6n y Desarrollo, P.O. Box 30030, 
Nairobi (Kenya) 
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Anexo II 

Lista de documentos 

a) de la ONUDI: 

Considerations for the promotion of the construction industry in the 
developing countries and international cooperation (IPCT.170(SPEC.)) 

Structure and function of the construction industry with emphasis on the 
developing countries (ID/WG. 528/1) 

Improving the performance of the construction industry: Issues and 
opportunities. (ID/WG. 528/1) 

La politique du logement social en Tunisie, 1956-1992 (ID/WG. 528/3) 

The mechanisms of the construction sector and the role of the actors as 
applied to social housing - A comparison between France and Italy. 
(ID/WG. 528/4) 

b) de Habitat: 

Construction-sector policies for sustainable development of the 
construction industry 

c) de los participantes: 

lndustrializaci6n y tecnologia en la construcci6n en Chile - U\la 
aproximaci6n general, de F. Pfenninger (Chile) 

El proceso de industrializaci6n de la construcci6n habitacional en Chile, 
de J.M. Cortinez (Chile) 

The Brazilian programme for technology in housing, de D.M. Calder (Brasil) 

Technologies in the Habitat, de L. Machado (Brasil) 

Activities of the Brazilian Institute of Technology and quality of 
construction, de A. Piraino Filho (Brasil) 

Guatemala y la problematica de la construcci6n, de J. Montenegro 
Passarelli (Guatemala) 

Evolving infrastructure financing technology: certain Mexico and USA 
paradigms, de J. Yarema (EE.UU.) 

Impacts of environmental regulations of construction industry 
performance, de c. Nicholas (EE.UU.) 

Energy savings in construction and building technologies, de A. Gadgil 
(EE.UU.) 

Need for improving industrialization of the construction sector for 
efficient housing policy, de T.N. Gupta (India) 


