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RESUHEN 

Los materiales de construcci6n, al ser el mayor insumo de las a~tividades 
de construcci6n, constituyen tambi~n la principal ~ificultad de la industria 
de la construcci6n en muchos palses en desarrollo. Esto se debe a que la 
disponibilidad de materiales de construcci6n blsicos ha dependido con 
frecuencia de las importaciones, consumiendo divisas, cuando existe un enorme 
potencial, aun sin desarrollar, para producir su:ninistros adecuados de 
materiales de construcci6n fabricados con los abundantes recursos aut6ctonos. 
En lo que concierne a la vivienda y a la infraestructura blsica para las capas 
sociales pobres del medio rural y urbano, los materiales de construcci6n, en 
ocasiones, representan pues, a la vez, el 6nico insumo y un obsticulo para los 
m~todos de construcci6n basados en el esfuerzo propio y en la participaci6n de 
la comunidad. 

Hasta la fecha, un elevado porcentaje de materiales de construcci6n 
utilizados para la constnicci6n de viviendas por los grupos de ingresos mis 
bajos, que constituyen aproximadamente el 70% de 13 poblaci6n total de los 
palses en desarrollo, se ha fabricado en plantas p~queftas, tanto en 
asentamientos rurales como urbanos, utilizlndose con frecuencia recursos 
aut6ctonos. La indole de los materiales de construcci6n fabricados de esa 
forma es en gran parte no estructurada, si se compara.con los procesos 
convencionales. No obstante, pese a ese caricter, ban hecho una importante 
contribuci6n al desarrollo econ6mico nacional, en diversas formas. Con 
independencia de que el grueso de las viviendas destinadas a la poblaci6n de 
bajos ingresos continuari dependiendo unicamente de este sistema de producci6n 
de materiales de construcci6n, hay pruebas de que ~ste ha creado un elevado 
nivel de empleo y de capacitaci6n, y ha tenido utiles efectos multiplicadores 
econ6mjcos de gran utilidad mediante vlnculos de concatenaci6n regresiva y 
progre~iva con otros cectores de la economla. Por encima de todo, hay 
posibilidades de reforzar a6n mis esas contribuciones. Zn primer lugar, 
existe una gran demanda no satisfecha de vi~ienda por parte de la poblaci6n de 
bajos ingresos, que estl llegando en la actualidad a una fase alarmante y, en 
segundo lugar, la estimaci6n de las contribuciones f~turas puede hacerse, por 
ejemplo, mediante la posible sustituci6n de productos del sector no 
estructurado por las demandas de otras categorlaa determir.adas de la 
producci6n de la industria de la construcci6n, especialmente dada la amplia 
gama de escalas de producci6n dentro del sector no estructurado y sus 
interacciones frecuentes con el sector estructurado. 

Pese a los beneficios, diversos factores ban impedido lograr el 
suministro adecuado de materiales de construcci6n del sector a costos 
razonables y calidad aceptable, quedando asl limitada la adopci6n a gran 
~scala de esos materialea, incluso por la poblaci611 de bajos ingresos. Esas 
dif icultades, eapecialmente las que son inherentes al sector no estructurad~, 
como la falta de insumos blsi~o• para la producci6n, la baja calid6d de los 
productos y f actore• desfavorables de la demanda en lo que concierne a los 
mercados para los productos, pneden reducirse si ae aplican determinadas 
medidas. 

.. 
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Por mucho que el concepto de producci6n de materiales de construcci6n del 
sector no estructurado pueda parecer hasta cierto punto indefinido, 
principalmente debido a variaciones en su definici6n e importancia de un pals 
a otro (por lo que serla inapropiado un conjunto uniforme de medidas), la 
realidad de la situaci6n en diversos palses hace que sea necesario intentar 
adoptar detenrinadas aedidas de desarrollo. Estas guardan relaci6n con la 
disponibilidad de insumos bAsicos, el establecimiento de procedimiento$ 
reglamentarios para la calidad de los productos, la aplicaci6n de los 
resultados de investigaciones e innovaciones tecnol6gicas, y la promoci6n de 
programas de construcci6n de viviendas basados en los recursos locales 
disponibles para la poblaci6n de bajos ingresos. 
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INTRODUCCION 

1. Los materiales de construcci6n constituyen el principal insumo de la 
industria de la construcci6n que, a su vez, contribuye significativamente a la 
formaci6n de capital. Dado que el crecimiento econ6mico estA relacionado 
directamente con el nivel y la eficacia de la formaci6n de capital, estl 
tambi~n vinculado directamente con la capacidad y productividad de los 
sectores de la construcci6n y de los materiales de construcci6n, por lo que 
nunca se harA suficiente hincapi~ en la importancia de promover las industrias 
aut6ctonas de materiales de construcci6n en los pa{ses en desarrollo. 
Reconoci~ndolo as{, la ONUDI ha incluido el logro por los pa{ses en desarrollo 
de la autosuficiencia en materia de producci6n de materiales de construcci6n 
com~ parte del objetivo de generar er esos pa{ses el 25% de la producci6n 
industriai mundial p3ra el afto 2000, es decir, la meta fijada en la 
Declaraci6n y Plan de Acci6n de Lima en 1975. 

2. Sin embargo, desde 1975 los progresos encaminados al logro de ese 
objetivo no han sido satisfactorios. Aunque se han hecho algunos progresos 
importantes en la producci6n de materiales de construcci6n en pa{ses en 
desarrollo, las mejoras se han concentrado en los pafses pr6speros del grupo. 
As{, si bien los pa{ses en desarrollo han incrementado su porcentaje de la 
producci6n mundial de materiales de construcci6n en unos mlrgenes susta1~iales 
durante el decenio de 1970, las importaciones de materiales de construcci6n 
continJan predominando, y muchos pa{ses africanos importan hasta el 60% de sus 
necesidades. !/ 

3. La mayoria de los palses en desarrollo ~an seguido una polltica de 
sustituci6n de importaciones mediante una estrategia de desarrollo 
industrial. tsa polltica se ha aplicado tambi~n en las industrias de 
materiales de construcci6n. Con frecuencia, ello significa el establecimie~to 
de industrias locales para producir materiales id~nticos a los importados 
previamente, proceso que se c~noce como reprod1:cci6n de importaciones. La 
reproducci6n local de material~s de construcci6n y componentes previamente 
importados significa por lo general que es preciso seguir importando insumos 
de materias primas utilizadas en el proceso de producci6n (excepto cuardo 
existen recursos locales adecuados, aunque, incluso cuando existen, no siempre 
son explotados). Este proceso lleva consigo tambi~n. h~bitualmente, la 
importaci6n de maquinaria y equipo que suelen requerir mucho capital, as{ como 
grandes cantidades de combustible importado, piezas de recambio y asistencia 
t~cnica para su funcionamiento y el servicio de entretenimiento. En 
ocasionec, s6lo las ultimas etapas del proceso de producci6n se realizan 
localmente (como el laminado y doblado de barras de acero importado o la 
mezcla de pintura a partir de productos qulmicos importados). Por ejerr?lo, en 
la Republica Unida de Tanzania se ha estimado que los componentes importados 
representan el 57% del costo del ce&ento producido en el pals, mientras que, 
en la producci6n local de acero de refuerzo, ra{les, asfalto, productcs 
el~cL.-icos y 14minas para tejados, todas las materias primas y componentes son 

!I Por ejemplo, Kenya, la Republics Unida de Tanzania y la Costa de 
Marfil. Vfase Edmond• and Mile• (1984). 
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importados 2/. En Sri Lanka la situaci6n es similar, importindose entre el 
50% y el 100% de las materias primas para los materiales de construcci6n 3/. 

4. En consecuencia, la producci6n local de materiales dt? co.1strucci6n 
modernos er paises en desarrollo ha consistido general;~nte en poco m!s que 
sustituir un tipo de material importado por otro, utilizaodo insumos y 
tecnologia importada y con un uso minimo de mano de obra local y/o explotaci6n 
minima de materias primas disponibles localmente. La dependencia consiguiente 
de los proveedores de naciones desarrolladas hace que se agoten las escasas 
divisas hasta el punto de que puede producirse un colapso en la industria 
cuando no se dispone ya de esos recursos. En la Republica Unida de Tanzania, 
la escasez de divisas ha originado restricciones en la importaci6n de 
materiales, componentes y equipo para la industria de la construcci6n, y de 
materias primas y maquinaria para la industria de materiales de construcci6n, 
lo que ha dado lugar a un descenso de la producci6n. "'En consecuencia, se 
estima que, en la actualidad, la tasa de inflaci6n en el sector de la 
construcci6n es del orden del 50% anual, habi~ndose interrumpido ahora muchos 
proyectos, bien por falta de insumos esenciales o por falta de fondos." 4/ 
Una sitcacion similar se ha producido en muchos otros palses, especialme~te en 
determinados pai~es pequeftos de Asia y Africa que forman parte del grupo de 
los paises menos adelantados. Las plantas de producci6n de materiales de 
construcci6n que dependen de insumos importados, al disponer de escasas 
divisas, tienden a funcionar a una capacidad considerablemente inferior a lo 
6ptima y, en consecuencia, ello afecta a los precios de los productos y, a su 
vez, limita gravemente las perspectivas de expansi6n del mercado :J_/. 

5. Es necesaria una producci6n a gran escala asi como la adopci6n en los 
pa{ses en desarrollo de materiales de construcci6n de bajo costo, utilizand~ 
cantidades minimas de capital y divisas, es decir, una producci6n de 
materiales de construcci6n cuyas mat~rias primas y otros insumos existan en el 
pals. Eu varios paises en desarrollo una cantidad considerable de los 
materiales de construcci6n que se utilizan para producir viviendas b!sicas e 
infraestructur~ conexa en zor.as rurales y urbanas se produce en plantas 
pequenas, utilizAndose con frecuencia recursos aut6ctonos, que son baratos y 
abundantes. La producci6n de materiales de construcci6n basada en esas 
plantas en pequefta escala permite en ocasiones atender todas las necesidades 
de constructores privados que operan en pequefta escala en centros comerciales 
rurales y zonas de la periferia urbana, no s6lo para l& construcci6n de 
viviendas sino tambi~n de estructuras utilizadas como talleres, zonas 
comerciales de alimentaci6n publica, puestos de mercados, kioscos, clir.icas 

11 Mtui, 1980. 

)_! Gauesan, ( 1982) ohserva que se importan todas las materias primas 
necesarias para la producci6n local de acero y ferreterla asl como el 80% de 
las n~cesidsdes de la industria de madera contraplacada y el 20% de las de la 
industri~ de la madera. 

~I Well~, 1984. 

5/ Con frecuencia, los costos de producci6n son ••yores que los 
corre;pondientes a partidas similares importadas; los productos locales estAn, 
pues, fuertemente protegidos por los aranceles aduaneros y/o restricciones 
directas a las importaci6n. 
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privadas, restaurantes, guarderlas, etc. 6/ En algunos casos, la producci6n 
en pequefta escala de cal y agregados asl como la extracci6n de arena 0 

laterita, ~or ejemplo, han contribuido enormemente a la construcci6n de 
proyectos de ingenierla civil. De esa forma, esas pequeftas plantas satisfacen 
las necesidades de un mercado al que las actividades y materiales en gran 
escala del sector moderno, debido a su elevado costo, no pueden satisfacer. 

6. Habitualmente, algunas de las pequeftas plantas de producci6n de 
materiales de construcci6n funcionan en zonas rurales y urbanas, con 
frecuencia sin estar registradas y sin que sus actividades est~n incluidas en 
los ficheros gubernamentales. Forman parte de un conjunto complejo de 
actividades a las que se ha denominado, por razones de conveniencia, "sector 
no estructurado". Existe~ varias limitaciones a las que hacen frente las 
pequeftas plantas de producci6n de materiales de construcci6n del sector no 
estructurado, pero su demostrada capac\dad y posibles contribuciones son de 
mayor importancia. De hecho, la tesis del presente informe es que, si se 
promoviese la adopci6n de medidas apropiadas, los materiales de construcci6n 
producidos por el sector, ademis de proporcionar la base para el grueso de las 
vivienda~ de bajo costo, podrlan utilizarse en construcciones no residenciales 
y de ingenierla civil en el sector no estructurado, de forma que pudiesen 
ejercer una importante influencia en la labor de desarrollo de materiales de 
construcci6n aut6ctonos, basindose en los principios de autosuficiencia y 
sustituci6n de importaciones. 

!I Tackie, 1981. 
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I. LA ESFERA DE LAS PLANTAS DE HATE!UALES DE CONSTRUCCION 
EN PEQUERA ESCALA EN EL SECTOR NO ESTRUCTURADO 

A. Defir.ici6n y alcance 

7. A menudo se considera que las plantas de producci6n en pequena escala son 
las que cuentan con un niimero de empleados inferior a una cifra determinada 
(que es generalmente de 30 en los censos industriales). Sin embargo, el 
nfunero de empleados no es, por s{ mismo criterio suficiente, ya que se puede 
prestar, por ejemplo, a que se califiquen de ese modo actividades de fndole 
muy distinta, como la producci6n completamente automatizada de varias 
toneladas diarias de agregado en una ~antera. Por consiguiente, habr4 que 
considerar otros indicadores, sobre todo el volumen de producci6n y la 
dimensi6n de las inversiones en t~rminos de capital y/o equipo, come criterios 
para clasificar las actividades en funci6n de su escala. 

8. En las plantas de producci6n de materiales de conslrucci6n en pequena 
escalan hay por definici6n pocos empleados, la inversi6n de capital es 
reducida y el nivel de producci6n muy limitado, aparte de que es muy probable 
que estas plar.tas posean otras caracter{sticas, como fabricar a base de 
materias prim~s disponibles localmente, producir para mercados estrictamente 
locales (debido al reducido nivel de producci6n y a los elevados costos de 
transporle de los materiales de construcci6n y pesados y de poco valor), y 
niveles intermitentes de producci6n (debido a la flexibilidad en materia de 
producci6n, en raz6n de las bajas inversiones requeridas y la fluctuaci6n de 
los mercados). Por estos motivos, el t~rmino "producci6n en pequefta escala" 
se ha convertido en sin6nimo de densidad de mano de obra, bajo costo, 
tecnolog{a intermedia y producci6n tradicional. No es el tama~o lo que 
diferencia los niveles de las plantas de producci6n, sino la naturaleza de los 
'ecursos necesarios y la capacidad para obtenerlos. Ello se pone de 
manifiesto en la definici6n de la pequena f4brica que figura 2n una ley del 
Parlamento de la Republica Unida de Tanzania, con arreglo a la cual ~sta es 
"toda planta manufacturera cuyo control est~ al alcance de nuestro pueblo, 
inriividual o colectivamente, en lo que se refiere al capital y el know-how 
necesarios" JJ. 

9. En el sector no estructurado la producci6n de materiales de construcci6n 
en pequena escal2 puede definirse utilizando los mismos criterios que se 
aplican a otras actividades econ6micas de dicho sector. En efeclo, los 
empresarios pueden iniciar inversiones con relativa facilidad, las t~cnicas de 
producci6n son de gran densidad de mane de obra, con frecuencia se hace caso 
omiso de los recuentos, las rendiciones de cuentas y otros procedimientos 
burocr4ticos de los organismos gubernamentales, los niveles de calificaci6n 
son bajos, y es muy poco probable que se reinvierta para ampliar las 
empresas 8/. Esto no obstante, ya diferencia de ciertos tipos de actividades 
en el sector no estructurado que cabe clasificar come marginales respecto del 

21 Tenga, Sauni y Harealle, 1982. 

~/ Banco Hundial, 1978. 

.. 
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des2rrollo econ6mico, la producci6n de materiales de construcci6n en requena 
escala y otras actividades de construcci6n y fabricaci6n en el sector no 
estructurado desempeftan una importante funci6n en el desorrollo econ6mico, 
como se pondri de relieve posteriormente en el presente informe. 

10. En realidad, la distinci6n entre los sectores estructurado y no 
estructurado es s6lo arbilraria, cuando se trata de la producci6n de 
materiales de construcci6n en pequena escala, ya que en ambos casos prevalecen 
los mismos factores de producci6n. Por ejemplo, el acceso a los pr~stamos 
constituye una limitaci6n para ambos (aun cuando el sector no estructurado 
tenga la ventaja en los sistemas crediticios tradicionales), los insumos 
b!sicos se compran a menudo en las mismas fuentes que abasteceden al sector 
estructurado, los mercados se ven limitados a causa del reducido volumen de 
producci6n, sigue sin especificarse la calidad de los productos (porque los 
mecanismos reglam~ntarios del gobierno son por regla general inef icaces en 
este terreno), las concatenaciones econ6micas regresivas y progresivas con 
otros sectores son firmes, y existe un marco general de expansi6n para la 
producci6n con miras a llenar lagunas en la comercializaci6n. En 
consecuencia, la situaci6n real puede verse mis claramente si se piensa en un 
espectro continuo de actividades que va pasando por diversos niveles de 
producci6n en el sector no estructurado hasta desembocar en el estructurado. 

11. Si fuera posible establecer actualmente una distinci6n precisa entre la 
producci6n de materiales de construcci6n en pequefta escala en el sector no 
estructurado y la del sector estructurado, la forma m4s exacta posible de 
definirla quizi fuese utilizar los tipos de productos acabados. As{, po,
ejemplo, en el sector estructurado se produce por regla general vidrio, 
cemento, clavos, asfalto, pl!sticos, etc., mientras queen el sector no 
estructurado se produce por lo comun cal, puzolana, ladrillos, baldosas, 
bloques de hormig6n, paja para techos, piedra y tejas de fibra de cemento. A 
continuaci6n se dan varios ejemplos aclaratorios de la indole de los 
materiales de construcci6n producidos en pequena escala en el sector no 
estructurado. 

ij. Ejemplos de producci6n de materiales de construcci6n en pequefta escala 

12. En la parte occidental de la isla de Java (Indonesia) se emplea caliza 
local para la producci6n semiindustrial de cal en hornos de ladrillo 
verticales fabricados con materiales locales, que se alimentan con lena. La 
puzolana natural de esta zona se extrae a mano, y se criba y mezcla con la cal 
(cinco partes de puzolana por una de cal) para hacel bloques de cal y 
puzolana, llamados bat~ko. En las peque11as plantas donde se producen esos 
bloques hay de uno a diez trabajadores, cada uno de los cuales produce de 200 
a 300 bloqueE diarios. En Indonesia se utilizan tradicionalmente por lo menos 
mezclas de cal y puzolana desde el siglo VIII, ~poca en la que se construyeron 
varios templos, empleando argamasa de cal y puzolana. En el decenio de 1970 
se inici6 la producci6n moderna de ese material, en consonancia con las 
iniciativas del Centro de Jnvestigaciones de la Vivienda de Bandung (DPHB). 
Esta organizaci6n ha efectuado muchas investigaciones para mejorar la calidad 
del produr.to. Adem4s, ha definido las proporciones de cal, puzolana y agua, 
as{ como las condiciones de curado para mejorar la resistencia mec4nica de los 
bloques. En el Centro se han diseftado asimismo m4quinas manuales de prensado 
y moldes de vibraci6n mec4nica para la producci6n de bloques huecos (un nuevo 
material), y se ha~ elaborado programas de capacitaci6n en esLas t~cnicas de 
producci6n para artesanos locales. Como resultado de ello, existen en la 
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actualidad numerosas peque~as empresas que producen para la venta en el 
mercado libre tanto los bloques s6lidos, que se fabrican a mano en moldes 
simples, como los bloques huecos, que se elaboran en plantas semiindustriales 
con mAquinas manuales de prensado o moldes de vibraci6n mecAnica. Los 
primeros (bloques s6lidos) se venden sobre todo a pequenos subcontratistas y a 
construclores por cuenta propia de las localidades pr6ximas. Los bloques 
huecos se venden tambi~n en Yakarta y Bandung a un precio inferior en un 20% 
6 251 al de los bloques de hormig6n del mismo tamafto 9/. 

13. En Colombia hay una gran cantidad de plantas de producci6n en pequefta 
escal~ situadas en la zona de suelo arcilloso de la periferia de Bogot5, que 
se conoce como Los Chircales, donde se fabrican productos de arcilla 
(ladrillos, tuberia de arcilla, baldosas, etc.,). Los propietarios dividen 
sus tierras en parcelas de 300 a 600 metros cuadrados, que arriendan a los 
posibles inversores. La inversi6n requerida para iniciar la producci6n de 
ladrillos, etc., es minima, y la mayoria de los insumos que exige la 
producci6n (sobre todo una vivienda para el trabajador, un taller para mezclar 
la arcilla, herramientas como palas, piquetas y carretiilas, y el horno, que 
se construye generalmente con ladrillos y consume madera local) se obLienen 
Lodavia de los recursos localmente disponibles. Un importante rubro de la 
inversi6n es el capital para remunerar a la mano de obra o, en caso de que 
s61o se e~plee trabajo familiar, los fondos necesarios para subsistir hasta 
que los productos puedan venderse. La mano de obra no calificada es el insumo 
m5s importante del proceso de producci6n y, teniendo en cuenLa que la 
inversi6n en equipo es minima, las t~cnicas son esencialmenle manuales, lo que 
contribuye a que la productividad sea baja. Las t~cnicas manuales, la 
reducida capacidad de los hcrnos y el escaso nivel de capacilaci6n hacen que 
el volumen de producci6n y la calidad de los productos sean bajos, por lo que 
el mercado se orienta principalmente a las actividades de construcci6n de 
vivienda por cuenla propia de los habitantes de bajos ingresos de la zona. 
Pese a el lo, los ladrillos producidos de ese modo represe~taron el 11, 74 de la 
producci6n Lotal de ladrillos en Bogota en 1972 _!Q/. 

14. La piedra de construcci6n se produce en muchas partes de Kenya, sobre 
todo en las afueras de Nairobi y cerca de algunas ciudades pequenas. Los 
m~lodos de producci6n son primitivos 11/ y la 6nica actividad especializada es 
el barrenamiento para desprender las ~cas (ni siquiera esto es siempre 
necesario, ya que a veces las r.ocas estAn tan desprendidas que se pueden sacar 
simplemente a mano). Este tipo de operaci6n requiere ciertos conocimientos 
t~cnico, asi como la compra de insumos tales como explosivos y barrenas 
manuales, pero muchos lrabajadores solucionan esta dificu~tad contratando los 
servicios de un dinamitero del Consejo Municipal de Nairobi o del Departamenlo 
de Prisiones. El resto del proceso de producci6n consiste en el corte y la 
talla ulterior de la piedra para convertirla en bloques de diversos tamaftos, 
que se veno~n en anchos de 30 cm. Estas actividades ae efectuan totalmente a 
mano, con ayuda de unas cuantas herramientas simples, e incluso la medici6n se 
realiza sin ningun equipo. Los conocimientos neresarios son bastante simples, 

21 Abb~s, 1980 • 

.!..Q./ Lubell, Hy HcCallum, D., 1978 • 

.!_!/ Tornado de Wells, 1969. 
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ya que se puede capacitar a los talladores en el trabajo en pocos meses y, 
aunque el per(odo de capacitaci6n de los cortadores es m!s largo, se prec1sa 
en mucho menos ntilaero. El nivel tecnol6gico en la fabricaci6n de piedras de 
construcci6n es, por consiguiente reducido, la inversi6n de capital 
pr!cticamente nula, y el futico insumo importante es la mano de obra sin 
calificar y semicalificada, cuya remuneraci6n constiluye cerca del 80% de los 
costos totales de producci6n. Es, por tanto, muy f~cil iniciar actividaJes en 
esta industria y aapliar la producci6n abriendo nuevas canteras. Quienes 
tieneu a su cargo las canteras no son por regla general sus propietarios, s1no 
concesionarios que pueden ser empresarios muy moJestos o a tiempo parcial y 
recurren sabre todo a la mano de obra familiar o estacional. En algunos 
casos, la explotaci6n se realiza ~or empresas importantes de acLividades 
relativamente continuas y una mano de obra permanente de hasta 2U hombres. Er. 
general, los salarios son cOlllparables con los de los trabajadores sin 
calificaci6n de otros sectores de la economfa y superiores a los que se 
obtienen en la agricultura. 

15. Existen otros ejemplos en los pafses en desarroilo qu~ ?ueden contr~buir 
a aclarar la enoru.e gama y variedad de las plantas de producci6n en pequena 
escala que existen actualmente en el sector no estructurado. En Filipinas, la 
industria tradiciondl d~ f~teriales de construcci6n, que a menudo es casera, 
produce bambu, ladrillos y materiales de techado y funciona a escala 
considerable 12/. En Indonesia, las plantas de materiales de construcci6n en 
pequena escal°3""(constituidas sobre todo por e~presas caseras no organizadas y 
de gran densidad de mano de obra), se adminislran de forma tradicional en las 
zonas rurales y urbanas, y en ella se fabrican ladrillos de arcilla, baldosas, 
productos de cementa, cal, bambu, elementos de madera, piedra, grava, arena y 
bloques de puzolana y cal Q/. En Sri Lanka, las plantas de producci6n de 
pequena escala y tradicionales, que fabrican ladrillos, baldosas rusticas, 
arena y cal, proporcionan, en valor, m~s del 35% del total de materiales de 
construcci6n utilizados en el pais 14/. En China, el 80% de los materiales de 
construcci6n, incluyendo ladrillos,"""baldosas, cenizas finas, arena y piedra, 
asi como el 64% del cementa empleado en el pa(s, se produce en pequena escala 
por brigadas y empresas comunales l2_/. 

C. Caracter(sticas de las plantas de producci6n de materiale~ de 
construcci6n en pequena escala 

16. Los eje~plos anteriores de producci6n de materiales en pequena escala, 
que se han tomado de diferentes partes del mundo, revelan que existe una gran 
variedad de plantaa de producci6n, tanto en lo que atane a los productos en s[ 
mismos como al proceso de produc~16n. Estas plantas comparten un numero 
apreciable de caracter(s~icas aunque a primera vista parezca que tienen poco 
en comun. 

JJ:.I Ganeaan, 1982. 

13/ Abbas, op. cit. 

J:!!I Ganesan, op. cit. 

!1,1 Radha Sinha en Sethuraman (ed. 1984). 
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a) La evoluci6n de los productos y la tecnologla 

17. Algunos de los materiales elaborados en las plantas de pequena escala 
paeden ser "tradicionales", en e.i. scntido que se fabrican desde hace 
generaciones del mismo modo, con muy pocos caabios en los m~todos de 
producci6n, inswnos o tecnologla. No obEtante, entre los materiales que se 
producen en la actualidad hay sorprcn~enteaente pocos que sean enteramente 
tradicionales. Algunas veces los productos tradicionales experimentan 
modificaciones porque disminuye la disponibilidad de ciertos insumos claves, 
como la lefta para combustible en el cocido de ladrillos de arcilla o la 
disponibilidad decreciente de la propia arcilla, coma sucede en ciertas zonas 
de China. Hay que tener en cuenta tambi~n el aumento de la disponibilidad de 
olros insumos "modernos", como herramientas y equipo simples para la 
elaboraci6n y transporte de materias primas. En muchos paises se han 
desarrollado industrias completamente nuevas, que dependen por entero de 
materiales modernos, tanto nuevos como reciclados. Las innovaciones en el 
plano de los productos o de la tecnologia empleada en la producci6n pueden ser 
concebidas y aplicadas por los propios productores, o promovidas por los 
inslitutos de investigaci6n oficiales, con miras a su posterior rl1fusi6n. 
Aunque las innovaciones pertenecientes a esta ultima categoria reciben la 
maxima publicidad, hay pruebas que demuestran claramente que, en el nivel de 
los productos, se innova constantemente en las plantas de fabricaci6n en 
pequena escala de los paises en desarrollo, y que incluso en Africa, que se 
considera en general como la regi6n menos desarrollada en materia lecnol6gica, 
existe una gama de tecnologias sorprendentemente amplia :!!/. 

18. Como resullado de esa constanle evolucj6n de la tecnologia, no existe una 
clara demarcaci6n entre los materiales tradicionales y los modernos, sino una 
gama con las siguientes graduaciones: exclusivamente "tradicioQales", en cuya 
fabricaci6n nose emplean insumos modernos, "tradicionales mejorados", 
"convencionales" (como los bloques de hormig6n), y "ncvedonos", <t"Je son 
productos completamente nuevos. Del mismo modo, los product~s varian tambi~n 
por su durac;6n: materiales "provisionales", que precisan continuas 
reparaciones, (bloques de barro, y ladrillos de adobe o sin cocer, etc.), 
materiales "semipermanentes" (como ladrillos cocidos en horno)* y materiales 
"permanenles" {:J!oques de hormig6n y piedra, entre otros). No ~xisle tampoco 
una clara linea divis~ria, ya que cabe dar cierto grado de permanencia incluso 
a los materiales provisionales, aftadi~ndoles pequeftas cantidades de otros 
materiales esenciales y/o someti~ndolos a ctros procesos, como la adici6n de 
peq~enas cantidades de cemento ~ la tierra o la impregnaci6n del bambu. 
AdemAs, no existe necesariamente correlaci6n entre la fase de evoluci6n y la 
durabilidad de un producto, ya que algunas de las industrias mAs tradicionales 
(como el tallado de piedra) producen to~avia los productos mAs duraderos. No 
oustante, pese a la gran variedad de productos y a la evoluci6n eel proceso de 
producci6n, la lecnologia empleada en todas las pequenas plantas de materiales 
de construcci6n sigue siendo simple por definici6n. En ellas se realiza muy 
poca inversi6n en maquinaria o equipo (se invierte en herramientas mAs que en 
m5qei.nas) y la mayoda de los procesos se efectuan a mano. 

J!/ King, 1977. 

* Fabricados en el sector no estruct~rado. 

.. 
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b) Insumos necesarios para la producci6n de aateriales de construcci6n en 
pequefta escala 

19. Entre los insUllOs bisicos requeridos para la elaboraci6n de materiales de 
construcci6n se cuenta el trabajo (calificado y no calificado), la maquinaria, 
el equipo, las herraaientas, la financiaci6n, la energ{a, la tierra o las 
instal~ciones, y los medios de transporte en el sector estructurado 
industrial. Si bien estos insumos son los aismos en la producci6n en pequefta 
escala y en la producci6n en gran escala, su coabinaci6n suele ser diferente 
en ambos sistemas de producci6n. Hay que destacar que en las f4bricas de 
pequena escala se invierte por regla general poco en planta o maquina~ia. Hay 
pruebas, por ejemplo, de que la inversi6n en capital por trabajador en las 
pequenas empresas que producen ladrilios constituye s6lo el 1% de la necesaria 
en la producci6n a gran escala 17/. Una coaparaci6n de nece&idades de capital 
en relaci6n con los aateriales de techado revela que, en Sri Lanka, el capital 
invertido en la producci6n de baldosas rusticas es inferior a! 0,6% del que 
precisa la producci6n industrial en gran escala de planchas de hierro 
galvanizado ];!/. 

20. Aunque en el sector no estructurado las plantas de producci6n de 
materiales de construcci6o en pequefta escala consumen por regla general una 
gama de insumos analoga a la antes descrita, algunas veces estos insumos son 
muy particulares de ese sector. Por ejemplo, cabe la posibilidad que, 
mediante actividades ilegales de ocupaci6o de viviendas o fabricaci6n en 
instalaciones residenciales, se satisfagan las oecesidades de terreno o de 
instalaciones. En lugar de las instituciones financieras habituales, hay 
sistemas crediticios tradicionales, co.a los que representan los prestamistas 
y las donaciones familiares, que responden a las necesidades de los inversores 
en el sector no estructurado. La capacitaci6n de mano de obra cal1ficada se 
efectua en gran parte mediante el sistema de aprendizaje, que a menudo, en 
forma modificada, e~globa la capacitaci6n en el trabajo. Algunas veces se 
recurre a utilizar aapliamente trabajo familiar (con inclusi6n de mujeres y 
ninos), con lo que ese componente de los costos encubiertos redunda en una 
reducci6n del costo final de los materiales de construcci6n. Cuando el 
proceso de producci6n implica el uso de aaquinaria y herramientas, a menudo se 
depende del equipo producido localmente y, tratindose de maquinaria importada 
instala~a. con frecuencia se iotenta resolver de modo innovador los problemas 
de las piezas de recambio y del aanteniaiento, ya que en condiciones normales 
sera poco probable que puedan iaportarse esas piezas. De hecho, estas 
caracteristicas de los insuaos correspondientes al sector no estruct~rado, se 
aplican incluso al transporte de aaterias priaas y productos acabados. En 
este caso, el probleaa de la falta de aedios de transporte o los elevados 
costos de transporte que ocasiona la escasez de los productos del petr6leo se 
reduce a un m(nimo, utilizando ~todos de transporte baratos como carros 
tirados por animales. 

c) Hercados para los productos de las plantaa de materiales de pequena escala 

21. El nivel generaI.ente bajo de conociaientos requeridos para producir en 
pequena escala materiales de construcci6n, ast COllO los reducidos costos de la 

J:ll Parry, J.P.M., 1983 • 

.!!/ Vfase el apfndice; 9'ase tambifn Canesan, 1982. 
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mano de obra y los insumos materiales y, por tanto, el escaso nivel de capital 
requerido para empezar a producir hacen que sea relativameute f4cil comenzar 
en esa industria y, desde luego, ello no presente ninguna barrera insupe~able 
para un empresario emprendedor. Por tal raz6n, esa industria es muy 
compet1t1va. Esto significa adem!s que los costos, la productividad y la 
calidad de lo~ productos, asi como su precio, son relativamenle bajos (en 
comparaci6n con los bienes que se producen en masa en las industrias 
modernas), lo que puede tener uu efecto importante en los mercados de dichos 
productos. 

22. Hay pruebas de que la mayoria de los productos de las ~equeftas plantas de 
materiales de construcci6n, especialmente en el sector no estructurado, 
satisfacen las necesidades de la poblaci6n de bajos ingresos en las Ar~as 
rurales v urbanas, quienes constituyen la mayoria de los hogares en los paises 
en de~~.rollo. Con todo, los organismos de construcci6n del sector publico 
compran a veces este tipo de productos (bloques de hormig6n o de cal y 
puzolana, etc.) para proyectos gubernamentales de vivienda y desarrollo de la 
infraestructura. En otros c~sos, los grupos de altos ingresos compran 
materiales y componentes de construcci6n producidos de esta manera para la 
construcci6n de viviendas y no residencial, f~n6meno especialmente importante 
cuando se produce un colapso de los sistemas de producci6n en el sector 
estructurado, lo que hace que el sector no estructurado sea la unica fuente de 
producci6n. 

d) Escala, continuidad y modos de producci6n 

23. En la mayoria de los paises hay algunos productor~s de materiales de 
construcci6n en pequefta escala con actividades relativamente permanentes y una 
producci6n hasta cierto punto continua, cierto nivel de inversiones en rubros 
fijos (instalaciones, equipo, etc.) y una mano de obra relativamente estable. 
Hay, sin embargo, muchos mis que producen s6lo de manera intermitente cuando 
reciben pedidos y sus dem~s actividades se lo permiten. Algunas personas 
pueden sec productoces permanentes, por haber desempeftado sus actividades en 
el mismo lugar y fabricado el mismo producto durante varios aftos, aun cuando 
su producci6n sea irregular o estacional, como sucede trat!ndose de 
propietarios de canteras que integran estas actividades en el ciclo agrfcola 
para complementar sus ingresos como agricultores. Es posible qu~ otras 
personas consideren la producci6n de materiales de construcci6n como una 
ocupaci6n exclusivamente provisional, que se escoge por la facilidad para 
practicarla y que puede conducir ulteriormente a realizar otras activid?des o 
a que estas personas vuelvan a sus ocupaciones anteriores, si asf lo exigen o 
permiten las circunstancias; fste es el caso de algunos recifn llegados a 
Bogot!, que toman a su cargo un ch1rcal para obtener alojamento y, de esa 
~orma, un lugar en el escenario urbano. 

24. Existe, por Lanto, una amplia variedad de modos de producci6n en lo que 
concierne a las actividades de pequefta escala relativas a los materiales de 
construcci6n, modos que van desde la producci6n por encargo de los artesanos 
independientes, que pueden tener varios aprendices a la de pequeftas firmas o 
empresas capitalistas con cierto capital acumulado, que emplean trabajadores 
remunerados de manera mis o menoa permanP.nte, pasando por la de productos por 
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cuenta propia o pequeftas unidades familiares, que fabrican bienes para la 
venta, estacional, temporal o permanentemente (llamados "productores de 
articulos menudos") l!J../. 

25. Resulta evidente que muchas de estas plantas que producen materiales de 
construcci6n en pequefta escala fuer~n establecidas por personas que se 
esforzaban en buscar posibilidades para crear empleos u obtener ingresos 
adicionales a fin de complementar sus entradas insuficientes, en 
contraposici6n a los empresarios con capital que intentan invertirlo de manera 
provechosa. Los primeros encajarian perfectamente en una definici6n 
ampliamente aceptada del sector no estructurado 20/, segun la cual ~ste es "un 
sector intermedio productivo y dinAmico que contribuye a !a generaci6n de 
ingresos y a la producci6n, y es capaz de atraer y mantener mano de obra por 
si mismo" 21/. No obstante, esa definici6n contrasta con otro conjunto de 
actividade"S""del sector no estructurado a las que se ha denominado en ocasiones 
"sector irregular" o "comunidad de los pobres" 22/. 

26. En el plano inferior d~l sector de la producci6n no estructurado los 
empresarios producen con insumos caros proporcionados por la moderna industria 
manufacturera, pero al mismo tiempo venden por regla g~neral sus productos a 
bajo precio, debido a la gran competitividad de los mercados en que actuan. 
Ello tiende a limitar las posibilidades de expansi6n de la demanda de sus 
productos, lo que hace que estos empresari~s vean con~iderablemente limitada 
su capacidad de acumular capital para rein~ersi6n y ampliaci6n, y, en 
consecuencia, sus pobilidades de acceder a un plano econ6mico y tecnol6gico 
superior. Adem~s, el hecho de que posean poco capital o de que les resulte 
dificil acceder a ~ste explica su reducida "fuerza econ6mica" para competir en 
el mercado, por lo que dependen mucho de terceros -terratenientes, 
transportistas y distribuidores. Se trata, pues, de un grupo "explot3do" y no 
"explotador" en el marco de la econom{a nacional ]J_/. 

]:J_/ Gerry a~opt6 esta expresi6n en su an~lisis de las diversa~ f ormas de 
producci6n existentes en tocno al modo capitalista do~inante en Dakar 
(Senegal), 1974. 

20/ En su trabajo para la OIT, Sethura~ contrapone las empresas del 
sector no estrucLurado, cuyo fin primordial es la creaci6n de empleos, a las 
pequeftas empresas, que ante todo procuran maxicizar sus beneficios (1981). 

'!:l.I Steel fue el primero que introdujo el t~rmioo "sector intermedio" en 
su trabajo sobre Ghana (1977); segun la definici6n de este autor, es~ sector 
comprende empresas que realizan ciertas inversiones en actives fijos de 
capital y tienen un centro fijo de actividad econ6mica, pero cuentan con menos 
de 30 empleados. En Ghana, m4s del 40% d2 la industria manufacturera entrarla 
dentro de este sector, gracias al cual, po~ otra parte, se ha generado mayor 
volumen de empleo que el correspondiente a~ comercio y a las manuf acturas en 
el sector moderno. 

~~/ V~ase Moser, 1983. 

23/ La cuesti6n de si la {ndole de la~ relaciones entre el sector "no 
estructurado" y el "estructurado" de la ecc.nomf.a es de explotaci6n o esas 
relaciones tienen un car4cter beneficioso, ha sido objeto de pol~micas 
considerables durante varioa anos. V~ase un excelente resumen y evaluaci6n de 
la argumentaci6n en Moser, 1983. 
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27. Las plantas relativamente permanentes han pasado de la pequefta producci6n 
a ser empresas capitalistas porque ban podido superar, al menos hasta cierto 
punto, las limitaciones que afectan a otras plantas menos permanentes. Si se 
trata de ayudar a las peque~as fAbricas no especializadas a emular a sus 
r:i.vales con ~xito (esto es a mejorar su tecnolog[a y organizaci6n para 
alcanzar un nivel superior y mls productivo que el existente), en lo que atafte 
a producir en grandes cantidades para un mercado en expansi6n, cualquier 
intento de dividir las plantas de producci6n en un sector "estructurado" y 
otro "no estructurado" (o en funci6n de cualquier otro criteria) y limitarse a 
examinar cualquiera de esas subdivisiones, seria sin duda contraproducente. 
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I I. CONTRIBUCIONES A LA ECONOMIA NACIONAL DE LAS 
PLANTAS DE PRODUCCION EN PEQUEAA ESCALA 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

A. Contribuciones al sector de la construcci6n 

28. En la mayorl'.a de los paises en desarrollo, las obras Je ingenier(a civi 1 
y las edificaciones no residenciales representan una proporci6n mayor de la 
oroducci6n total de la construcci6n que la edificaci6n de viviendas. Pese a 
esa disparida~. la construcci6n residencial continua siendo un componente 
importante del sector de la construcci6n, y puede afirmarse que, si la 
estadisticas oficiales recogiesen adecuadamente las actividades de 
construcci6n residencial, con frecuencia omitidas, en zonas rurales y en 
asentamientos urbanos de bajos ingresos, la relaciOn entre la producci6n de 
ubras residenciales y la de obras de ingenierla civil y edificios no 
residenciales experimentaria un incremento. Los materiales de construcci6n y 
los componentes fabricados en el sector no estructucado ban contribuido en 
gran medida a la construcci6u de viviendas en la mayoria de los paises en 
desarrollo, y el grueso de la poblaci6n -habitualmente los grupos de bajos 
ingresos del media rural y urbano- ha continuado siendo un mercado dominado 
por los productos de pequenas plantas de materiales de construcci6n 
pertenecientes al sector no estruct~rado, con lo que la mayor[a de las 
viviendas edificadas en zonas rurales y en los asenlamientos de bajos ingresos 
de zonas urbanas continuan dependiendc- de esle sector. 

29. Aunque hay insumos distintos de los materiales de coustrucci6n que son 
necesarios para la producci6n del sector de la construcci6n, la edificaci6n 
residencial entre las capas sociales rur~les y urbanas m4s desfavo~ecidas 
suele tener una proporci6n m4s elevada de insumos de materiales de 
construcci6n que de otros insumos. De hecho, cuando la construcci6n 
residencial se organiza por media de mecanismos de construcci6n por los 
propios ciud~danos o con participaci6~ de la comunidad, los materiales y 
componentes de construcci6n son casi los 6nicos insumos necesarios. Con 
demasiada frecuencia, se ha considerado l~ viviend3 en zonas rurales y 
asentamientos urbanos no controlados anicamente como un valor social, y toda 
contribuci6n al desarrollo econ6mico se ha estimado marginalmente en lo que 
concierne al valor de los insumos y al de los activos fijos despu~s de la 
construcci6n. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en las zonas 
rurales y barriadas urbanas, as( como en los asentamientos ilegales, la 
vivienda pue~e utilizarse como factor(a despu~s de su construcci6n, 
proporcionando un local para la preparaci6n de ali~entos destinados al consumo 
publico, la reparaci6n y el mantenimiento de veh{culos y maquinaria, la 
fabricaci6n de herramientas, los materiales de construcci6n, etc., servicios 
como, por ejemplo, lavander(as, y un abanico de otras actividades econlmicas 
q-.Je conservan a6n importancia, incluso er1 el contexto del desarrollo 
industrial. En esta medida, las pequenas plantas de materiales de 
construcci6n del sector no estructurado, e indirectamente, las viviendas para 
las capas aocialea ~urales y urbanas menos favorecidas continuar4n 
desempeftando un importante cometido en la industria d~ la construcci6n de la 
mayor{a de los pa{aes en deaarrollo. 
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B. Contribuciones a la reducci6n de la dependencia de las importaciones 

30. Ante la contracci6n de los mercados ?ara sus exportaciones (tanto 
tradicionales como no tradicionales) y agobiados por el reembolso de la deJda 
exterior, los paises, uno tras otro, se est!n viendo forzados a seguir un 
programa de austeridad; en algunos casos, los recursos de divisas no bastan 
siquiera para atender las necesidades blsicas de alimentos de la pobiaci6n y, 
macho menos, para atender a las necesidades de industrializaci6n y desarrollo 
econ6mico. 

"Si los bienes de capital se producen en el pals, no seri necesaria 
ninguna restricci6n cambiaria de este tipo en la tasa de crecimiento de 
la producci6n ••• ante el estancamiento de los ingresos de divisas, 
debera adoptarse una estrategia de crecimiento industrial orientada hacia 
la producci6n de bienes de capital" 24/. 

En este contexto debe estudiarse la expansi6n de las plantas de producci6n en 
pequefta escala de materiales de construcci6n, ya que ~stas ban demostrado su 
contribuci6n a la disminuci6n de la dependencia de las importaciones, al menos 
en dos formas basicas. En primer lugar, la producci6n y utilizaci6n de 
materiales de construcci6n aut6ctonos y de componentes como cal, puzolana, 
bloques de tierra y cemento, bloques de cal y puzolana, tejas de barro y 
techos de paja han contribuido a la reducci6n de la demanda de sustitutos 
importados. Y en segundo, el sector no estructurado ha demostrado su 
capacidad para utilizar una gran proporci6n de insumos disponibles localmente, 
e incluso cuando se utilizan insumos importados, ~stos pueden ~antenerse a 
menudo sin depender de piezas de recambio importadas. 

C. Contribuciones mediante efectos multipiicadores econ6micos 

31. La producci6n de materiales de construcci6n en el sector no estructurado 
proporciona beneficios adicionales al desarrollo nacional desde el punto de 
vista de las concatenaciones econ6micas regresivas y progresivas. El consumo 
de materiales de construcci6n producidos de esta manera, no s6lo para 
satisfacer las necesidades de vivienda de los pobres del medio rural y urbano 
sino tambi~n para obras de construcci6n residencial, no residencial y de 
ingenieria civil del sector no estructurado, contribuye al rendimiento 
econ6mico de otros sectores de la econom{a, especialmente la ~gricultura, la 
industria y el transporte. Adem!s, los efectos indirectos del gasto en las 
actividades de construcci6n pueden retenerse dentro de la economia nacional, 
en contraposici6n a la "p~rdida" actual que se produce a causa de la 
utilizaci6n de cantidades considerables de insumos de recursos importados para 
proyectos de construcci6n. En la Republica Unida de Tanzania se estima que el 
valor de los posibles beneficios, en lo que se refiere a efectos 
multiplicadores, que se est! perdiendo en la actualidad es del 75% del gasto 
en construcci6n 'lJ../. 

32. Las plantas de producci6n en pequefta escala de materiales de conatrucci6n 
del sector no estructurado consumen un elevado porcentaje de insumos 
intermedios en el proceao de producci6n, generando concatenaciones regreaivas 

24/ Sutcliffe, 1971. 

25/ Wells 1984; vfaae tambifn Canesan 1983, quien estima una "pfrdida" 
del 5"5"°al 80% en Sri Lanka. 
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de importancia para la economla nacional, dado que otras actividades 
P.~or.6mica~ del !ector no estructurado -por ejemplo, la reparaci6n y 
mantenimiento de vehiculos y maquinaria, la fabricaci6n de herramientas y 
equipo simples, coma azadones y carretillas, el transporte de materias primas 
y productos acabados, con frecuencia por modos de bajo costo, y la compra de 
materias primas coma madera aserrada- consumen una gran proporci6n de 
insumos. Ademas de crear vlnculos dentro de la economla no eslruclurada, la 
producci6n de materiales de construcci6n en el s~ctor no estruclurado depende 
en gran medida de insumos del sector estructurado, especialmente del 
combustible conswaido en el proceso de ;>roducci6n, y de productos qulmicos, 
adhesivos, herramientas y maquinaria. 

33. Es mas, una elevada proporci6n de l~ producci6n local de materiales de 
construcci6n se realiza en zonas rurales. Esto tiene importantes 
consecuencias no s6lo desde el punto de vista de la equidad sino, lo que es 
mas importante aun, por el efecto que puede tener en la generac16n de empleo y 
en la expansi6n de la producci6n de productos basicos en el campo. Este 
prcceso puede favorecer el logro de la integraci6n nacional y el desarrollo 
econ6mico. 

D. Contribuciones a la generaci6n de empleo y la redistribuci6n de ingresos 

34. La {ndole de la producci6n de materiales de construcci6n en el sector no 
estructurado es tal que ~sta es, en gran medida, una operaci6n que requiere 
mucha mano de obra, y en la que la mano de obra sin calificar representa un 
po~centaje considerable de todos los factores de la producci6n. En la 
fabric~ci6n de ladrillos, por ejemplo, las necesidades de mano de obra para 
producir 10 millones de ladrillos anuales oscilan entre loO hombres, en las 
peq~enas plantas tradicionales, y s6lo ocho en una factoria moderna muy 
automatizada. Por ello, las pequenas plantas utilizan 20 veces mas mano de 
obra q~e las grandes para obtener el mismo volumen de producci6n 26/. Las 
comparaciones hechas por Ganesan sabre las caracterlsticas de la producci6n en 
diferentes tipos de industrias presentan un panorama similar. En un estudio 
comparativo entre diferentes tipos de materiales de techado se vio que eran 
necesarios 960 trabajadores para producir tejas rusticas, y ~6lo siete para 
una producci6n equivalente (en valor) de chapas galvanizadas. Asi pues, las 
pequenas plantas tradicionales de producci6n de tejas rusticas emplean 
137 veces mas trabajadores que el proceso de menor densidad de mano de obra 
para producir materiales de techado l]_/. 

35. Diflcilmente se pueden negar las posibil~dades de generaci6n de empleo de 
las ~nvers1ones en pequenas plantas de materiales de const rucc i6n. Tal vez 
sea llcito dudar acerca de la calidad de ese empleo, d~do que, con frecuencia, 
el empleo generado con es~asa inverai6n de capital es relativamente 
"improductivo" y, por tanto, produce pocos ingresos a cambio de muchas horas 
de trabajo. No obatante, algunoa estudios recientes efectuados en el sector 
no estructurado han •Oatrado que las inveraiones en las empresas dedicadas a 
la manufacturaci6n, en conlraposici6n al comercio y los servicios, no s6lo 
generan empleo sino tambi~n una producci6n considerable, por lo que el empleo 
generado no puede decirse que sea improductivo. 

26/ OTT; Technical Memorandum sobre la fabricaci6n de ladrillos (v~ase 
Aptfod ice) • 

l:J_I Ganeaan, 1982. 
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36. House, por ejemplo, ha estiaado que una inversi6c de un mill6n de 
chelines kenianos* en el sector manufacturero no estructurado de ~airobi 
permitiria crear 5.500 puest~s de trabajo y 2.250.000 chelines kenianos de 
prodacci6n, en comparaci6n con 500 puestos de trabajo y s6lo 744.000 chelines 
kenianos de producci6n de una inversi6n si•ilar en el sector no 
eslructurado 28/. Esos datos refuerzan las conclusiones de otrcs autores en 
el sentido de-que, si bien los salarios pag~dos a los eopleados en empresas 
del sector no estructurado muestran variaciones considerables, los beneficios 
de los empleados con fcecuencia estin auy por enciaa de los salarios minimos y 
son superiores a los niveles de los salarios en el sector estructurado 29/. 
Este parece ser el caso de las empresas de las zonas rurales, en donde los 
propietarios de pequeftas empresas manufactureras del "sector intermedio" 
obtienen ingresos superiores a la •edia, un nivel aayor de beneficios del 
capital que en el "sector estructurado" y sa!arios ca.parables a los pagados 
en el "sector moderno" y mejores que los correspondientes a las actividades 
agricolas comerciales 30/. 

J;. A diferencia de -Jeterminadas actividades de la econoaia no estr11cturada, 
como el trueque, la venta de baratijas y la venta ambulante, la producci6n de 
materiales de construcci6n no s6lo genera empleo y oportunidades de obtener 
ingresos sino, lo que es igualmente \•portante, mano de obra calificada que 
puede adaptarse f4cilmente a otros sectores de la econom{a. La generaci6n de 
personal calificado se lleva a cabo de dos form.as. Primero, se genera 
personal calificado en el proceso de producci6n de materiales, como ladrillos 
de arcilla, baldosas, componentes de aadera y ferreterla y, segando, se 
obtienen conocimientos esp~cializados cOlllO consecuencia de la utilizaci6n de 
esos materiales de construcci6n en el sector de la construcci6n. 

38. El efecto de la creaci6n de nuevas oportunidades de empleo entre los 
t rabajadores sin calificar y semicalificados seria u10a redistribuci6n de 
ingresos en el pals que beneficiarla a los que perciben los salaries mis bajos 
o a los estratos pobres de la comunidad. Ello, a su vez, generaria una 
demanda adicional de los bienes y servicios adquitidos por esos grupos qae son 
en su mayor{a, 16gicamente, los bienes y servicios producidos por los propios 
perceplores de bajos ingresos. Por ello, los efectos multiplicadores 
generados mediante la creaci6n de empleo adicional quedar{an retenidos, en 
gran medida, dentro de las comunidades Je bajos ingresos, sirviendo para 
reforzar sus efectos redistributivos. 

E. Contribuciones posibles al desarrollo econ6aico 

39. Existen abundantes datos que muestran que una gama de materiales de 
construcci6n producidos en el sect6r no estructurado puede sustituir 
razonablemente a los mate~iales producidos en el sector estructurado, 
especialmente mediantP. sistemas de producci6n en gran escala. Un caso t{pico 

* l d61ar de los EE.UU = aproxiaada.ente 14,25 chelines kenianos 
(cambio de 1984). 

28/ House, 1978. 

29/ Sethuraman, 1981. 

30/ Child (sobre Kenya rural) 1983. 
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es la sustituci6n de ceaento de Portland por cal, puzolana y yeso como 
aglutinantes. Por ejemplo, en los prograaas de construcci6n de carreteras es 
posible utilizar cal para estabilizar la tierra, en vez de c~nto proyectos 
de construcci6n residencial y no residencial del sector estructurado pueden 
beneficiarse de la utilizaci6n de bloques de cemento y tierra o de cal y 
puzolana, as( coao de tejas rusticas de arcilla, siguiendo los ejeaplos de 
Indonesia y Sri Lanka 31/. La mayoria de las econo11[as de los paises en 
desarrollo no pued~n sostener los sistemas de producci6n del sector 
estructurado, de foraa que existe una demanda latente de productos del sector 
no estructurado, los cuales podrian ateoder las necesidades de producci6n y 
contribuir al logro de la autosuficiencia y la sustituci6n de importaciones en 
la producci6n de aateriales de construcci6n. Sin duda, cuando esos posibles 
beneficios se aaterialicen, se habrt hecbo uoa gran contribuci6n al desarrollo 
econ6mico en lo que concierne a geoeraci6n de empleo, generaci6n de personal 
calificado, redislribuci6o de ingresos y, en general, efectos aultiplicadores 
econ6micos que esti9Ular4o el creciaiento de otros sectores de la econom[a 
nacional. 

l!,I Vfase Abbas, op. cit. 
Ganesan, 1983, op. cit. 
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III. LIHITA~IONES RELATIVAS A LA PRODUCCION DE HATERIALES DE 
<XiNSTRUCCION AUTOCTONOS EN EL SECTOR NO ESTRUCTURADO 

A. Cali~ad de los productos 

40. En general, se considera que la calidad de los materiales de construcci6n 
que se prodacen en las pequeftas plantas es baja y, por consiguiente, un 
obstaculo para hacer mayor uso de ellos. Ahora bien, no siempre ocurre asi. 
Por ejemplo, los ladrillos producidos en fAbricas tradicionales se han 
utilizado en la construcci6n de edificios que se ban mantenido, sin 
reparaciones, durante muchos aftos 32/. AdemAs, la piedra de construcci6n, que 
con frecuencia se elabora en pequenas plantas, es un material de construcci6n 
duradero, de gran calidad y lllUY apreciado en muchas partes del mundo, hecho 
que se refleja de ordinario en los elevados precios que alcanza en algunos 
palses. Con todo, existe la creencia generalizada de que los materiales que 
producen las pequenas plantas son de baja calidad. 

41. Esta opini6n puede basarse en diferentes razones. En primer lugar, 
algunos de los materiales producidos en pequefta escala son realmente de corta 
duraci6n; se trata en general de materiales no duraderos o provisonales, como 
el adobe, el bambu, el mimbre, la paja y los bloques de barro. Las 
estructuras que se construyen con esos materiales precisan continuas 
reparaciones y, aunque esto quizl no sea un gran inconveniente para los 
pueblos n6madas o las comunidades establecidas en el campo, donde los 
materiales se encuentran disponibles en grandes can•idades, constituye sin 
duda un inconveniente en las zonas urbanas o para las personas que trabajan y 
carecen del tiempo necesario para hacer reparaciones en sus hogares. Los 
sectores sociales de bajos ingresos utilizan, sin embargo, esos materiales, 
debido a su bajo costo, lo que explica la gran importancia de su cometido a 
corto plazo 33/. Se han introducido, por ot~a parte, innovaciones t~cnicas 
que podrian ampliar, acaso de manera sustancial, la duraci6n de algunos de 
esos prorluctos. En segundo lugar, algunos de los productos fabricados en las 
pequeftas plantas de materiales de construcci6n, aunque podrlan ser mAs 
duraderos qae los materiales estrictamente provisionales a los que se acaba de 
hacer referencia, quizA adolezcan, por regla general, de deficiencias en 
cuanto a su~ propiedades de resitencia u otras caracteristicas fisicas (como 
porosidad o resistencia a la erosi6n) y, por tanto, son tambi~n de escasa 
duraci6n. Trat~ndose de ladrillos, ello puede ser resultado de una cocci6n 
inadecuada, o sea, de una permanencia y temperatura en el horno insuficientes, 
lo que impide que adquieran debida~ente propiedades cerAmicas y hace que sus 
caracterlsticas de ren~im~ento sean similares a las de los bloques de 
barro. 34/ De manera anAloga, puede suceder que la cal elaborada en hornos 
circulares intermitentes tradicionales sea de calidad inferior a la del 
producto obtenido en los hornos modernos 12./, y que los bloques de cemento 

32/ OIT: Technical Memorandum sobre la fabricaci6n de ladrillos. 

33/ V~ase por ejemplo, CEPE, 1967. 

34/ OIT, op. cit. 

]11 Csorba, 19&1. 

J 
I 
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moldeados y compactados a mano tengan menor resistencia que productos 
similare~ fabricados con maquinas de vibraci6n. His importante incluso que la 
situaci6n generalizada de bajos niveles de caiidad es ~uiza el hecho de que la 
calidad resulta a menudo muy irregular. En las actividades de construcci6n se 
pueden plantear problemas, debido a que rara vez se dispone de servicios de 
verificaci6n (control de calidad) en las pequeftas plantas de producci6n. 
Dici.a situaci6n redunda de ordinario en unas especificaciones excesivas para 
compensar posibles irregularidades en la calidad. Por ultimo, cabe la 
posibilidad de que los materiales de construcci6n elaborados en las pequeftas 
plantas se consideren de calidad inferior, por fabri~arse esencialmente a mano 
y carecer, por tanto, del aspecto regular y de las dimensiones exactas de sus 
sustitutos hechos a maquina. Esto puede hacer que se requiera mas trabajo en 
el lugar de construcci6n, por ejemplo la talla final de la piedra cortada en 
basto o el enlucido de la obra de ladrillo o de bloques para lograr un acabado 
aceptable. 

42. Dos razones subyacen en la persistencia de los problemas relativos a la 
producci6n de baja calidad en el sector no est~ucturado. La primera de ellas 
guarda relaci6n con ciertas caracter1sticas del sector no estructurado, como 
los bajos niveles de cualificaci6n, el desconocimiento de procedimientos de 
producci6n pertinentes y el fraude, que lleva, por ejemplo, a utilizar la 
menor cantidad posible de cemento en los bloques de hormig6n a expensas de los 
factores de seguridad, etc. La segunda, que tambi~n es aplicable al sector 
estructurado, consiste en que, para la mayor1a de los materiales de 
construcci6n autGctonos que se producen en el sector no estructurado, aun no 
se han formulado, documentado y aplicado, como parte de los procedimientos 
reglamentarios guberna~entales, normas, especificaciones y procedimientos de 
verificaci6n. En los c6digos y reglamentos de construcci6n de la mayoria de 
los paises en desarrollo se hace caso omiso del uso prevaleciente de los 
materiales del sector no estructurado, por lo cual no se ha establecido ningun 
m~canismo para mantener o mejorar la calidad de los productos. 

43. Hay pruebas de que en varios pa1ses se han levantado algunas 
restricciones engorrosas, por ejemplo, la abolici6n de limitaciones con 
resp~cto a la utilizaci6n de bloques de tierra y cemento en Ghana. Aunque se 
requiere mucho tie~po y esfuerzo para elaborar reglamentos y especificaciones 
revisados basados en pautas y nonnas id6neas, esto se ha efectuado en diversos 
paises, con frecuencia con cierto apoyo internacional 36/. Qceda, empero, el 
problema de garantizar que los reglamentos revisados se-aprueben y apliquen. 
En este sentido, es util recordar que los reglamentos y especificaciones de 
construcci6n s6lo tienen caracter de directrices, y que lo que importa es la 
manera en que se aplican en la practica. Dado que todas las decisiones 
importantes sobre el empleo de materiales en la construcci6n se toman en la 
fase de disefto, la aplicaci6n de los materiales de construcci6n aut6ctonos 
dependera en grado muy considerable de la capacitaci6n, antecedentes y 
disposici6n de los diseftadores. As1, pues, el cambio de la reglamentaci6n 
nada puede lograr por si mismo, a no ser que se modifique tambi~n los 
prejuicios de los diseftadores en favor de productos y procesos modernos, 
complicados y de gran densidad de capital. 

36/ Por ejemplo, la labor de la Dependencia de Investigaciones de 
Construcci6n de la Republica Unida de Tanzania, apoyada por la ayuda de 
Noruega. 
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B. Carencia de insumos jfsicos 

44. Como ya se ha dicho, los sectores estructurado y no estructurado 
comparten los mismos instLDos blsicos que precisa la producci6n de materiales 
de construcci6n. No obstante, es la lndole de las limitaciones relativas a 
dichos insumos blsicos, considerados por separado o conjuntamente, la que 
determina la peculiaridad del sector no estructurado. En general, la oferta 
de mano de obra no calificada abunda en la gran mayoria de los paises en 
desarrollo y no presenta, por consiguiente, ningun problema. No cabe duda de 
que las necesidades de mano de obra varlan con arreglo a la naturaleza del 
proceso del producci6n, pero en las industrias de materiales d~ construcci6n 
en su conjunto, cabe decir sin Lemar a equivocarse que en la mayorla de los 
casos los conocimientos necesarios son mlnimos y pueden adquirirse flcilmente 
mediante aprendizaje en el trabajo. Hay en la actualidad muchas pruebas que 
abonan el hecho de que el sector 11no estructurado" de la econom[a y, en 
particular, el sector "intermedio" de pequetlas empresas manufactureras, 
constituyen una base de capacitaci6n importante en lo que concierne a los 
conocimientos industriales 37/. A veces se descubren deficiencias en la 
capacitaci6n de la mano de obra, al introducirse innovaciones en los productos 
o en los procesos de producci6n. De ser asi, cabe la posibilidad de que haya 
que procurarse ciertos insumos ticnicos en fuentes externas, recursos que 
pueden adoptar la forma de pristamos relativos a elementos esenciales de 
equipo o consistir en personal clave para demostrar las nuevas t~cnicas y/o 
impartir capar.itaci6n en ellas. 

45. En el sector no estructurado, las empresas ven limitada su eficiencia 
operacional, a causa de los bajos niveles de conocimientos administrativos. 
Aunque Este puede no ser un factor decisivo en lo que respecta a activid~des 
relativamente simples, es sin duda vital para las actividades de contrataci6n 
en el marco de la fabricaci6n y la construcci6n, ya que hay gran interacci6n y 
competencia entre dichas actividades y sus anllogas en el sector estructurado, 
donde existen sin duda oportunidades para mejorar las tEcnicas de gesti6n. 
Por lo que hace a la producci6n de materiales de construcci6n en el sector no 
estructurado, la falta de conocimientos administrativos ha contribuido a 
generar muchos problemas, como la falta de planificaci6n prospectiva para 
compensar las deficiencias relativas a las materias primas blsicas, 
procedimientos desfavorables para la comercializaci6n de productos y los 
obstlculos generates con que se tropieza al penetrar los mercados del sector 
estructurado. 

46. Parece existir un acuerdo bastante generalizado entre qu1enes han 
realizado investigaciones sobre el s~ctor no estructurado, en el sentido de 
que las pequeftas empresas manufactureras ven limitada su capacidad de adquirir 
varios insumos esenciales, especialmente materias primas claves, energ{a y 
herramientas. Esto es en parte el resultado de la dibil p·,sici6n negociadora 
de dichas empresas a la hara de conseguir acceso al capital, en comparaci6n 
con las grandes empresas, que casi siempre controlan la oferta. A menudo la 
pequefta empresa debe acudir a organizaciones de gran dimensi6n y poder, para 
adquirir insumos indispensables a precios determinados en gran ~edida por 
estas 6ltimas. De ah{ que se transfiera cierto excedente de las pequeftas a 
las grandes empresas, lo que contribuye a la "explotaci6n" de las primeras por 
las segundas, as{ como a inhibir la capacidad de las pequeftas empresas pa~a 

l]_/ Vfase King, 1977 y Schmitz, 1982. 
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acumular capital en grado apreciable. 38/ Es menos probable que dicha 
situaci6n se produzca en las industria-;-que emplean una cantidad reducida de 
insumos escasos del sector moderno, como, por ejemplo, las que producen 
ladrillos o piedra de cantera. Hay que senalar que los gobiernos refuerzan a 
men do esta desigualdad general en el acceso a los recursos, especialmenle a 
los recursos extranjeros, favoreciendo a las grandes empresas, por la 3encilla 
raz6n de que estas son pugnaces y conocidas, yes f~cil entrar en lratos con 
el las. 

47. Se ha dicho ya que la mayoria de las pequeftas empresas en lcs pa{ses en 
desarrollo no tienen acceso a las fuentes oficiales de capital o de cred1lo. v 

que se ven obl1gadas a depender de los ahorros y el prestamo de fam1l1ares y 
affi1gos. Aunque esto const1tuye en muchos sentidos una fuente de fortaleza 
para las propias empresas (por cuanto permite mantener un nivel redu:ido de 
ccstos, ya que no se pagan altos intereses por ios prestamos), asi coma para 
la economia en su con_Jnto (porque obliga a movilizar recursos internos de 
capital), t1enen tambi~n muchos efectos muy negativos. Aparle de plantear 
ptublemas para adqu1rir insumos bAs~cos, como se ha vista antes, la falla de 
capitai hace que lo:. productores no puedan financiar la constiluci6n de 
ex1stencias. ~l he.ho de que muchos de ellos s6lo puedan producir en pequenas 
cant1dades y sean i1capaces de ampliar su producci6n rApidamenle en r~spuesta 
a aumentos subitos de la demanda apareja graves repercusiones en l~s 

perspectivas de exito en la comercializaci6n y la ampliaci6n de la producc16n 
a iargo plazo. En cons~cuencia, la escasez de capital obliga a las pequenos 
productores a desempenar sus actividades en niveles de producci6n y empleo 
inferiores al 6pl1mc, y, a causa de :as dificultades de aprov1sionam1ento y 
comercializaci6n, acrecienta la dependencia de las pequenas empresas respecto 
de las de gran dimens16n y puede llegar, incluso, a subordinarias a cstas 
61timas 39/. Par tales motivos, la falta de acceso al capital ha de 
considerarse en lo que concierne a los insumos, como la limitac16n mAs grave 
para la ampliaci6n de las activ1dades de las plantas de fabr1cac16n en pequena 
escala. 

~8. No hay raz6n para que las medidas gubernamentales que favorecen el 
prestamo al sector de gran escala tengan que ser deliberadamenle 
aiscriminatorias, ya que pu~den reflejar unicamente los riesgos c1ertamente 
rnAs elevados que implica prestar a organizacior.es pequenas de poca o n1nguna 
garant{a, en vez de a las grandes, y los mayores gastos de gesti6n 1ue entrana 
administrar grar n6mero de pequenos prestamos, en lugar de unos c~ant0s de 
importancia. Cualesquiera que sean las razones, los indicios procedentes de 
varias fuentes permiten afirmar ~ue los planes crediticios gubernamcntales, va 
se dest1nen a las pequenas empresas en general, a las de la esfera 
agroindusltial o a las de cualquier otro sector de la economia, no han sido 
por lo general muy eficaces para atender a las neces1~ades de las pequenas 
empresas a las que deb{an atender 40/. 

38/ 

39/ 

40/ 
(1977T: 
pequena 
fomento 

Veanse los trabajos de Steel, Schmitz, House y Gerry, op. cit. 

Gerry, 1974. 

En cuanto a las pequenas empresas manufactureras, v~ase Steel 
Sethuraman (1984), par lo que respecta a los intentos para promover la 
industria en las zonas rurales; y varios estudios de la OTT sobre el 
de pequenas empresas contratistas. 
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C. Mercados 

49. El principal mercado para los materiales de construcci6n del sector no 
estructurado son las capas de poblaci6n de bajos ingresos que compran dichos 
materiales directa~ente para ccnstruir sus propios hogares, o indirectamente, 
recurriendo a la pequefta empresa contratista aut6ctona. Con todo, un 
impcrtante porcentaje de algunos materiales, coma la piedra de conslrucci6n, 
pueden llegar a la empresa contratista "estructurada". De ordinario, se parte 
de la hip6tesie de que los productos del sector manufacturero en pequena 
escala se consideran en general como bienes inferiores, incluso par los grupos 
de bajos ingresos a cuyas necesidades atiende ese sector, y de que ello limita 
las perspectivas de crecimiento del mercado. En consecuencia, un incremento 
de los ingresos de la poblaci6n de escasos recursos no har[a aumentar por s1 
mismo la demanda de productos del sector no estructurado, a menos que tales 
productos pudieran competir con las bienes producidos en gran escala desde el 
punto de vista de su calidad y variedad. De hecho, las datos reunidos 
permiten inferir que, al aumentar los ingresos, se tienie a comprar bienes 
pr~cedentes del sector manufacturero de gran escala en lugar de los producidos 
en el sector no estructurado, fen6meno que se produce incluso a niveles de 
ingreso muy bajos 41/. 

SO. Es un hecho que, a determinados niveles de ingresos, muchos conswnidores 
prefieren construir sus casas utilizando los productos de grandes industrias, 
de gran densi<lad de capital, como pone de manifiesto el generalizado atractivo 
que tienen las bloques de cemento, las ventanas modernas y las chapas 
galvanizadas para techos. Puede observarse una situaci6n similar en las 
edificios no residenciales, cuando la disponibilidad de recurses lo permile, 
como ocurre cuando los clientes son gobiernos o grandes organizaciones del 
sector privado. Con el incremento de ingresos registrado en el conjunto de la 
poblaci6n, el sector no est~ucturado podrla enfrentarse con "restricciones de 
mercado" u obst4culos a la expansi6n como resultado de una preferencia por 
productos de fabricaci6n en gran escala que requiere mucho capital. 

51. Los materiales modernos producidos en gran cantidad, como el hormig6n y 
el hierro galva11izado, por no hablar del acero, el vidrio y los plA~ticos, son 
obviamente duraderos, resistentes y generalmente eficientes en las funciones a 
que se destinan. As1, evitan la lluvia, el fr1o o el sol de forma muy eficaz 
y durante muchos anos sin necesidad de reparaciones. por lo que pocos 
materiales pueden competir con ellos tanto en eficacia como en "costo de 
utilizaci6n". En consecuencia, la elecci6n de esos productos puede ser 
totalmente racional desde el punto de vista del conswnidor, siempre que siga 
habiendo existenc~as de ellos a los precios corrientes del mercado. 

D. Tecnologlas 

52. Algunos materiales de construcci6n no puede~ mejorarse f4cilmente sin que 
ello lleve consigo incrementos considerables de los costos. No obstante, 
puJden perfeccionarse muchos materiales con poco o ning6n incremento de costo, 
en algunos ~asos, incluso con una reducci6n de fate. Durante los 6ltimos 20 
aftos se han realizado muchas investigaciones tanto en pa1ses desarrollados 
como en pa{ses en desarrollo, acerca de las posibilidades de mejorar las 

!!];./ Vfase, por ejemplo, los trabajos de Sethuraman, House, Schmitz y 
Muench, entre otros autores. 
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t~cnicas de producci6n de los materiales de construcci6n ulilizados en el 
s~ctor no estructurado. Hucha3 de esas innovaciones tecnol6gicas se ban 
ideado para aumentar la durabilida:i o resislencia <iel material bAsico, como es 
el caso de las t~cnicas de impregnaci6n de bamb6 y la estabilizaci6n del suelo 
mediante la adici6n de pequenas cantidades de diversos tipos de 
estabilizadores, o la fabricaci6n de hornos "aislantes" para mejorar la 
fiabilidad del proceso de cocci6n de ladrillos. Otras innovaciones ban tenido 
por objeto reducir la cantidad de materiales necesarios en delerminados 
productos y, de esa forma, su costo, como por ejemplo la introducci6n de 
nuevos tipos de moldes para producir bloques huecos, destinada a disminuir los 
costos de transporte y a acelerar la construcci6n a pie de obra coma resullado 
del menor peso as{ logrado. Se ban desarrollado asimismo tecnolog(as para 
utilizar materiales recuperados o reciclados, como el uso de cenizas volantes, 
hormig6n recuperado o ladrillos rotas molidos. en calidad de agregados en la 
preparaci6n del hormig6n. Finalmente, se ban encontrado nuevas utilizaciones 
para los materiales existentes, lo qae ha dado lugar a nuevos produclos 
adecuados para la producci6n en pequena escala mediante procesos manuales, por 
ejemplo, la creaci6n del hormig6n reforzado con fibra para planchas y tejas de 
techar. 

53. No obstante, muy pocos de esos hallazgos ban ido mAs alla de la fase de 
laboralorio o de construcci6n de uno o dos protolipos o plantas de 
demostraci6n. Si bien generalmente se supone que la barrera para la 
aceptaci6n por los protluctores en pequena escala de innovaciones de cualquier 
producto es simplemente el :onservadurismo y la inercia, hay algunos dalos que 
indican que no siempre ocurre asi. Puede haber razones de peso para que los 
pequeftos empresarios nc puedan adoptar nuevas l~cnicas y/o desarrollar nuevos 
productos. Una de ellas es que todos los riesgos que entrafta la fabricaci6n 
de un nuevo producto o la adorci6n de una nueva t~cnica los asumen los 
productores y, con los escasos recursos de que disponen, muchos de ellos, 
simplemente, no pueden arriesgarse a cometer errores. AdemAs, con frecuencia 
no disponen del capital necesario y/o de los recursos de divisas necesarios 
para la producci6n, especialmente dado que las nuevas tecnologias con 
frecuencia necesitan una tecnolog(a avanzada para producir herramientas y 
equipo. 42/ Finalmente, no pueden estar seguros de que el producto, si se 
trata de~n nuevo material o componente que se esta fabricando, tendrA 
aceplaci6n entre los clientes. 

54. Existen otras dos dificultades, estrechamente relacionadas con lo antes 
expuesto, que han creado barreras a la inlroducci6n e imitaci6n de 
tecnologias, especialmente en lo que respecta a la producci6n de nuevos 
materiales de construcci6n aut6ctonos en el sector no estructurado. Primera, 
es de especial importancia prestar atenci6n a las necesidades del cliente, 
especialmente dado que se requieren conocimientos especializados 
suplementarios para utilizar nuevos materialea. En el caso de los componentes 
de fibrocemento para techar, ae ha sugerido que, inicialmente, el mercado debe 
alenderse mediante acuerdoa de "auminiatro e inatalaci6n", de forma que se 
pueda proporcionar al cliente un techo terminado, en lugar de enviarle unos 
componentes desconocidoa que podr(an ser mal utilizados y causar problemas.43/ 

21..f Ofor .i.. 

43/ Parry, J.P.H., 1981. 
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Hay que decir que la tecnolog(a relacionada con el fibroceaento ha prcgresado 
desde la fecha en que se escribi6 eato, pero conviene tener presente la 
advertencia general de que los clientea y usuarios de nuevos aateriales de 
co~strucci6n necesitan ayuda, lo aisao que los fabricantes. En palabras de 
Parry: 

"Una vez que los artesanos locales dispongan de knov-hov y conocimientos 
especializados considerables en el aanejo de los productos en el ramo de 
la construcci6n puede iniciarse la introducci6n general de los productos 
sin restriccioncs especiales". 

La introducci6n de un nuevo producto basado en una nueva tecnologia or1g1na 
inevitablemente cambios en otras esferas del sisteaa de que foraa parte, y el 
patrocinador o el introductor de la nueva tecnolog{a deberi adoptar un enfoque 
sistemitico que asegure que los productores y clientes comprenden y aceptan 
plenamente ese producto. La falta de coaprensi6n de este requisito podrla ser 
un elemento del fen6meno que se aprecia en la producci6n de materiales de 
construcci6n de bajo costo, donde la experiaentaci6n es frecuente pero se 
logran pocos avances fundaaentales. 

55. Un segundo factor que explica que no se hayan llevado a cabo innovaciones 
tecnol6gicas hasta la etapa de su iaitaci6n generalizada es la falta de normas 
aceptadas para los productos. La industria de la construcci6n es ~uy 
consetvadora en su actitud hacia los aateriales de construcci6n nuevos y 
modificados, en parte debido a la larga duraci6n que se espera de los 
productos finales y en parte por la separaci6n de responsabilidades existente 
en lo que concierne al disefto, por un lado, y a la construcci6~ f{sica por 
otro. Lejos de favorecer a los fabricantes en pequefta escala, las normas y 
las especificaciones de la construcci6n favorecen con frecuencia a los grandes 
productores, debido a la dificultad y al costo de obtener la aprobaci6n de los 
productos nuevos o modificados. Los costos de los ensayos en laboratorio y 
sobre el terreno necesarios para lograr su aceptaci6n por las instituciones de 
normalizaci6n y otros 6rganos de reglamentaci6n e inspecci6n son formidables, 
y los pequeftos productores no podr(an hacerles frente. Otra dificultad es la 
falta de m~todos simples y convenidos de control de calidad e inspecci6n que 
permitan garantizar un funcionaaiento adecuado. 

56. En el caso de la cal-puzolana, la falta de nor.as aceptadas constituye 
una grave dificultad, y se ha estudiado la liaitaci6n de su uso a la 
fabricaci6n de bloques de concreto, de forma que pueda reducirse al mlnimo 
este problema y prevenir la posibilidad de una utilizaci6n inadecuada como 
sustitutivo del cemento de Portland. Un probleaa distinto plantea el caso de 
la mejora en la fabricaci6n de ladrillos a pequena escala, dado que el nuevo 
producto es claramente superior al ladrillo tradicional aoldeado con agua. Si 
bien su precio en flbrica ea a4s elevado que el del ladrillo tradicional, su 
costo de utilizaci6n es m!a bajo, dado que el enlucido exterior ae hace 
innecesario y los costos de manteniaiento son a(niaoa. Si se dispusiese de 
una norma adecuada para loa productoa y ae atuvieaen a ella todoa loa que 
explotan eaa tecnolog{a perfeccion.ada, aer(a posible crear un aercado baaado 
en la doble ventaja de una aejor calidad y un bajo costo. Laa tejas de 
fibrocemento para techar han demoatrado ya en las pruebaa au val(a, pero, una 
vez mis, los pequeftoa fabricantea no pueden financiar las largaa pruebas de 
aceptaci6n que serlan un requisito previo para que loa clientea nacionales, 
como las entidades oficialea de la vivienda, las incluyeran con frecuencia en 
sus especificaciones. 
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57. Si bien es comprensibl~ y correcto que las instituciones de normalizaci6n 
sean extremadamente cautelosas en lo que respecta a ~a aceptaci6n de nuevos 
materiales, especialaenle ie aplicaciones estructurales, es esencial tener 
cierto grado de flexibili~ad que permita que los materiales modificados de 
bajo costo encuentren un lugar en el mercado sin el costo y tiempo excesivos 
que se requieren para realizar largas pruebas sobre el terreno. Existen, 
pues, poderosas raz~nes para apli~ar a los materiales y componentes de 
construcci6n de bajo costo no estructurales unas pruebas y procedimientos de 
aprobaci6n menos largos y costosos que los que se requieren para elementos que 
se utilizar~n en edificios de muchos pisos u en otros usos estructurales. La 
introducci6n de un doble sistema de reglamentac:6n no tiene por qu~ pr~du~ir 
efectos adversos en la seguridad, pero permitirla que los nuevos materiales 
ejerciesen una influencia en la desesperada situaci6n de necesidad de 
viviendas y otras formas de alojamiento a precios asequibles. 
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IV. HEDIDAS PARA IN<"REHENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 
HATERIALES DE Cl>NSTRUCCION EN EL SECTOR NO ESTRUCTURAOO 

58. En el presente informe se ha de80strado que las plantas que producen 
materiales de construcci6n en pequena escala en el sector no estructurado de 
la economla son capaces d£ atender a las necesidades de .. teriales de 
construcci6n en lo que concierne a la vivienda e infraestructura bAsica para 
la poblaci6n rural y urbana de escasos ingresos. Estas plantas podr[an, por 
consiguiente, contribuir de llOdo apreciable al desarrollo de la economla 
nacional, tanto indirectamente, mediante la creaci6n de un capacidad aut6ctona 
de construcci6n a bajo costo, coaao directa.ente, gracias a los efectos de una 
mayer producci6n sobre la generaci6n de eapteo e ingresos, sabre todo en las 
zonas rurales. Sin embargo, esas ventajas nc se ban podido materializar a6n, 
a causa de persistentes limitaciones, que cabr{a reducir a un mlnimo si se 
adoptaran c~ertas medidas. Las medidas que siguen podrlan ser de interfs para 
los organismos internacionales, a la hora de apoyar a los gobiernos a 
descubrir modalidades de desarrollo de la producci6n de aateriales de 
construcci6n en el sector no estructurado, y acrecentar su contribuci6n a la 
autosuficiencia nacional y a la sustituci6n de importaciqnes. 

59. Los gobiernos nacionales pueden promover el auaento de la producci6n de 
materiales de construcci6n en el sector no estructurado, con arreglo a las 
siguientes pautas: 

a) Abastecimiento de insumos bAsicos 

Las limitaciones con que se enfrentan los eapresarios del s~ctor no 
estructurado de producci6n de materiales de construcci6n para 
obtener insumos bAsicos, como tierras, financiaci6n, capacitaci6n, 
herramientas y transporte, p~eden reducirse a un alnimo si los 
gobiernos se concentran en: 

i) Dar incentivos a los empresarios, reducieodo los impuestos a 
la importaci6n de maquinaria bAsica y aapliando la 
desgravaci6n fiscal a los nuevos empresarios de plantas de 
producci6n de materiales de construcci6n de "elevado riesgo"; 

ii) Minimizar el costo inicial de la tierra, las instalaciones y 
ia infraestructura b4sica, arrendando a los empresarios a un 
precio razonable parcelas e iustalaciones con servicios; 

iii) Establecer pollticas fiscales favorables para fortalecer las 
instituciones de crfdito tr~dicionales y del sector no 
estructurado, mediante inversiones directas en capital 
germinal y ajustes de las tasas de interfs; 

iv) Dar capacitaci6n ~dministrativa en el trabajo a grupos 
determinados con miras a difundir la i•itaci6n de t~cnolog(as 
en ese sector; 

v) Garantizar la corriente de informaci6n sobre seminarios que 
patrocine el sector pGblico, etc., en el caapo de la 
aplicaci6n tecnol6gica, as( coma la oportunidad de participar 
en e llos. 
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b) ApOYO a la investigaci6n y al desarrollo tecnol6gico 

Los gobiernos pueden mejorar la productividad y salvar la distancia 
existente entre los resultados ~e la investigaci6n y la aplicaci6n a 
gran escala de esos resultados: 

i) Emprendiendo proyectos de deaostraci6n conjuntaaente con los 
productores establecidos del sector no estructurado; 

ii) Difundiendo informaci6n sobre ~todos de producci6n mejorados; 

iii) Facilitando capacitaci6n en el trabajo sobre nuevos 
descubriaientos relacionados con la producci6n. 

c) Fomento de normas y especificaciones, y otras medidas reglamentarias 
par3 mejorar la calidad de los producto~ 

a) 

Para que los proolemas relativos a la baja calidad de los productos 
del sector no estructurado, que tienden a limitar su duraci6n y 
empleo generalizado, puedan reducirse a un mlnimo, los gobiernos 
pueden: 

i) Formular y documentar normas y especificaciones id6neas para 
producir y emplear los materiales de construcci6n aut6ctonos 
utilizados en el sector no estructurado, como paja para 
techado, hambu, junco, piedra, adobe, tierra estabilizada, 
puzolanas de cal y yeso; 

ii) Difundir intormaci6n y m~todos de demostraci6n sobre la 
aplicaci6n de esas normas y especificaciones en el proceso de 
producci6n; 

iii) Recurrrir a certAmenes, como incentivo pa':"a alentar 1:1 
utilizaci6n 6ptima de materiaies mejoradus y de otros recursos. 

FomP.nto de organizaciones en el sector no estructurado 

Como en el sector no estructurado existe la tendencia a crear 
or1anizaciones los gobiernos pueden promover ese fen6meno, a fin de 
constituir un organismo eficiente para ayudar a dicho sector. Al 
mismo tiempo, cabe la posibilidad de que dicha actuaci6n siente las 
bases de un desarrollo "autosuficiente". A este respecto, se debe 
conceder la mAxima atenci6n a: 

i) Proporcionar apoyo loglstico y de organizaci6n a las 
asociaciones; 

ii) Canalizar el suministro de insumos bAsicos a dicho sector por 
conducto de esas organizaciones; 

iii) Or&anizar la compra de materiales de construcci6n del sector 
no estructurado para proyectos gubernamentales esp~clficos u 
otros tipos de actividad relacionados con el sector 
estructurado de la construcci6n; 

iv) Utilizar los productos del sector no estructurado en 
determinados proyectos de construcci6n gubernamentales. 
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e) Pollticas de vivienda adecuadas para la pcblaci6n de bajos ingresos 

De m.odo indirecto, los gobiercos pueden estimular y mantener un 
incremento en la capacidad de suainistro, promoviendo progra.as de 
vivienda que atiendan especialmente a las necesidades de la 
poblaci6n de bajos iogresos. Habra de destacarse: 

i) La ejecuci6n de programas de autoayuda y participaci6n 
comunitaria, utilizando los recursos disponibles en el sector 
no estructurado; 

ii) El establecimiento y fortalecimiento de estrategias de 
financiaci6n de la vivienda, que presten ayuda a grupos de 
bajos ingresos para adquirir aateriales producidos en el 
sector no estructurado. 
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Apfndice 

CARACTERISTICAS DE DIVERSOS TIPOS DE PROCESOS DE PRODUCCION 
DE HATERIALES DE CONSTRUCCION 

r~ecesidades de capital en relaci6n con la mano de obra 

l. La experi~ncia demuestra que las plantas que producen materiales de 
construcci6n en pequefta escala en el sector no estructurado requieren una 
cantidad sustancialmente menor de capital que las empresas que elaboran en 
gran escala el mismo volumen de producci6n. En el cuadro 1 se analizan las 
necesidades de capital para la producci6n de ladrillos utilizando otras 
tecnologias posibles. 

Cuadro l 

Castes de capital y divisas en la elaboraci6n de ladrillos 

Proceso 

Procesos manuales 
en pequefta escala 

tradicionales 

Gastos totaies de 
capital/10 millones 
de ladrillos al afto 

(en miles de 
d6lares EE.UU.) 

34 

Tecnologla intermedia de 
pequefta escala 578 

Planlas meclnicas con hornos Hoffman 3.880 

Porcentaje 
de los coslos 

Importaci6n 

5 

15 

75 

Fuente: J.P.H. Parry, "Technical Options in Brick and Tile Product ion", 
documento presentado al Seminario de Tecnologla Intermedia de 
Birmingham, 1983. 

Del cuadro 1 se desprende claramente que, para producir 10 millones de 
ladrillos al afto, el capital requerido en una gran planta mec4nica con un 
horno Hoffman es mls de 100 veces superior al que necesitar(a una planta 
tradicional de fabricaci6n de ladrillos a mano y en pequena escala. 

Local 

95 

85 

25 

2. En sus diversos estudios sobre la industria de Sri Lanka 1/, Ganesan ha 
aportado m4s pruebas sobre las necesidades de capital en la pr~ducci6n 
tradicional de materiales de construcci6n en pequefta eacala, en comparaci6n 
con las d~ las empresas de materiales de construcci6n en gran escala, coma 
puede verse en los cuadros 2, 3 y 4. 

!/ Ganesan, 1982. 
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El cuadro 3 revela que el capital requerido por trabajador en las plantas 
de producci6n tradicionales, consideradas como grupo, varia entce 400 y 2.000* 
rupias, cifras que se comparan muy favorablemente con las de 9.800 a 217.000 
rupias que se necesitan en las plantas industriales modernas (es decir, ~stas 
pueden requerir un capital 500 veces mayor). En el cuadro 3 se muestra, 
desagregando esta informaci6n hasta el plano de la empcesa individual, que las 
necesidades de capital por trabajador van desde un nivel reducido de 400 
rupias para la producci6n de arena y cadjan, de 500 rupias para la de tejas 
rusticas y de 700 rupias para la de ladrillos, a los altos niveles de 93.000 
rupias por trabajador para la producci6n de cementa, y de 59.000 rupias para 
la siderurgia. Aun mis interesante resulta la comparaci6n realizada en ei 
cuadro 4 de las caracter(sticas de producci6n de diferentes clases de 
materiales de techado, o sea, materiales que, en potencia, pueden sustituirse 
entre s(. El capital necesario por trabajador var(a entre 500 rupias p~ra la 
producci6n de tejas rusticas tradicionales y 82.000 rupias para la p~oducci6n 
industrial moderna de lAminas de hierro galvanizado. 

3. En algunas de las publicaciones disponibles en la actualidad sobre el 
sector no estructurado se encuentra tambi~n confinnaci6n para esas cifras. 
Asi, Bose considera que el capital invertido por trabajador en el sector no 
estructurado en Calcuta era unicamente el 16% del correspondiente a las 
grandes empresas del sector no estructurado de esa ciudad. En diversos 
estudios patrocinados por la OIT, Sethuraman senala que el capita: requerido 
por trabajador en las actividades manufactureras del sector no estructurado es 
el mismo aproYi?Dadamente e~ todo el mundo, a saber entre 200 y 350 d6lares de 
los EE.UU. 2/. 

Necesidades de divisas 

4. Las plantas de producci6n de materiales de construcci6n en pequefta escala 
no s6lo requieren menos capital que las grandes plantas sino tambi~n una 
cuant{a considerablemente menor de capital extranjero, tanto en lo que se 
refiere a la instalaci6n inicial como a los gastos de funcionamiento. Esto se 
demuestra gracias a la info::iru::i6n presentada en los cuadros l, 4 y 5. En el 
cuadro 1 puede verse que el componente importado de los gastos de capital de 
las pequenas empresas de fabricacion manual de ladrillos constituye s6lo el 5% 
de los gastos totales de capital, frente a un componente importado del 75% de 
los gastos de capital en las plantas mecinicas de gran escala que cuentan con 
un horno Hoffman. 

* 1 d6lar de los EE.UU. • aproximadamente 9 rupias de Sri Lanka 
(cambio de 1975). 

~/ Sethuraman, 1984. 



Cuadro 2* 

r trabajador. etc. 

Remuneraci6n Activoe brutoe Maquinaria y Rel&ci6n 
Prod.uoci6n Emreo c direo- de la mane de capital por hernuaientaa c~µital/producto 

media por to por mill5n de obra trabajador ~ por trabajador 

No. de eatableci- de rupiaa de ( directa) en la 
Ht&ble- mien to procblcci6r. y producci6n y v.111. v.m. v.m. 

Sector l/ cillientoa (rupiaa) No. de peraona11 ~ rupia11 rupia11 rup~.aa 

Tradioional 100 menoa de 410!.I 36 400 - 2.000 l - 700 o, 3 - o,e 
50.000 

130!1 hquena Ho&la 169 menoa de 21 400 - 12.000 l - 7.700 0,3 - 1,9 
inoluiclo el 300.000 
trad.ioiouJ. 

llodemo, eaoala 28 300.000 40 10 6.400 - 44.000 2.500 - 24.000 0,4 - t,6 
Mdi& i.000.000 

12 mAa de 17 9.800 - 217.000 3,300 - 182.000 Jloderno, 37 ,2 - 4,3 
incblatrial 1.000.000 

v.m.: Valor de loa activoa en el meroaclo. 

!/ A continuaci6n ae enumeran lea principalea materialea correapondientea a los diferent!a aeotorea. Algu.noa materialea ae fabrican 
en m&8 de un sector. Tradicional: ladrilloa, tejae rdaticaa, arena, cal, cadjan 1 etc. Pequena eaoala1 madera, productoa de cemento, 
artlculoa de lat5n, agregado, aooeaorioa de drenaje, acceaorios el6ctricos, etc. Mederno; eacala medial tejae planaa, pinturaa, 
barnicea y pinturaa al temple, pwitaa de alambre 1 acoeaorioa el6ctriooa e interruptorea, objetoa de oobre y otroa aooeaorioa, etc. 
Moderno, induatrial1 oemento, acero, productoa de contrachapado de madera, productoa de cemento amiantado, ferreterla, ce:rtlllica, 
tubei'ta de pllatico, oablea el6ctriooa, etc. 

y Precioa de aalida de f'brica. 

JI No a~ incl~e el capital de funcicnamiente. 

y Pa.rte de ea& mano de obra ea de jomada parcial o estacienal. Estee tipoe de t:rabajo no ee han tenide en cuenta en lee cAlculoo 
efectuados en el presente cuad.ro. 

Puente: Ganeaan (1979), Op. cit., p&g. 25. 

• Este cuadro se ha tomado de Oanesan, 198c. 

..., 
..... 



No. 

Recurses de mane de 

NaterialH de 
oon1tni.ooi6n 

de 

Pla11tu tradicionalea l. de e!~e?ia. eacala 

1. Ladrillo1 

2. .lrena 

3. Tejaa Jitatioaa 

4. Cad.jan 

5. Ag rep.do 

a) Mltodoa mnualea en canteraa 

b) Trituraci5n aiec&nioa 

6. Cal 

1. Objeto1 de lat6n 

8. .looe1orioa de drenaje 

,• 

Cuadro 3 

canital emnleadoa y canacidad de utilizaci6n 

No. de 
Ht&ble
oimientoa 

37 
13 

4 

5 

2 

6 

17 

19 
1 'l 

materialea, Sri Lanka (en valoraa de 

Empleo direoto 
por mill6n de 

rupiaa de 
produooi6n 

No. de per1onaa 

1.120 
850 

850 
800 

560 
110 

240 
140 
100 

Oeneraoi6n de 
ingreaoa 

ldireotoa) 

~ 

47 
79 

47 

52 

45 
21 

28 

25 
26 

Aotivoa de 
capital por 
trabajador 

(v.m,) 
rupiaa 

700 
400 

500 
400 

1. 300 

8.400 

1.600 

1.400 
7. ~00 

Pla11taa modemaa de l?!~!i! eeoala e induatrialee de 1ran dimenai6n 

9. 'l'eju plana1 5 140 21 6,400 

10. Pernter!a 1 100 31 25,000 

11. Cemento 1 26 14 93.000 
12. Ceaiento aai&11tadc 2 16 10 12.000 

1 3. Acero 1 16 9 59.000 

14. Pintu:raa, bamicea, pinturas 9 14 8 26.000 
al temple, etc. 

-
v .11.: valor de mercado. 

Fuente: Ganeaan (1979). op.cit. 

lantaa 

llaquinaria y 
herranrl.enta1 

por trab&Jador 
(v.m.) 
rupia• 

10 
13 

6 

110 

4.000 

40 

700 
'\.700 

2.500 
20.000 

46.000 
5.100 

29.000 

14.000 

Capaoidad de 
u tili1&oi6n 

~ 

67 
44 
63 

44 

81 

14 

50 

53 
6'5 

65 

25 
67 
68 

41 

31 

'1j 

, 
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Cuadro 4 

Caracterfatioaa de producci6n de diferentea materialea de techado en Sri lAnka, 1973 

Empleo total 
por mill6n J.ctivoa de Maquinaria y 

de 1"\lpiaa de capital por herramientaa Rellr:i6n Contenid.o en 
·No. de produoci6n trabajador por trabll.~ador capital/ diviaaa de Utilizaci6n de 

Jlahrial de eatable- No. de (v.m.) (v.m. pro due to la produoci6n la capaoidad 
No. Sector oonatrv.ooiSn oimiantoa pareonaa rupiaa rupiaa (v.m.) ~ ~ 

1. 'l'radicion&l tejaa rdatioaa 4 960 500 6 0,5 0 63 
2. llodemo, tejaa pl&n&a 5 220 6.400 2.500 0,9 10 65 

eao&l& media 

3. lloderno, tejaa planaa , 220 ,, .ooo 5.700 1,5 10 75 
induatrial (6 flbrioaa) 

4. Kc demo, produutoa de 2 23 12.000 5.100 0,2 41 68 
induairial cemento amiantado ...., 

s. Kodemo, luinaB de , 7 82.000 n.d. o,6 82 n.d. 
industrial hierro galvani&&d.o 

1!!e 1De I valor de Hrc&do. 

Puente& Oaneaan (1979), op.cit., pl.g. 30. 
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Como el costo total de capital de esta Ultima es tambien mucho mayor, la di
ferencia en terminos de necesidades de divisas entre los dos procesos de pro
duccion es aproximadamente ael orden de 200:1. Ademas, las plantas pequenas 
del sector no estructurado utilizan para sus homos fuentes de combustible 
disponibles localmente, por lo que no existen elementos importados en los 
gastos corrientes, hecho confirme.do por los datos sobre fabricaci6n de ladri
llos que se presentan en el cuadro 5. 

5. El cuadro 5 muestra tambien que las necesidades de divisas para la pro
duccion de arena, tierra, arcilla y cal son nulas. Aunque existe un compo
nente importado en la produccion de tejas y agregados, es relativa.mente pe
queno (del 10 y el 12% del precio de la producci6n respectivarJente). Ello 
puede compararse con los elevados costos en diYisas de la producci6n de acero 
y productos sideriirgicos (57 y 100% del valor de la produccion, respectiva
mente ); pintura (61%); accesorios electricos (51%); tuberl:as sanitarias 
(43%); ferreteria (38%); y cemento (24%). 

6. En lo que respecta a los materi~~es para techar (cuadro 4), aunque no 
existe ningfui componente en divisas en los costos de las tejas riisticas produ
cidas localmente, el componente de costo en divisas del cementa amiantado e~ 
del 41% de su valor y, para las chapas galvanizadas, un porcentaje increible 
del 82%, lo que tiene especial importancia dada la evidente popularidad apa
rente de estas Ultimas en casi todos los pal:ses en desarrollo. 

Costos de produccion 

7. Ademas de requerir menos capital y divisas, los materiales de construc
c1on producidos en plantas pequenas del sector no estructurado necesitan menos 
maquinaria y equipo que sus contrapartes, la~ grandes plantas. El iinico insu
mo de importancia es mano de obra sin calificar. As1 pues, los costos de pro
ducci6n son tambien relativamente bajos. En el cuadro 6 3e hace una compara
ci6n de los costos de la producci6n de ladrillos, utilizando distintos proce
sos. Puede verse que los costos par unidad oscilan entre 2 centimos de dolar 
de los EE.VU. por ladrillo en las indJstrias pequenas tradicionales y 6,2 cen
timos en las plantas industriales modernas (la diferencia es ligeramente in
ferior en las economl:as de salarios elevados). Asi pues, los metodos de pro
ducci6n de ladrillos que requieren mucho capital son tres veces mas c~ros que 
la alternativa de menor costo. La CEE efectu6 en 1967 un interesante estudio 
comparative de los costos por pie cuadrado por producto de construcci6n termi
nado utilizando diferentes tipos de material. Se observe que el costo de los 
edifi.cios construidos en ladrillo y en bloques variaba (seg\in las tecnicas 
escogidas) entre 30 y 50 d6lares por metro cuadrado y, en madera, de 30 a 35 
ror metr .... cuadrado. Por otro lado, el cos to de la construccion en madera y 
bambu era ue 4; dolares por metro cuadrado, en barro era de 8 dolares por me
~ro cuadrado y, \inicamente en bambu, de solo 5 dolares por metro Cuadrado. 
Si bien es discutible la fiabilidad de estas cifras, al menos proporcionan 
una indicaci6n aproximada de la magnitud de las diferencias existentes, lo que 
indica que el material de construcci6n basico rtisponible de menor costo cuesta 
~O veces menos qu.e los ladrillos y bloques convencionales. 

8. L6gicamente, debe tenerse en cuenta tambien la calidad de los materiales. 
As1, es un hecho conocido que una construccion edificada con materiales como 
barre y bambu puede durar solo unos aBos sin reparaciones. No obstante, en 
ocasiones es posible mejorar esos materiales basicamente "no permanent.es", 
aumentando as1 su duracion en varios aBos. Por ejemplo, la vida del bambu 

"' 



No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Y. y 
]/ 

y 

~ 
1J 

~~5 

Neceaidades ie diviaas en !a producci6n de materialea de construcci6n, Sri lanlca, 1973 

Coato en diviaas, en valor porcentual Costo total en de los productos a preoio de f&brica diviaaa :;/ Material de construcci6n 
Materiaa Mantenimiento millonea de 

primas Energ!a 1J (+ amortizaci6n) y Total rupiaa 

Cemento y 6 13 6 24 20 
Productos de cemento 0 8 0 8 
Produ~tos aiderdrgicoa 53 2 2 57 j} 32 
Na<iera 0 2 l 3 3 
Ladrillos 0 0 0 0 0 
Tejas 0 8 2 10 2 
Agregado 6 §/ 4 2 12 3 
Arena 0 0 0 0 0 
Tierra, arcilla, etc. 0 0 0 0 0 
Cal 0 0 0 0 0 
Productos de cemento amiantado 39 0 l 41 13 
Accesorioa de acero especial - - - 100 15 
Pintura, bamicea, etc. 60 0 l 61 4 
Ferreter{& 32 4 2 38 12 
Utensilios sanitarioa 13 4 2 19 2 
'l'ubertaa aanitariaa 37 2 4 43 4 
Acceaor1's el6ctricos 46 l 4 51 12 
Cadjan 0 0 0 0 0 

Principalmente petr6leo para homos y reoursos para la generaoi6n local de eleotrioidad. 
Se supone que ea el 3% ~el valor de austituci6n de la ma.quinaria y los intrwnentoa oonsiderados, lo que ae consider& 
esencial para comprar piezas de recambio y atender al menos parte del costo de amortizaci6n de la maquinaria importada. 
Al a.iiadir las divisas neceaariaa para otros materialea, transporte, y planta y equipo, las necesidadea totalea en 
197:. de toda la construcci6n fueron ap'l'Oxima.damente de 200 millonea de rupias; junto oon otraa neoesidadea, la neoesi
dad final de diviaas fue de alrededo~ d~l l~ de los ingresos brutos en divisas de Sri Lanka en 1973. Esta oifra 
(l~) no incluye los recursos exteriores necesarios para nuevas inveraiones en el sector de materiales de oonstrucQi6n. 
El porcentaje es probablemente mucho m&s elevado en la actualidad. 
Estima.ci6n aproximada despuh de los incrementos del preoio del petr6leo en 19"/3 y 19"!4. El mayor component• oorres
ponde a la importaci6n Je petr6leo para homos: la importac16n de yeso y de papel para saoos de oemento ee inoluye 
tambiln en las "materias prirr.a.s". 
Esta cifni. es mucho m&s elevada en la actualidad. 
Principalmente p6lvora de mina. 
Totalmente importado. 

~: Las di~crepancias se deben al re~or.e~~ ue laa cifras. 
~~: Ganesa, 1979. 

l.N 
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Cuadro 6 

Costos de prodtcci6n ror unidad en la fabricaci6n dt> ladrillos 

Proceso: 

Alto coeficiente de capital 
durante todo el afio 

"Casto minima" todo el afio 

"c~sto m1nimo" con mano de 
solo estacional 

Costus de producci6n por unidad (en centavos de 
d6lar de los EE.UU. por ladrillo) 

(Economia de salarios 
medias) 

6,5 

3,1 

obra 
2,9 

(Economia de salaries 
bajos) 

6,2 

2,3 

2,0 

Fuente: Keddie, J.: Cleghorn, W. "Least Cos to Brickmaking" en Appropriate 
Technolog,y, vol. 5, No. 3, 1978. 

utilizado en la c0nstrucci6n puede prolongarse de 5 a 15 anos mediante un pro
ceso de impregnaci6n. Si se afiade el 30% que supone el costo de este trata
miento, el costo resultante por metro cuadrado de construcci6n, a saber, 
6,5 dolares por metro cuadrado, continua siendo imbatible. Un estudio de los 
materiales tradicionales y modernos utilizados en la construcci6n de vivien
das en Bangladesh revel6 una diferencia de costos de 13:1 a favor de los pri
meros y, en ese caso, se estim6 que incluso teniendo en cuenta la necesidad 
de efectuar reparaciones constantes en las viviendas tradicionales, los mate
riales tradicionales segu1an coslando la mitad que los modernos. 

9. Conviene tambien destacar que la producci6n de ma.teriales tradicionales 
es particularmente adecuada para las plantas pequenas. Ello se debe a que 
el producto es pesado, voluminoso y de poco valor, con lo que la producci6n 
en plantas pequenas, ubicadas cerca de mercados, representa considerables 
ahorros en los costos de transporte. Por ello, los margenes de precios a la 
entrega de los materiales producidos en plantas pequenas y grandes podrian 
ser aun mayores de lo que se desprende de las comparaciones precedentes. 

" 
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