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~~TERIA!:_~S DE CONSTRUCCION EN CENTROAMERICA 
Lie. Mauro Anibal MejJa 

I INTRODUCCION 

1.1 ASPECTOS l'IACROECONOMICOS 

La importancia de la industria de materiales de construccibn, 
desde el punto de vista de su contribucibn al desarrollo 
econbmico y social de la region, puede apreciarse desde tres 
Angulos distintos. En primer lugar desde el punto de vista de 
la produccibn vemos que da lugar a una gran actividad que 
co~prende no sblo la construcciOn propiamente dicha, sine que 
tambi~ las actividades industriales del sector formal e 
informal procluctoras de materiales de cc:-astruccibn y empresas 
de servicios tales coma comercio, taransporte, f inancieros, 
etcetera. Por otra parte, representa una inversion que 
contribuye en un alto porcentaje a la formaciOn del capital 
fijo regional. 1 La produccion industrial de ~ateriales de 
construccibn, dentro de las que puede identificarse I~ 

industria de madera, productos qulmicos, minerales no 
met~licos e industria metalicas, representa un 30 porciento 
del valor agregado industrial de ios paises de la region. 

Las industrias de materiales de construccion y de la 
construccion generalmente son empresas con b~ja intencidad 
del capital, a poca inversion se genera una alta proporcion 
de empleo, es decir tiene gran capacidad de crear mas puestos 
de trabajo, por su gran numero y por ser en mayor parte 
industrias de caracter individual del sector formal y de! 
sector informal; dan ocupacion a. un numer-o importante de 
person as son empresas entre 1 y 20 trabajadores 
principalmente. 

Par otro 1 ado, la cor1strucc ion en l os sector es de vi vi end a e 
infraestructura regional, por su efecto multiplicador, asume 
un papel estrategico en las economlas nacionales y 
regibnales en su conjunto, especialmente en lo relacionado 
con el primer sector mencionado, debido al enorme d~ficit 

habitacional existente en los cinco palses, problema agravado 
por las altas tasas de crecimiento poblacional y fenOmenos 
naturales que han afectado a casi todos los palses. Esta 
situacion se aprecia mas que alarmante y amerita la busqueda 
de soluciones inmediatas que incentiven la produccion de 
materiales principalmente con insumos locales, que reduzcan 

1 En las actuales condiciones centroamericanas, de escasez de 
inversiones y reprJsiciOn de equipo se estima e-n promedio en 
4~ por ciento de la formacion bruta de capital fijo. 
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la dependencia externa, bajen las costos y permifan un 
desarrollo m~s autocentrado en la region. 

El peso que tiene la actividad de la construccibn en el 
sector industrial, comercial, transportes y de servics es de 
gran importancia, se ha sehaladc que en los actuales mementos 
representa un 30 porciento del sector industrial, que al 
comercializarse genera otro tanto en las actividades 
comercial y servicios, pero en la actividad transporte su 
importancia es mayor par el peso y volumen que tienen las 
materiales de construccibn. 

La dep2ndencia de materias primas importadas, en 
Centroam~ica es evidente en las productos de vidrio, cloruro 
de polivinilo, hierro y acero, material de conduccibn 
electrica asi como instalaciones y acabados especiales; otro 
grupo de productos a pesar de utilizar materias primas 
propias de la region, tienen un porcentaje apreciable de 
componente importado por la via de los combustibles y energia 
empleados y los bienes de capital; este es el caso del 
cP-mento, ladrillos, bloques de concrete, productos de arcilla 
y madera. 

1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 
Por la estructura del mercado de la industria de materiales 
de construccibn se entiende el conjunto de elementos de su 
organizacion que explican el comportamiento de las empresas 
al adaptarse al mercado a trav~s de la fijacion de preciosf 
las ventas y el uso de las recurses tecnologicos. Se 
presentan asimismo, barreras de ingreso al mercado que 
incluyen el control de tecnologias superiores a traves de 
patentes o licencias, acceso a determinados factores de 
produccion y a recursos financieros. 

Lo ant~rior evidencia que no se puede entender la evolucion 
de la tecnologla en el sector de la ronstrucci6n sin 
comprender el comportamiento emprPsarial y la estructura del 
mercado, siempre que estas categor·ias analiticas se adecuen a 
las particularidade.s del sector, con el objeto de tener una 
idea de conjunto del mismo asi come de no perder de vista las 
diferen~ias esenciales que existen entre diversos tipos de 
construccion. 

Es igualmente importante diferenciar los distintos mercados 
en los que se desagrega la industria de la construccibn en la 
regibn centroamericana: 

-- El mercado vial des~gregad~ en carreteras y pavimentacion 
urbana. 
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-- El de infraestructura el~trica: que incluye a tadas 
aquellas abras que integran el pracesa de gene~acibn y 
distribucibn de energia el~trica, es decir presas centrales, 
hidrael~tricasft y par ~ltimo el tendido de electrificaciOn 
ur~ana y rural. 

lnfraestructura fisica diversa: que incluye puentes, 
sistema de riega, canstruccibn sanitaria y obras diversas. 

-- El mercada de edificacibn donde se incluye la c~nstrucciOn 
habitacional, cualquiera sea su tipo coma la comercial, 
haspitalaria, educacional. 

2 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA 

2.1 INDUSTRIA DEL CEMENTO 
La industria del cementa en Centroaml:!rica es una de las m~s 
importantes rlentro de las materiales de construcibn, pues es 
3un elemento que esta presente en varies de las productos que 
tambi~n forman parte de la industria de la construccion, par 
lo tanto, dentro del presente estu~io, se le dio gran 
importancia, al visitar en todos las paise~ par lo m~nos una 
empresa de este tipo. 
Estas empresas pueden ser elemento dinamico o retardador que 
impida el desarrollo de las industrias de la contruccibn, una 
oferta inelastica del cementa, por otro lado. produce efectos 
inflacionarios. 
La industria esta dedicada a la produccion de cemento tipo 
portland y en algunos casos de tipo fino, principalmente con 
destine a la construccion de obras de infraestructura, 
carreteras, muelles, represas, edificios para el sector 
industrial, comercial y de servicios y proyectos 
habitacionales del sector publico y privado. 

La demanda de cementa esta en funciOn a la dinamica de la 
economia de cada uno de los paises centroamericanos, por lo 
que en el perlodo 1981-85 sufriO caida en la produccion, sin 
embargo, dentro de esta situacibn, los proyectos de las 
gobiernos son factores importantes para el crecimientJ de la 
demand a. 
En Costa Rica donde el gob\erno ha implementado importantes 
proyectos habitncionales en las ultimas aftos, el crecimiento 
de la demanda ha sido de gran importancia para incremer.tar la 
produccci~n; el crecimiento en el per;odo 1964-1978 fu~ de 10 
par ciento, mientrds que en el periodo 1964-1987 fu~ solo del 
6 par ciento, en vista de la reduccibn de la demanda en dicho 
periodo, que obligo a una disminucibn de la producciO~ en el 
perlodo 1980-85. 
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Los otros paises centroamericanos sufrieron similar 
situaciOn, es decir, una contracci6n de la producciOn en el 
mismo perlodo, con lig~ros matices diferentes en cuando a la 
duraciOn del ciclo. En el Salvador y Nicaragua por problemas 
especificos tienen un comportamiento un poco diferente, al 
mismo tiempo el terremoto en El Salvador de 1986, propicio un 
crecimiento m~s ascelerado de la demanda. 
En El Salvador despu~s del terremoto de octubre de 1986, la 
demanda creciO aproximadamente un 30 por ciento, mientras 
Nicaragua no ha tenido un comportamiento estable, pero en el 
periodo 1980-86 creciO al 10.7 por ciento, sin embargo, al 
considerar que es el pals de menor produciOn y capacidad 
instalada, nos dames cuenta que confronta problemas, y que 
necesita urgentemente ampliar su capacidad instalada. 

Estas empresas tienen la caracteristica de que son empresas 
grandes, pero dentro de ellas hay de mayor a meno~ tamaho. 
Desde el punto de vista administrative algunas son m~s 
eficientes que otras, por ejemplo una empresa de Costa Rica 
esta bien orgunizada ejerciendo el proceso administrativ~ mas 
tecnificado; dispone de centres de compute y unidades 
personales para sus ejecutivos m~s importantes en donde se 
procesan aspectos de produccibn y administrativos, llegando 
incluso a la explosion de materiales. 
Otras por el contrario son menos eficientes 
administrativamente y no disponen incluso de contabilidades 
computarizadas. 

Los problemas mas relevantes que tiene la industria del 
cementa son: 

Que los precios del cementa son controlados por el 
gobierno. 
- Dificultad en la obtenci6n de divisas para la adquisici6n 
de sus necesidades de importacion que son refacciones, 
equipns, pago de intereses y capital del exterior y en el 
caso de Honduras para la adquisici6n de bolsa de papel. 

2.2 INDUSTRIA DE ARENA Y GRAVA 
.a industria de arena y grava al mezclar los productos con 
cementa y agua se obtiene el concrete que se utiliza en la 
construccion de infraestructura nacional, per ejemplo 
carreteras, presas, muelles, edificios para la industria y 
habitacionales, de esas cuenta estos materiales son 
importantes en la industria de l~ construccibn •• 
Las empresas grandes procesan arena limplia lavada y grava 
seleccionada en diferentes calibres. 
La demanda de estos productos, igual que el cementa, esta 
asociada al ciclo de la construccibn de los paises, por lo 
tanto durante el periodo 1980-1985 sufrieron los efectos de 
la contraccibn econOmica, disminuyeron la producci6n y 
entraron en crisis. 
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En esta rama in~ustrial ~peran industrias del sector formal y 
del informal de la economia, el primero con alguun nivel de 
tecnificacibrl y una administraci6n aceptab:es, pues el grade 
d~ utilizacibn de la pro~ramaci6n, direccibn y control, no es 
de los m~s eficientes, pero tienen sin embargo, disivisibn de 
funciones, registros contables con sistemas de costos, 
mientras que las del sector informal no tienen r.inguno. Las 
industrias del sector formal son relativamente pocas, 
mientras que en el sector informal exi~ten en todos los 
paises un mumero grande de uniuades productivas. 

2.3 IMDUSTRIA DE LA CAL 
La cal es un producto muy importante en la construccion de 
vivienda familiar, se usa coma ligante en las morteros de 
pega de ladrillos y bloques y para el alizamiento de las 
paredes. Su produccibn se realiza tanto por la empresa 
formal, con algun nivel de tecnificaci6n, que producen cal ~e 
tipo hidratada, con magnifica~ calidades, como par las 
empresas informales de las que existen un gran numero en cada 
uno de los palses, que producen cal viva que es menos pura 
que la hidratada, al quedarles bxido de calcio y 
desprendimientos de bibxido de carbono. Este producto 
reacciona con el agua. 
La demanda de estos productos es importante, estando asociado 
coma indicamos a las proyectos habitacionales del gobierno y 
del· sector privado. 
Las empresas de cal 
mecanizacion, aunque 
tecnologla moderna, 
tradicional, sin 
administrativa. 

hidratada son grandes, con niv2les de 
actualmente estan operando equipos sin 

tienen una administracion empresarial 
mayores niveles de tecnificacion 

2.4 INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE ARCILLA 
Estas industrias producen el ladrilio tubular, el ladrillo 
macizo (tayuyo, rafOn, de color rojo) y la teja de barre~ 1~ 

demanda de este producto es importante, el ladrillo se 
utiliza en la construccion de paredes exteriores e 
:nteriores, plataformas, etcetera, incluso en la ciudad de 
Tegusigalpa y Comayahuela son preferidos por la empresa 
formal en lugar del bloque de cementa y la teja se usa en 
techos del sector informal y coma adornos en los techos de 
las casas que edifica el sector formal. 
Aun cuando el tipo de industria es diferente al de la cal, 
tienen caracterlsticas similares en cuanto a la org~nizacion 
administrativa, las de ladrillo tubular son empresas con 
alguna mecanizaciOn y con administraciones tradicionales, 
mienLras el ladrillo maciso es producido por el sector 
informal. 
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2.5 INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL CEMENTO 
Esta industria produce diferentes derivados del cemento coma 
son bloques para paredes, adoquines y en algunos cases 
concrete que se caracteriza par seguir la misma tendencia de 
la construcciOn. La ma~o de obra que utiliza en el proceso 
de produccibn no es calificada. 
Esta industria se caracteriza tambi~ par tener la misma 
tendencia de la construccibn, par lo tanto esta asociado a 
los proyectos habitacionales del gobierno. La crisis de 1980 
a 1986 afec1:0 la demanda del producto y las ~mpresas ,.,o::\n 
sufrido financieramente esta situacibn. 
El bloque es de uso generalizado en todos las paises 
centrcdmericanos, sin embargo, en Tequsigalpa y Comayaguela 
no ha tenido una fuerte penetraciOn y las paredes 
principalmente se estan hacidendo de ladrillo rafon <rojo de 
barro>. 
En la construccibn de vivienda el block representa 
aproxi .1adamente un 10. 5Z del costo total. 
Los tamaNos mas usados son 15x20x40 cm y 20x20x40. 
El crecimiento administrativo de la mayorla de empres~s, no 
esta acorde al crecimiento flsico oe las mismas, a tal grado 
QL1e todavia no operan sus registros con sistemas de 
procesamiento de datos. 
El propietario y algun miembro de la familia efectuan l~: 
fL~nciones de administraciOn 
Son muy pocas las empresas en Centroamerica que estan 
constituidas coma sociedades anbnimas. 

2.6 LAMINA DE FIBROCEMENTO 
Esta industria se ha convertido tambien en una industria m~y 
importante, pues ha venido a sustituir en varies p~lses la 
taja de barro y la lamina de zinc. Costa Rica es Ia ~nic~ 
excepcion en donde no se ha desarrollado tan fuertemente en 
lo que corresponde a techos, sin embargo, en laminas plar.as 
para paredes es en donde mayor penetracibn tiene. 
La industria tiene coma principal mercado Ia construccion de 
vivienda nueva y el mantaenimiento de las ya existente.s, ~ 

quienes le suministran laminas onduladas para techo y planas 
para paredes Cmuro seco>. Tambien fabrican cisternas, fosas 
septicas, tanques para depositos de agua, etcetPra. 
Operan en todos los palses de centroamerica y por Io menos 
una o dos en cada pals. 
La dinamica de la demanda esta principalmente en funci6n de 
la situacion econOmica de cada pals, pero principalmente de 
los planes de construccion de los gobiernos. 
Durante Ia crisis de 1980 a 1985 la de~dnda de lamina para la 
construccion de vivienda se viO seriamente disminuida, al ser 
afectadas por el ciclo de la construccion. De esa cuenta las 
empresas entraron en crisi5 al tener que disminuir SL1 
producci6n a niveles muy bajos. 
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Todas las empresas estan organizadas come socicdades 
anbnimas, sin embargo, no todas tienen la ~isma eficiencia 
administrativa. Algu •• as cumplen adecuadamente con la 
programacion y control, pero otras lo ~acen mo1estame~te. 
Algunas tienen equipos de cbmputo y lo utilizar en el proceso 
de producciOn y c-dministraciOn, incluso t1enen procesos 
interact\vos. 

2.7 INDUSTRIA DE LOSA 
El ambito de esta industria es en dos sentidos, la industria 
de artefactos sanitaries y la de azulejo. 
La industria de artefactos sanitaries se caracteri"?a pot- le. 
elevado cie su inversi6n, que llega a ser de ~,500 dolares por 
trajadrn- que unida a la utilizaciOn de un 100 porcient.o de 
mane de c~ra calificada da lugar a los mas altos niveles de 
remuneraci~n a sus trabajadores. 
La indL1stria de azulejo en carmJio es una industries m~s 

modesta e~ todos las sentidos. 
L~ demanda de los productos derivados de la losa estan 
asociados a los proyectos habitacionales tanto del gobierno 
como de la iniciativa privada, esto hizo que durante el 
perlodo 1980-1985 se desarrollaran principalmente por la 
sustituciOn de importaciones, mAs que por el crecin1iento de 
la demar.da interna, la cual sufrio iranc~ deterioro. 
La administracion de la industdria de arte~actos sanitarios 
es ~oderna, tiene bien establecida la direccion en 
produccibn, administraciOn de personal y financiera y dP 
ventas, ~on a_dministradas par 30 personas en mandos medias y 
niveles profesionales de expertos o ejecutivos. Sus 
controles y prbc:esos de informacion los realizan con 
compL! t ado:-- a. 
Los empresarios manifiestan que 
sanitaries fabricados fuera del area 
repercute en la demanda interna. 

2.8 IN~LlSTRIA DEL HIERRO 

existe contrabando 
Centr-oamericana, 

de 
que 

Dentro de los materiales de refuerzo, la variila de hierro. 
vigas de hierro, l~mina galvanizada, el alambre de amarre, 
las clavos, ocupan un lugar importante de la industria de la 
constr-w:c ion. 
La demanda de estos productos durante el periodo 1980-1985 se 
redujo con~iderablemente y las empresas pudieron mantenerse e 
incrementar- la producci6n gracias a la susti~uci6n de 
importaciones. 
Estas empresas tienen una administracion relativamente 
moderna, cuentan con sus mandos gerenciales principales, sin 
embargo, todavia son factibles de mejoramiento al 
introducirle las funciones de planificacibn y control mas 
tecnicamente. El uso de la computadora es principal~~nte en 
la a.dministracibn y muy Iimitada en produccion. 
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2.9 INDUSTRIA DE ALUHINIO 
La caracterlstica principal de esta industrdia lo constituye 
el hecho de SQr una convertidora con poco valor agregado, 
reducid~ empleo de mane, y una t~~nol~gla intermedia. 
La demanda del produrto en el perlodo 1980-1985 sufrio una 
disminucibn sust~ncial, dando lugar a que se disminuyera la 
producciOn, sOlo fue activida en poca medida con la 
susticuciOn de importacione~. 
AdministraciOn simple, que requiere dos ~jecutivos y tres 
trabajadores en las mandos medias. Los controles y registros 
se operan en forma tradicional sin empleo de unidades de 
proceso. 
Por la antiguedad del equipo, la empresa de Guatemala tiene 
problemas de calidad. situacibn que fue puesta de manifiesto 
por las empresas constructoras. 

2.10 INDUSTRIA DE LA MADERA 
La madera aserrada es un producto basico de la construccion, 
se utiliza en el artesonado de techos de lamina y teja, 
forros de paredes, parrillas para la fundicion de terrasas, 
soleros, columnas de concreto, asl como m:teria prima en la 
fabricaciOn de puertas y ventanas. Se produce tambien madera 
contrachapada como derivado de la madera en trozas. 
Ho~duras y Guatemala son los princip2les productores de 
madera aserrada. En su mavor parte la pr-oduccion esta 
dcminada por organi,aciones de tipo familiar. Se ca~acteriza 
por el empleo de maquinaria de mas de 30 aNos de use y 
u..:ilizaciOn en alto grade de mar,o de obra no calificada. 
Po,.- otro lado existen empresas que se dedican a I.~ produccibn 
de madera contrachapiaday que son sociedades anonimas con 
organizaciones modernas. 
Las industrias de madera aserrada tienen adinistracion 
empresarial es tradicional, y regularmente del tipo familar, 
no tienen estructurados los mar.dos gerenciales, no cumpien 
con el proceso administrativo, las contabilidades SQn simples 
y no llevan registros de costos. 
Las empresas de madera contrachiapiada administrativamente 
les falta una administracion m~s eficiente, tienen mandos de 
direccion gerencial, pero ies hace falta un mayor esfuerzo en 
lo que es planificacion y control. En Honduras a muy corto 
pl azo uti I izarAn equi po computarizado para mejorar· 1 os 
sistemas administrativos y de producciOn. 
El principal problema lu constituye el suministro de la 
madera, el cual se ve afectado por los controles y requisites 
insti tucionales. Por otro 1 ado e.:i ste competenci a desleal 
de cortadores de madera que trabajan fuera de la ley. 
La madera contrachapada tiene tiene la competencia de las 
nuevas tecnologlas en carton, que se estA importando 
principalmente de Asia. 
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2.11 TABLEROS AGLOMERADOS 
La caracteristica principal radica en la utilizaci6n de 
ciertos tipos de madera, en su presentacibn naturaly que eran 
utilizados coma combustibles, y que atraves de este proceso 
se convierten en tableros de multiples usos para construcciOn 
de viviendas, tabiques, muebles en general, etc. 
Sistema de administraciOn tradicional que no se auxilia por 
sistemas modernos de proceso de informaciOn. 

2.12 INDUSTRIA DE PLASTICOS TERMOFIJADOS 
Esta industria es de tecnologia avanzada, se ha presentado en 
los ultimas aNos coma un producto que sustituye al tubo 
galvanizado, de cobre, hierro, ectcetera, para proteger las 
instalaciones electricas y tambien sustituye a los tubas 
galvanizados, de concrete, etcetera en las instalacianes de 
agua··domiciliar- y drenajes de aguas negras y pluviales. 
Producen toda la griferla que este tipo de instalaciones 
necF.!sitaJ 
La cemanda de estos productos han ido en constante aumento 
por la sustitucibn del atro material y el uso generalizado 
que actualmente tiene. A pesar de que la canstruccibn sufrio 
una caida importante en el perlodo 1960-1985, la industria se 
mantuvo con buenos niveles de produccion. 
Tienen una organizacibn administdrativa moderna y las 
registros contables, administrativos y de produccibn son 
computarizados. Han creado una gerencia especial de producto 
para la generalizacon de su uso en los proyectos de riego en 
la agricultura. 
Por la simplicidad de su instalacion, el sector informal ha 
percibido su tecnica y la est~ utilizando en los servicios de 
mantenimiento que proporciona a las viviendas formales. 

2.13 OTROS PRODUCTOS 
Dentro de los otros productos investigados se encuentran los 
herrajes, los cuales en nuestro medio son empresas con poco 
desarrollo tecnol6gico, que producen pocos articulos, sus 
costos son altos, que no pueden competir con el producto 
importado, los m~rgenes que tiene el producto importado es 
muy superior al producido en el Area. 
La demanda del producto ha ido creciendo y la produccion del 
~rea se ha ido incrementando por sustitucion de 
importaciones, sin embago, no tienen posibilidades de un 
mayor desarrollo. 
Tienen administraciones muy sensillas y los mismos 
productores comercializan e~ producto incluso al detalle. 
La industria de conductores electricos per su lado son 
empresas relativamente reciente creacibn, el produto es 
utilizado en las instalaciones electricas de las viviendas, 
complejos hidroelectricos, servicio de alumbrado publico, 
etcetera. 
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Aun cuando el componente no es importante en las viviendas, 
desde el punto de vista del desarrallo de las servicios 
pt:•blicos, de alumbrado en los nuevas proyectos si los tiene. 
La demanda de este producto ha ido creciendo principalmente 
par la sustitucion de importaciones y en menor medida par los 
proyectos habitacionales. 
Administrativamente son empresas modernas y su tecnologia 
tambiei. No se pudo obtener mayor infarmaciOn sobre sus 
operaciones administrtivas y de produccibn. 

CAPITULO 3: ASPECTOS ECDNOMICOS Y FINANCIEROS 

3.1 JNDUSTRIA DEL CEMENTO 

3.1.1 ESTRUCTURA DE COSTOS. 
En el costo de producciOn del cemento, ios energeticos y la 
emergla electrica representan mas del 50 por ciento del 
costo variable; el bunker representa mas del 50 por ciento 
del consumo total de energeticos. 
El bunker- es un ~ nsumo total mente i mportado, mi eritras qL1e 1 .:>. 

energia electrica queen nuestro medic es un inswno que 
parcialmente tambien tiene componente importado. 
Aun cuando todas trabajan con costos diferentes en ter~!nos 
porcentuales, las rangos en que se mueven no son muy 
diferenciados, estos rangos en porcientos son: 
Combustibles. .20 a 25 por ciento 
Energia el~ctrica. .10 a 12 " 
Mano de obra directa. .10 a 12 " 
Bastos de f~brica • • 5 a 1C> !I " 
AdministraciOn • 5 a 10 
M~rgen antes del impuesto .10 a 20 
Adem~s de] bunker, tambi~n se importa ladrillo refract2ric 
para el mantenimi~nto de los hornos y para el mantenimieto de 
los equipos, importantes cantidades de repuestos. 
La baja de la paridad del dblar con respecto a las mo~edas 
europeas ha encarecido los in~umos importados, especialme~te 
el ladrillo refractario que es iMportadr de Europa. 
3. 1. 2 EVOLOUCION DE PRECIOS 
Los precios de venta al distribuidor puesto el producto en la 
planta, son los siguientes: 
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PRECIOS DE DISTTRIBUIDOR EN BOLSAS 9 DE 42.5 KILOS 
<en moneda nacional y d6lares> 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Portland 4.60 10.oo 7.59• 40.oo** 189.95 
Granel 
Publ ico 
Tipo 

9.22 
12.50 

cambio 2.70 S.40 2.80 
Precio en dbldres al distribuidor 
Portlan 1.70 2.71 1.85 
*Este precio es en San Pedro Sula y el 
Tegucigalpa es de 7.68 lempiras. 
** La convercion del Cordoba no 
comparativa 

t-iene 

la 

168.25 
198. 10 

76.10 

2.49 
fAbrica de 

si gni f i cacic•n 

Tanto Honduras como Costa Rica han exportado al caribe 
pequehas cantidades de de cemento al precio de 45 dolares Ia 
tonelada, sin embargo, esto no es muy atractivo porque el 
precio interno es un 30 por ciento mayor en Honduras y 15 
porcien~o en Costa Rica. 
La queja mAs importante de Ios fabricantes de cemento es que 
los precios son fijados por los respectivos gobiernos de cada 
pai s. 
La evolucion de los precios de! cementc; par lo anter-ior es 
fijada cada determinado tiempo, y su vigencia es hasta que 
gobierno y empresa t°'acen nueva fi j.3ci6n. 
El precio del cementa en Guatemala ha var-iado de 2.05 
qutzales en 1979 a 6.50 quetzales en 1988, es cecir, 
incremento de 317 por ciento. En la forma siguiente: 
GUATAEMALA: PRECIO DEL PRODUCTO E INDILE BASE 1979 
Aho PRECIO INDICE ANO PRECIO INDICE 

1979 2.05 1.0000 1984 4.66 2.273: 
1980 3.05 1.4878 1985 4.75 2.3171 
1981 4.20 2.0488 1986 5.43 2.6585 
1982 4.35 4.1220 1987 6.00 2.9268 
1983 4.35 2.1220 1988 6.50 3.1707 
FUENTE: C~mara de la Ir· stria de la ConstrucciOn. 
En el Salvador los pr~cios fueron fijados en marzo de i98c. 
oportunidad en que subiO 11.1 por ciento, a subir de 9.oo B 

10.oo colones el saco de 42.5 kilos. 
Costa Rica mantuvo los precios por 36 meses hasta el lo. de 
abril de 1988, como se puede ver en la gr~fica nurnero uno, 
oportunidad en que subib el 12 por ciento, mientras los 
precios al consumidor los cambios van en relacion a la ofert~ 
y demanda, entrando los especuladores a aprovecharse ante una 
mayor demanda, de esa cuenta por ejemplo el precio cambia ~n 
el mercado a pesar de que los intermediarios obtenenen el 
producto al mismo precio, estos cambios en los 6ltimos seis 
meses es coma sigue: 
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colones saco ind ice 
Diciembre 1987 . 161.70 1.0000 
Enero 1988 . 174.95 1.0807 
Febrero • 175.53 1.0896 
Marze .. 175.53 1.0896 
Abril .. 197.12 1.2236 
Haye .. 198. 10 1.2297 . . . 
Fuente: C~mara de la Industria de la ConstrucciOn 

3.1.3 TAMANO Y PRODUCCION 
La capacidad instalada del cemento 
toneladas diarias de produccibn 
uti~izacibn es el siguiente 

CAPAC I DAD 
Guatemala 2,400 ton. 
El Salvador 2,037 ton. 
Hond~ras 1,535 ton. 
Nicaragua 795 ton. 
Costa Rica 2,740 ton. 

y 
en Centroamerica 

SU porcentaje 

UTILIZACION 
95 por ciento 
95 " .. 

100 .. .. 
100 " .. 
58 .. .. 

en 
de 

Honduras ampliarA durante 1988 la capacidad instalada de la 
empresa Cementos Hondurehos S.A. <CEHSA> en aproximadamente 
1,400 toneladas diarias, lo que significa que mientras que 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua pueden tener problem.as 
ante un virtual incremento de la demanda, Honduras los tendr~ 
por un exceso de la oferta, ya que una de sus plantas tendr~ 
que trabajar a un capacidad menor con graves problem.as a su 
situacion financiera. 
Guatemala tiene una capacidad para producir clinker de 2,600 
toneladas, de consiguiente mediante pequehas inversiones a 
muy corto plaza ampliar~ su produccion en 200 toneladas 
diarias, entre tanto tambiei tiene proyectos a largo plazo 
para incrementar su capacidad instalada. 
En El Salvador la empresa Cementos SalvadoreNos esta 
resolviendo algunos cuellos de botella para incrementar su 
produccion a muy corto pla20, en tanto los proyectos a largo 
plazo no se hacen por la incertidumbre politica. 
Nicaragua, por el memento estA mas interesada en hacer Ios 
estudios correspondientes para instalar una fabrica de 
cementa puzol~mico, que incrementar Ia de cemento portland. 
La produccibo estA en funciOn a la cantidad demandada y a la 
capacidad instalada, pues Nicaragua a corto plazo no puede 
materialmente incrementar la producciOn y casi en la misma 
situ~cibn estan Guatemala y El Salvador. En case de Nicaragua 
las posibilidades de ampliacibn son muy escasas. El Salvador, 
por los problemas politicos, las empresas sOlo estan 
interesada.s en resolver los cuel 1 os de betel 1 a y no 
vislumbran nuevos proyectos para la ampliacion de la 
capacidad instalada. 
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CENTROAMERICA: PRODUCCION DE CEHENTG EN TONELADAS DIARIAS 

1980 
1981 
1982 
1983 

Guatemala 
1572 
1582 
1444 

1984 1246 
1985 1584 

El Salvador 
1377 
1260 
1174 
1212 

1986 95Se 

Honduras 
841 
852 
760 

1330 
1464 
952 

1987 1223e 1460e 
1988 2400e 1340e 1530e 
FUENTE Boletin No. 21 de SIECA. 
Direcciones especificas I, II y III 
otros paises en base a informacion 
empresas productoras. 

Nicaragua Costa Rica 
477 1476 
489 1901 
485 1162 
730 1070 
776 1279 
682 1303 
778 
790e lSOOe 
790e 1590e 

Para Nicaragua 1986 
de la R.M.C. Para los 

proporcionada por las 

En Honduras el crecimiento de la produccion ha sido lenta 
desde-que la lndustria Hondurel'la de Cementa S.A. se instal6 
hace seis al'los. 
El Salvador por los problemas politicos la industria del 
cementa no ha tenido estabilidad, sin embargo, a partir del 
terremoto del me~ de octubre de 1986, la produccion ha 
crecido aproximadamente el 30 par ciento. 
La informacibn de Nicaragua es la mas completa y en la misma 
se puede observar cierta incertidumbre en la produccibn, ya 
que se producen bajas en los ahas 1982 y 1985 7 pero a partir 
de 1987 llegb al ciento por ciento de la capacidad instalade. 
Costa Rica tuvo un incremento de la produccion en el periodo 
1964-1978 del 10 por ciento, mientras que 1964-1987 fue sblo 
del 5 por ciento. Lo anterior indica que el periodo 1981 a 
1985 se produjo una resecion en el sector de la construccion, 
caracteristica que es particular a la mayor parte de paises 
de Centroamerica. 

3.1.4 PROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
La mayor parte de las empresas cementeras centroamericanas 
son de capital privado nacional, sin embargo, existen algunas 
donde el sector gubernamental es accionista de las empresas, 
tal es el caso de la Nicaraguense y la Hondurel'la que son 
principalmente de sus respectivos g~biernos, en el Salvador 
hay una empresa propiedad del gobierno, misma que fue 
transferida por problemas financieros. 
La mayor parte de las empresas no tienen problemas 
financieros, pues sus finanzas son adecuadas para el manejo 
corriente de los negocios, por otro lade cuentan con 
financiamiento bancario y en el caso de El Salvador y Costa 
Rica cuentan con la Balsa de Valores, que proporciona un 
financiamiento r~pido y m~s bajo que el bancario, con destine 
a capital de trabajo o para inversiones pequehas. 
Para proyectos nuevos las empresas tienen que acudir a 
instituciones internacionales, en algunos casos a pool 
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bancarios por tratarse de operaciones financieras de muy 
altos montos. 
No fue posible sin embargo, obtener integraciOn del pasivo de 
las empresas. 
La situacioo de la empresa cementera de Nicaragua por el 
contrario tiene problemas de liquidez y no dispooen de un 
•antenimiento adecuado del capital fijo, siendo hasta 
recientemente que obtuvieron una partida de 3 •illones de 
dOlares para la COftlJ>ra de refacciones de las equipos para los 
prbxi111e>s cinco ahos, pero necesitan equipo de apoyo, tal es 
el .caso de tractor-es, cami ones, etcl!tera. 
Las eepresas cementeras utilizan capital en forma intensive a 
pesar de que tambil!n proporcionan ocupaci6n a impor~ante 

numero de trabajadores, las nuevos proyectos de produccion 
son financiamientos "'ultimillonarios que no pueden se.
aportados per las empresas y bancos nacionales, teniendo que 
recurrir a carteles bancarios internacionales. 
Existe concentraciOn de la produccion, una o dos empresas 
controlan el Mercado de cada uno de los palses del area. 

3.1.5 CO~aERCIALIZACION 
Todas las empresas venden sus productos puestos en planta, es 
decir que los propios intermediaries o constructores 
adquieren el producto y son transportados por ellos. El page 
es al contado al memento de hacer la compra. 
Cuando e:d st en dos empresas como en el caso de el Salvador, 
Honduras y Costa Rica el mercado es divide geogrAficamente 
para evitar la competencia y minimizar el costo de 
transporte. 
Algunas empresas venden el producto a granel m~s barato que 
el envasado, mientras que en Nicaragua por falta de balsas de 
papel, lo venden unicamente "'granel, pero en esa forma se 
pr-oducen per-di das por mal menejo. No e>:i stf a en Nicaragua un 
mercado libre de materiales de construccibni pero en el mes 
de junio se informo de la liberacion de los mismos,,antes 
para la adquisicibn se tenia que llenar ciertos requisitos 
previos que hacian mas diflcil SU COmpra. 

3.2 INDUSTRIA DE ARENA Y GRAVA 

3.2.1 ESTRUCTURA DE COSTOS. 
La industrias grandes de arena y grava tienen un porcentaje 
importante de componente importado, que no se refleja en las 
materias primas, sine en el funci~namiento, pues tienen 
importante consume de cumbustibles, pero adicionalmente 
necesitan mantinimiento con suministro de repuestos y gastos 
de tramporte. 
Los gastos en materias primas son bajos y de origen nacional. 
El detalle de costos es el siguiente: 
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t1aterias primas. 12 a 17 Porciento 

Gastos de transporte C" a 12 _, 

Mano de obra - - - - 10 3 15 " - -
t1antenimiento - - - - - 10 a 15 .. 
conabustibles 2 a 5 .. 
Electricidad 5 a B 

Gastos de f.M>rica. 7 a 12 " 
Ad•inistracibn 8 a 12 .. 
11.-gen ~-int.es de i111puesto 20 a 30 .. 

... ... 
~- .:.. • .£ .=.:VOLUC:ION DE LOS PRECIOS 
En Guatemala los precios de la arena y grava por metro cubico 
a junio de 1988 son los siguientes: 

Productor publico 
Arena. • • S.oo 18.oo 
Grava. 12.oo 38.oo 
Lo~ precios son estacionales, en la epoca lluviosa son m~s 
bajos que en la seca. En el m~s de Julio estos orec:ios 
subieron per especulaciOn, cambio de la paridad cambiaria en 
8 porciento y aumento del precio de la gasolina. 
La evolucion de los precios en los ultimos af'fos, se puede 
apreciar en los indices siguientes: 

IND ICE I NOICE 
Arena grava 

1979 - 1 - 0000 1.0000 

1980 - 1.2083 1.0455 

1981 . 1. 4167 1. 2727 
1982 . l. 3750 1. 2727 
1983 1. 3750 1.2727 
1984 . 1.3383 1.1955 
1985 . 1. 3637 1.1836 
1986 . 1.3667 1. 8727 
1987 . 2.1400 2.0~27 

1988 . 3.0000 3.1818 
fuente: Camara de la Industria de la construc:c:ibn. 

3.2.3 TAMANO Y PRODUCCION 
Es diflcil establecer cual es la capacidad instalada a nivel 
centroamericano y para cada uno de los palses, se trata de 
una industria muy dispersa y no se dispone de un estudio 
elaborado sobre este particular. 
Las visitas realizadas en varies palses de centroamerica 
reflejaron, sin embargo, que la capacidad instalada de la 
industria de arena y grava estA sobrada, al reducirse la 
demanda de la industria de la construccibn en el periodo 
1980-1985, estas industrias disminuyeron su produccibn, 
pasando un mai memento financieramente, sin embargo, 
actualmente estan produciendo a un mayor nivel. 
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3.2.4 PROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
La •ayer parte de e.presas son pequehas, de tipo familiar y 
algunas de tipo infor111al, pocas estAn organizadas como 
sociedades anbnimas, y no hay intensividad del capital,las 
empresas grandes existen en un numero muy. Lo mAs comun es 
que no tienen problemas financieros, pero solo las grandes 
pueden uti!izar crl!ditos bancarios y les es mAs dificil 
obtener capital para expansibn. 

3.2.5 COMERCIALIZACION 
Venden sus productos directamente en la fabrica, sin embargo, 
existe comercializacibn del producto atraves de 
intermediaries pequehos y de la empresa informal. 
El transporte es realizado por las intermediarios y los 
construe tores. 

3.3 INDUSTRIA DE LA C~L 

3.3.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 
Las industrias grandes de cal hidratada utilizan s6lo 
materias p~imas nacionales, sin embargo, tienen importantes 
inversiones en equipos que afectan sus costos de operacion, 
con rep~rcucibn en las divisas. 
Para este producto es i mportante sef'1al ar- q1..1e ti enen mayor 
m~rgen de utilidad por la libertad en lB ficacion del orecio, 
que las similares del cemento. 
Las estimaciones de los costos son las siguientes: 
Insumos nacionales.. • b a 12 Porcientc 
Combustibles • • • .16 a 25 
Energia eiectrica. 
Mano de obra • • • 
G~stos f~ fabrica. 

.15 

. 6 
• l(l 

Adm i n i st r a . i on • • 5 
M~rgen antes del impuesto 20 

3.3.2 EVOLUCION DE PRECIOS 

a 
a 
a 
a 
a 

20 
1 (i 
15 

B ..,C' 
-.J 

" 
" 

" 

El preci o del qui ntal de cal hi dratada en GL1atema! a ii. Juni o 
de 1988 era de 9.oo quetzales, despues que en 1987 liege 
hasta O, 11. 24. 
La evolucion de los precios en los l'.tltimos 10 al"Jos se observa 
en el lndice siguiente: 

Cal hidratada 
IND ICE ANO IND ICE 

1979 1. 0000 1984 • 2. 0500 
1980 1 • 6000 1 985 • 2. 21 00 
1981 1 • 8750 1986 • 2. 7300 
1982 1.8750 1987 • 5.6200 
1983 1.8750 1988 • 4.5000 
fuente. Camara Guatemalteca de la Construccion 
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3.3.3 TAl'1ANO Y Pfi~DUCCION 
La cal talftbi~ dufrio contracciOn en la demanda en el perido 
1980-1985, las ENnpresas productoras de cal que tienen equipos 
viejos, ya no los renovaron, razOn por la cual tienen 
problema para a aumentar la produc~iOn. No disponen de una 
oferta elAstica, esto propicia el acaparamiento y el 
incremento del precio en el mercado. incluso en estos 
inoatentos es mAs alto que el precio del cementa. 
Las empresas grandes tienen capacidad para producir mc\s de 
40,000 toneladas anuales. 

3.3.4 PROPIEDAD V SITUACION FINANCIERA 
Las empresas grandes son sociedades anbnimas de capital 
nacional, pero la mayor parte de las empresas son de tipo 
familiar. 
La situacibn financiera de las empresas son estables, pero 
con baja rentabilidad sobre la ir.versibn. 

3.3.5 COMERCIALIZACION 
Se comercializa en la misma forma que la arena y la grava, 
venden el producto en la unidad productora, pero tambien se 
comercializa en empresas del sector formal e inform~l. El 
transporte Jo hac:en los inte,...mediarios o los usuarios. El 
pago es al cont~do. 

3.4 INDUSTRIA DE PRODuCTOS DE ARCILLA 

3.4.i ESTRUCTURA DE COSTOS 
La industria grande de arciila tambien tiene importantes 
costos de mantenimiento, por la utilizacibn de equipos 
mecanizados, mientras que la informal no tiene ninguna. 
La estructura de costos de 12 empresa grande es el siguiente: 
Materia pr-ima • . • • • . ..•• 15 a 20 por-ciento 
Mantenimiento de la maquina,...ia. • 7 a 10 " 
Combustibles y energia el~ctrica. 20 30 " 
Mano de obra • • • • • • 10 a 15 " 
Gastos de administraciOn. 10 a 12 " 
Mc\rgen antes del impuesto 20 a 25 " 
La em~resa informal coma combustible utiliza leha, por- lo 
tanto no tiene consumo de combustibles importados, ni energia 
elktrica, pero le dan uso racional al consume de 
cumbustibles vegetales. 

3.4.2 EVOLUCION DE PRECIOS 
El precio del ladrillo tubular- y el perforado de 6.5x11x23 a 
junio de 1988 es el siguiente: 
La evoluciOn de los pr-ecios en los ultimas diez a~os se 
observa en el indice siguiente: 
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Mo Tubular Perforado 
1980 . 1.0000 1. cooo 
1981 1.1652 1.0462 
1982 . 1.1652 0.9938 
1983 . 1.1652 0.9938 
1984 . 1. 2321 1.1248 
1985 . 1. 2714 1. 2527 
1986 . 1.7563 1.7045 
1987 . 2.2066 2.1464 
FUENTE: Camara Guatemalt.eca de la Construcci6n 

3.4.3 TAMANO Y PRODUCCION 
En esta Area de materiales de produccion conviven pocas 
empresas con una capacidad grande instalada y un gran numero 
de peque~as empresas con capacidades menores. Establecer la 
capacidad instalada a nivel centroamericano es muy dificil 
pues no se cuenta con estudios sobre el particular. 
Las empresas grandes el aborador-as de pr-odL1ctos de arci I I a 
tienen capacidad superior a los 50 millones de ladrillos 
anuaies; actualmente est.an produciendo por- abajo del 50 
porciento de esas capacidades. De este tipc de empresas hay 
10 o 12 en centr-oamerica. 
Las empresa~ informales tienen capacidad para producir ~ 

millones anuales, pero tarnbi~n est.an produciendo muy per 
debajo de su capacidad instalada. 

3.4.4 FROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
Las empresas grandes son sociedadea anOnimas, de capital 
nacional, pero la mayor parte son empresas familiares de 
personas fisic:as. tambien existen unidades del sector
informal. 

3.4.5 COMERCIALIZAC!ON 
Se comercializa en la misma forma que la arena y ia grava. 
venden el la emp~esa. pero tambien se comercializa en 
empresas del sector formal e infor-mal. El transporte lo hacen 
los inter-mediar-ios o los usuarios. El pago e5 al contado. 

3.5 INDUSTRIA DE DERIVADOS DEL CEMENTO 

3.5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 
En los derivados del cementa existe una cantidad grande de 
productos, con situaciones muy parecidas en el costo, en 
consecuenci~ como ejemp!o u~icamente ponemos como ejemplo la 
integracion porcentual del costo del bloque: 
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Materias primas . . . . . 4•) a 50 Porciento 
Mano de obra 15 a 20 
Energia Electrica 1 a 3 " 
Gastos administrativas 10 a 15 .. 
Gast as de f:tbrica . . . 9 a 10 
Marg~ antes del impuesta 10 a 15 

En Nicaragua las castas de mano de abra llegan hasta el 63 
por ciento7 mientras que no tienen margen. 

3.5.2 EVOLUCION DE PRECIOS 
Los precias del blaque al junio de 1988 es el siguiente: 

CENTROAMERICA: PRECIO DEL BLOQUE DE 20x20x40 POR MILLAR 
Guatemala El Salvador Honduras 

moneda nacional 
Tipo de c:amibio 
en Dolares 

570.00 1,700.00 1,230.00 
2.70 5.40 2.80 

211.11 314.81 439.28 

Los prec:ios se han inc:rementado en los ultimas diez aNos en 
promedio 269 par ciento, debido a los problemas 
inflacionarios, siendo su evolucibn como sigue: 

GUATEMALA, BLOQUE; IND ICE DE PRECIOS POR MILLAR 
Af"ro IND ICE Al'fo IND ICE 

1979 1.0000 1984 1. 3425 
1980 1. 0521 1985 1. 5600 
: "81 1.3596 1986 1.6625 
).982 1.5417 1987 2.0746 
1983 1.2763 1988 2.3750 

FUENTE: Camaras de la constrL!Cc ion 

3.5.3 TAMANOS Y PRODUCCION 
Es una de las industrias m~s numerosas en los paises 
centroamericanos, coexisten empresas grandes, medianas~ 

pequef"ras y sector informal; valuar la capacidad y la 
produccibn es un asunto muy dificil, pero en lo que si 
estamos seguros es que en casi todos los paises 
centroamericanas, la capacidad instalada nacional esta siendo 
subutilizada 7 tal el es case de una empresa visitada en 
Guatemala, con capacidad para producir 54,000 blocks diaries, 
y s6lo est~ operando al 33 por ciento. 
En Honduras tambi Bi nos i n-formaron que estar: trabajando a un 
s6lo turno y a~n asi no trabajan a plena capacidad, pero que 
sin e~bargo7 en los ultimas dos af"ros la producci6 habia 
subido un 15 por ciento. 
En Nicaragua hay capacidad 
bloques grandes y de 10 a 
produciendo casi al cien por 

para producir 3 o 4 millones de 
11 millones anuales. Aquf estan 
ciento en un solo turno. 
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La produccibn esta en funciOn de las maquinas con que se 
cuenta. Una m.\quina puede producir aproximadamente de 2000 a 
2250 unidades, en un turno de 8 horas. 
La producciOn de bloque de Nicaragua es la siguiente: 
Aho unidades ANo unidades 
1980 3.430,405 1984 13.276,500 
1981 4.377,600 1985 13.525,870 
1982 4.119,170 1986 14.855,810 
1983 3.A77,100 
FUENTE: Direcciones especificas I, II y III de la R.M.C. 

3.5.4 PROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
Las empresas grandes son sociedadea anonimas, de capital 
nacional, pero la mayor parte son empresas familiares de 
personas fisicas. tambien existen unidades del sector 
informal. 

3.5.5 COMERCIALIZACION 
La efectua directamente el fabricante, en sus instalaciones, 
sin embargo, a veces tienen empresas distribuidoras del mismc 
grupo. El sector informal lo comercializa en sus unidades 
productores, pero tambien existen distribuidoras del sector 
informal. 
El transporte es realizado por las empres~s productores, los 
intermediarios y tambien por las constructores. 

3.6 INDUSTRIA DE LAMINA DE ADBESTO Y FIBROCEMENTO 

3.6.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 
Los castes es la parte m~s dificil de obtener en una empresa, 
sin embargo, seg0n la informaciOn suministrada por las 
ejecutivos de las empresas visitadas en Guatemala, El 
Salvador, Nic~ragua y Costa Rica, las materia primas se 
mantienen dentro de ciertos ranges, estos son: 
Materias primas nacionales .• 30 a 34 por ciento 
Materias prim~s importadas. " 4 a 5 
Combustible y energia • 
Mano de obra directa. 
Mantenimiento y depreciaci6n 
Administracion. 
Margen antes del impuesto 

4 
8 
8 

10 
5 

a 
a 
a 
a 
a 

C' 

~· 
12 
12 

., 

12 .. 
20 

ma no de En Nicaragua los costos de obra son superiores, 
mientras no tiener. margen de com~rcializacion. 

3.6.2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS 
El Salvador tiene los siguientes precio~ por M2V 
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CANALETA LAMINA RURAL LAMINA PLANA 
dblar col On dblar col6n dblar- col On 

1982-83 4.16 10.39 4.11 10.27 3.74 9.35 
83-84 4.64 11.60 5.21 13.03 4.23 10.59 
84-85 4.13 11.12 4.87 13.11 4.03 10~84 

85-86 3.04 15.21 3.34 16.71 1. Bl 9.06 
86-87 3.84 19.18 4.23 21.14 2.12 10.61 
87-88 5.22 26.11 4.80 23.99 2.86 !4.32 

jun. 88 5.54 27.71 5.09 25.46 3.04 15.20 
FUENTE: Empresa Eureka 

El precia de la lamina acanalada se ha incrementado de 1985 a 
1988 en 82 par ciento, la lamina plana en 68 porcienta, 
mientras la rural sblo 52 porciento. 
En Costa Rica el M2V de l~mina para pared varia entre 182 y 

::'1-18 calones, (2.39 a 2. 73 dalares> • mientras que la de cielc· 
entre 220 a 225 calanes <2.89 a 2.96 dblares>. 
El Departamento de Ingenieria y Arquitectura del Institute 
Nacional de ~a Vivienda y Urvanismo <INVU> establece que en 
abril de 1985 el precio por plancha era de 54 colones y que .:; 
partir del mes de enero de 1986 se inicia un incremento de 
precios, sin embargo, los mayores incrementos se observan er. 
enero y abril d~ 1988, cuando llego a 80 colones, 
significando un aumento del 48 porciento. 
Los precios en d6lares son ligeramente m~s bajos que en El 
Sa.l vador. 

3.6.3 TAMA~O Y PRODUCCION 
Existe capacidad instalada en cada uno de los paises 
centroamericanos, siendo esta la siguiente. 
Capacidad Instalada en metros cuadrados volumen 
Guater.-:e< la 
E1 S~l v.:.dor ·• 3 mi 11 ones 
Nicaragua 2.8 .. 
Costa Rica 4.1 
En el Salvador existen tres f~bricas, dos son propiedad de Ia 
empresa Eureka: La planta que donominan Boulevard se dedica 
a la producci6n de lAmina de adbesto, tiene una capacidad 
para pr-oduci r 3. 0 mi 11 ones M2\i Cuna pl ancha de un metr·o 
cuadrado por 5 milimetros de espesor>, esta p1anta esta 
produciendo al cien por cienta. La otra planta la denominan 
Ilopango y esta dedicada a la producci6n de fibrocemento o 
"nueva tecnologia" como ellos le llaman, su capacidad es de 
3.5 millon~s de M2V, y esta produciendo 1.8 M2V, es decir al 
54.1 por c1cnto. 
Existe tambien la fAbrica Duralita de Centroamerica con una 
capacidad de 9 millones de kilagramos anuales de producciOn, 
esta empresa esta operando al cien par cierto de su capacidad 
y segun informaron los ejecutivos de la em~tresa cubren el 20 
o 30 por cienta del mercado nacional. 
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En Nicaragua sblo existe una empresa con capacidad de 2.8 
M2V, que estA trabajando al cien por ciento. 
La empresa de Costa Rica tiene una capacidad de 4.1 M~V y 

est~ trabajando al 50 par ciento. 
Tienen dos mAquinas para la produccibn, pero solo una esta 
trabajando~ la otra estA parada hasta que la demanda 
aumente.La informacion sabre produccibn es la siguiente: 

CENTROAMERICA: PRODUCCION EN MILLONES DE METROS CUADRADOS 
VOLUMEN 

1983 
198.11 
1985 
1986 
1987 

Guatemala El Salvador* 
1. 5 
1.5 

1. 6 

1988 2.0 

Nicaraguc. CostaRica 
2.0 1 ".'.'· 

2.0 1. 7 .., ~ 
~--· 

1.9 
..... "'" 1. 7 .,,::_ • ..J 

2.6 2.4 

* millones de metros cuadrados techados con adbesto ceme~to. 
FUENTE: Nicaragua: Direcciones Especificas de I. II y II! de 
R.M.C. 

En el Salvador la producciOn llegO en 1979 a su mAxi~o 
desarrollo en que se produjo 2,000 metros cuadrados techados: 
a partir de esa fecha la demanda y la oferta se desplomaron~ 
llegando en 1983 a producirse unicamente el 79.9 por- c:i""'r;<._o 
de la pr-oducciO~ de 1979. La depreciOn eco~Omica mundial y 1~ 
crisis polftica del Salvador fueron las causas de esa 
crisis. 
En el Salvador en los ultimas a~os la empresa Eureka 
introdujo la lAmina rural de menor calidad, dimensiones y 
pre:::i o, que seg•:Jn i nformaron tambi en esta en parte sLtbsi di 202. 

por las otras llneas. Ha tenido buena aceptacibn por el 
sector infor-mal per la f~cil de transportar (hasta en bus) v 
de colocar en la vivienda, adem~s de su menor precio. 
En Costa Rica tambi~n la produccibn entrO en crisis en el 
perlodo 1qeo a 1984, pero se ha iniciado una recuperaciOn en 
los ~ltimos ahas, motivada principalmente po~ las proyectoE 
habitacionales del go~ierno. La empresa abandono lci 
fabricacion de lamina de adbesto cementa. 
nsumos La materia prima importada de fuer3 del ~rea consiste 
en adbesto y pulpa seg~n el tipo de l~mina, pero tambi~n 
importan carton de Guatemala para mezclar. 
El cementa es el producto m~s importante. 

3.6.4 PROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
Las empresas en general disfrutan de una buena situaciOn 
financiera, sin embargo, la costaricense podria estar mucho 
mejc si estuviera trabajando a un mayor capacidad y no sblo 
al 50 porciento. 
Algunas empresas como la Ricalit de Costa Rica, Eureka del 
Salvador y Duralita en Guatemala son principalmente d~ 



capital extranjero, 
otras coma Duralita 
capital nacional. 
estatal. 
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concretamente Eternit de Suisa, mientras 
de Centroamerica de el Salvador son de 
La Nicalit de Nicargua es propiedad 

Son empresas que utili2an capital intensive por la magnitud 
de sus necesidades. 

3.6.5 COMERCIALIZACION 
Entre el 40 y 50 porciento de la r.omercializacion se realiza 
par distribuidores minoristas, y el resto es comercializada 
directamente en la planta a las empresas constructoras y el 
gobierno. Los mArgenes que tienen los intermediaries esta 
entre el 20 y 30 porciento dependiento del producto y el 
vo1umen de compra. En El Salvador la l~mina rural tiene un 
mayor mArgen pare propiciar su venta, por que los volumenes 
de compra son mas bajos. 
El transporte es realizado par empresas privadas y por las 
propios intermediaries o canstructores. 

3.7 INDUSTRIA DE LA LOSA 

3.7.1 ESTRUCTuRA DE COSTOS 
La estructura de castes de 
produccion de losa sanitaria 
Materias primas nacionales 
Combustibles y energia elec. 
Insumos importados. 

las 
es la 

empresas dedicadas a la 
siguiente: 

Mano de obra. 
Gastos de fabrica . 
Administra.cion. 
M~rgen ante~ del impuesto 

3.7~EVOLUCION DE LOS PRECIOS 

10 
15 

2 
15 
10 

9 
25 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

15 porciento 
2() " 

5 
2<) " 
13 " 
1~ 
.&. ·-· 

35 

Los precios de los sanitarios a Junie de 
siguientes: 

La evolucion de los precios ponder ados 

sanitaries es la siguiente: 

Af'lo Guatemala CostaRic:a 

1988 son l C•S 

de vent a los 

Ponder ado Lavatorio ecnomic:o Centauro blanco 
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Quetzales Col ones 
1979 52.86 
1980 72.35 
1981 85.99 
1982 73.09 
1983 8b.3b 
1984 87.94 
1985 225.1 2,290 6,670 
1986 233.4 2,42(1 6.970 
1987 221.3 2.250 6.555 
1988 239.0 2,740 8,240 
FUENTE: Guatemala: Camara Guatemalteca de la Construccion! 
Costa Rica: Instituto Nacional de la Vivienda y Urbanismo. 

3.7.3 TAMANO Y PRODUCCION 
La losa es una industria que se ha desarrollado en los 
~lti~o5 a~os; la capacidad instalada para este clase de 
industrias esta entre 8 mil y 10 unidades sanitarias anuales, 
es decir lavabos, bidet, etcetera. Las plantas estan 
produciendo entre el 90 y 95 porciento. 
La capacidad de la planta visitada en Guatemala estA siendo 
utilizada al 95 por ciento. 
Lci prc•ducc:ior> se ha venido incrementando todos los arlos 
aprovechando la dustitucion de importaciones. 

3.7.4 PROP!EDAD Y SITUACION FINANCIERA 
Son empresas con grandes inventarios, intensividad de capital 
y solventes; su actividad comercial es de magnitud 
centroamericana. Estan organizadas como sociedades anonimas! 
y aproximacamente el 50 por ciento del capital social 
pertenece a empresas transnacionales. 
El capital en giro est~ entre 15 y 20 millones de Ouetzales. 

3.7.5 COMERCIALIZACION 
Se efectua atrav•sde 120 distribuidores en Centro Am&rica de 
la siguiente forma: 

Pais 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 

~ Oistribuidores 
30 
3(i 

20 
4(1 

La cobertura de mercado en Guatemala es de un 70 
porciento, e! resto se cubre con importaciones. 
porciento de las ventas son para Guatemala y el 60 

a 80 
El 40 

porciento 
se exporta a Centroamerica. 
Con la ampliacibn de la capacidad instalada de la planta en 
un 40 porciento se iniciarAn las exportaciones a Estados 
Uni dos. 
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3.8 INDUSTRIA DE HIERHO Y DERIVADOS 

3.8.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 
Los costos 
afec:tados en 

lie los 
forma 

importadas; estimamos 
farina si guiente: 

productos derivados del hierro 
determinante par las materias 

la integrac:ior. de las •ismos 

est an 
primas 
en la 

Materia prima importada •• 15 a 20 porciento 
Materia prima nac:ional 15 a 20 " 
Mano de obra direc:ta • .S a 9 " 
Cncnbustible y Energ!a. 5 a 10 
Administracion • .B a 12 
MArgen antes del impuesto. 20 a 30 " 
El bunker es un gasto importande de! c:osto directo, en la 
fundic:ibn de chatarra se utiliza el 17 porc:iento del costo 
directo, mientras que al ser laminacibn se utiliza el 7 por 
ciento •• 
La palaquilla es la materia prima importada para hac:er la 
laminacibn• cuyos precios han Subido grandemente en el ultimo 
aho: El c:osto en enero de 1986 era de 210 dolares la 
tonelada, en tando en mayo llego a 275 dolares y para enero 
tienen cotizaciones a 300 d61ares. 

3.8.2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS 
Los precio~ del hier-ro a jLmio de 1988 son los siguientes: 

Guatemala Ei Salvador 
QuetzAles Dolares c:olones dolares 

Hierro 62.50 23.15 112.oo 20.75 
Alambre 79.75 29.55 124.oo 22.96 

La diferencia entre el precio de Guatemala y el Salvado~ es 
el margen de intermediacion del distribuidori el prec:io er. el 
Salvador es en fabrica~ mientas el de Guatemala es el de 
distribuidor, el cual dispcne de un margen de 12 porcientc en 
el hierro y de 30 en el alambre. 
La evolucion de los precios en Guatemala es coma sigue: 

Ind ice 
Al"los Hierro Liso 
1979 . 1. 0000 
1980 . 0.9700 
1981 . 0.9828 
1982 . 0.96(10 
1983 . 1. 1012 
1984 . 1.1320 
1985 . 1. 7000 
1986 . 2.8000 
1987 . 2.6236 
1988 . 3.0816 

!ndice 
Hierro c:orrugado 

1.0000 
1.1329 
1.1348 
1.0714 
1. 2714 
1. 2571 
1. 9976 
2.9376 
2.3962 
2.9762 

Indice 
Alambre 

1.000(; 
1.1667 
1. 2227 
1.2350 
1. 2897 
1.3200 
2.8070 
2.9650 
2.6400 
2.6583 

FUENTE: Guatemala, Camara Guataaemalteca de la Construccion. 
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3.B.3 TAt1ANO Y PROODUCCION 
La capacidad instalada de Guatemala es de 365,000 toneladi\S 
anuales, y estA produciendo 219,000 toneladas anuales, es 
decir, estan produciendo al 60 por ciento 
La capacidad instalada de 1000 toneladas mensuales y estan 
produciendo 219,000 mensuales, El Salvador tiene capacidad de 
300,000 toneladas anuales, Una de las empresas visitadas esta 
trabajando al 66 por ciento de su capacidad instalada, pero 
se nos infor.O que la de mayor capacidad estA subocupada. 
En ~eneral nos informaron que la capacidad instalada en 
centroamerica esta subutilizada y que puede tener capacidad 
para surtir el mercado las prbximos cinco aNos. 

3.8.4 PROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
Son sociedades anonimas que utilizan capital en form~ 

intensiva, predomina en ellas el capital nacional. 
Estas empresas no tienen regularmente problemas, sin embargo, 
una de ellas en el Salvador~ par estar trabajando a baja 
capacidad, lo mAs probable es que si los tenga. 

3.8.5 COMERCIALIZACION 
Las empresas regularmente tienen distribuidoras mayorist~s 

del mismo grupo, las cuales venden a distribuidores m~dic 

~~yoristas y detallistas. Las empresas mayoristas tienen sus 
propios transpores~ lo mismo que los medic mayoristas. 
Las empresas venden al c:ontado y raras veces c.t.org.:.r. 
creditos. Las empresas m~s p~quehas venden directamente en 
planta. 

3.9 INDUSTRIA DE ALUMINIO 

3.9.1 ESTRUC7URA DE COSTOS 
En los costos de la industria del aluminio influye de man2ra 
importante el consume de materia prima irnportada, deno~inada 
tocho, probetas o cilindros de aluminio. en segundo lugar se 
encuentra el consumo de energ~ticos. 
La integraciOn porcentual del c:osto es el siguiente: 

Materia prima - . . . .45 a 55 Porciento 
Mano de obra ""? a 8 .. ...... 
Combustible y Energia electrica C' a ..J 10 " 
Indirectos fabrica ~ 10 .. . . . . . .J 

Marg en antes del impuesto •• . ~!J_~_ ~(~--

3.9.2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS 
El kilo de perfir de aluminio en Guatemala es de Q.1.86 en 
junio de 1988., mientras queen 1982 el precio era de Q.0.64, 
que representa un incremento de 189 porciento. 
La evolucbn del precio es como sigue: 
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GUATEMALA: INDICE DE PRECIOS DE PERFIL DE ALUMINIO 
ANO 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
INDICE 1.00 1.25 2.66 3.15 3.51 3.bb 
FUENTE: InvestigaciOn propia. 

3.9.3 TAMANO V PRODUCCION 

1988 
4.89 

Las plantas de aluminio que existen en Guatemala, tienen 
capacidades instalddas para producir arriba de los 6,000 
kilos cada una, pero par la reducciOn en el ritmo de la 
construcciOn en el periodo 1980-1985, la producciOn se redujo 
sustancialmente, pero en los ultimas aNos existe una evidente 
recuperaciOn, actualmente estan trabajando al 40 porciento de 
su capacidad. 
La planta instalada en Guatemala tiene capacidad de 
aproximadamente b,040 kilos y produce de 2,400 a 2,700 kilos 
anuales de perfiles, en jornada de 9 horas diarias. 
El proceso se realiza calentado y extruyendo probetas de 
aluminio atraves de un horno extrusor que tiene a la salida 
una matriz de la forma del perfil que se desea producir! la 
cual es halada a mano y cortada en tiras a la medida deseada. 

3.9.4 PROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
Estar. organizadas como sociedades anonimas de ~~pital 

nacional salvadoreho, tanto la de Guatemala como la de El 
Salvador. 
Las industrias del aluminio tienen una situaci6n 
satisfactoria ya que las empresa trabaja con recursos de sus 
clientes sin incurrir en gastos financieros y ademas operan 
con buena rentabilidad. 

3.9.S C0!1ERCIALIZACim.; 
La realiza directamente ld empresa~ en las instalacior.es de 
la planta. Los clientes efectuan los pedidos y los recogen. 
La politica de ventas es pago anticipado y entregas a 30 
di as. 

3.10 INDUSTRIA DE LA MADERA 

3.10.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 
La madera en troza 
de materias pri~as: 

la siguient~ forma: 

es el principal componente en los costos 
la descomposicibn del costo se estima en 

Haterias primas 
I 1ano de obr a 
Energi~ el~ctrica. 

Administrativos 
lndirectos de fAbrica 
M~rgen antes de impuesto 

. 45 
5 
2 
2 

1 () 
25 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

50 Porciento 
8 " 
4 .. 
~ " ...., 

15 " 
~C" 
-·.J 

.. 
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Costas de madera contrachapada 

Insumos • 60 a 62 porciento 
valor agregado • .. 35 a 40 .. 

Materias primas. 40 a 45 .. 
Gastos de f~brica 5 a 10 " . 
Depreciacion 1 a .., .. 

~ 

Mano de obra 25 a 30 " 
Gastos financ:ieros 2 a 3 .. 
Administrativos 8.0 10 h 

Marg en antes del impuesto C" -· a 10 
Los insumos nacionales son: Pinabete~ ocarpa, resina, arena, 
arina, etc. 
Los insumos importados son: lijas y pegamentos. 

3.10.2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS 
El precio de la madera por pie 
Guatemala era de 80 centavos de 
los precios como sigue: 

en a junio de 1988 en 
quetzal, y la evolucibn de 

GUATEMALA: INDICE DE PREC!OS DE LA MADERA ASERRADA 
ANO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
P. 1.00 1.14 1.29 1.43 1.71 ~.29 2.86 3.57 4.57 5.71 
FUENTE: Camara de ia Industria de la Construccion 

Para efectos de estL1di o se cc.nsideraron unicamente los 
precios de madera de pino. 

PRECIOS DE MADERA CONTRACHAPADA: 

Los precios a Junie de 1988 son 

precio naciona1 por lamina 
precio de expartacion por l?.mina 

3.10.3 TAMANO Y PRODUCCION 

1os siguientes: 
Lempiras Dolares 

17.22 6.15 
4.20 

La capacidad instalada en Guatemala es de 450 a 50(1 millones 
de pies tablares y las empresas de Honduras tienen entre 500 
y 600 mi 11 ones de pi es tabl ares y est an trabajando al 30 o 60 
por ciendo. 
Una industria investigada en Guatemala tiene capacidad para 
16,000 pies diaries y la utilizacibn de su capacidad esta 
trabajando al 30 o 50 par ciento. 
La producciOn de madera aserrada se mantiene baja en vista 
de la dificultad de obtener licencias de explotacibn en los 
organlsmos gubernamentales, encargados del control forestal, 
coma son INAFOR en Guatemala y COHDEFOR en Honduras. 
Las empresas compran parte de la madera que procesa, el resto 
Ja obtiene de bosques de su propiedad. 



- 29 -

La corporaciOn Hondurefta de Desarrollo Forestal CoHDEFOR, 
controla la producciOn de •adera y lleva estadisticas al 
respecto. La prodcciOn es la siguiente: 
Pr~ucciOn en •illones de pies tablares 

aha Honduras 
1978 261 
1979 
1980 
1981 
1982 

FUENiC:: COHDEFOR 

240 
231 
230 
201 

La capacidad instalada 
720,000 l.\minas al aha, 
por ciento. 
La pr-oduLcibn de madera 
sigue: 

1986 

Madera de color 
Playwood 

1987 
Plywood 

1988 a mayo 
Plywood 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

192 
175 
177 
167 
199 

para la produccibn de plywood es de 
pero solo se est~ trabajando al 33 

contrachapada en Honduras es co~o 

laminas 
202,765 
177,958 

126,660 

mts. cubicos 
3,591.6 
4,200.2 

La produccibn en 1988 se ho inc,.-ementado en 30 po:- ciento con 
,.-especto a la de 1987. 

3.10.4 PROPIEDAD Y SITUACION FINANCIERA 
Aproximadamente el 85 porcier.to de los aserraderos son 
individuales de tipo familiar. 
La fAbrica de plywood de Honduras tiene el 74 porciento del 
capital privado d~ loriger. r.acional y el 26 porciento del 
gobierno, ejerciendo el control de este ultimo COHDEFOR. 
La situacibn financiera de esta industria es buena, ya que la 
mayorla de las empresas tienen mas de 30 aftos de instaladas, 
poseen bosques propios y operan con un margen atractivo. 
La fabrica de playwood en Honduras tiene creditos bancarios 
contratados al 11 y 12 por ciento. Tienen dificultades en 
obtener recurses para la ~mpliaciOn de la fAbrica y para 
capital de trabajo. 

La empresa de aglomerados de madera que opera en Guataemala 
es unica en su genera en Centroamerica y esta organizada como 
sociedad anOnima de capital nacional. 
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Su situacibn econO.ina es buena una vista de que su producto 
ha tenido .ejor aceptacibn en el ~ltimo tiempo par cambio en 
su administraciOn. 

3.10.5 COl'1ERCIALIZACION 
Geoeral1Dente se efectua directamente en el aserradero. 
Algunos poseen un punto de distribucibn en el caso de que se 
encuentren ubicados en un punto no coniercial. La politica de 
ventas es exclusivaMente al contado y precios fijos. Honduras 
es exportador de madera dentro y fuera del Area; en 1986 
exportb 94.2 millones de pies tablares, exportanto el 70 por 
ciento al caribe y Estados Unidos, 10 por ciento resto de 
america y el 20 por ciento a Europa. 

lndustria de aglomerados 
Las productor•~s de aglomerados tienen distribuidores 
mayoristas y minoristas, en este ultimo caso estan las 
ferreterias, etcetera. 
Los precios son puestos en fabrica. Como competencia tienen 
las hojas de carton comprimido <mazonitei que son importadas 
de Asia. 

3.11 INDUSTRIA DE TABLEROS AGLOMERAOOS 

3.11.l ESTRUCTURA DE COSTOS 
La informaciOn que nos proporcib la unica empresa que trab2ja 
el producto fue bastante incompleta, sin embargo! ios costos 
los hemos eslimado en la forma siguiente: 

!ntegracibn porcentual dej costo 

Materias primas • 
Energia ejectrica 
Mano de obra y gastos de f~brica 
Margen antes del impuesto ••• 

3.11.2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS 

45 a 
1 a. 4 

20 a 25 
25 a 30 

" 

La evolucion de los precios dee la madaera aglomerade en 
~ltimos 3 ahos, por tipo de plancha producida, es coma sigue: 
GUATEMALA: PRECIOS POR PLANCHA DE TABLEROS AGLOMERADOS 

Espesor Plancha 1988 1987 1986 
Pigs. 

1/4 13.60 12. 15 12. 15 
3/8 19.20 17.15 17. 15 
1/2 24.20 21.60 21.60 
5/8 29.20 24.00 24.00 
3/4 34.00 30.00 3(1. 00 

l 44.80 40.00 40.00 
1 1/2 65.40 60.00 6(·. 00 
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Fl.IENTE: 

3.11.3 TAMANO V PRODUCCION 
a capacidad instalada de Guate.ala es de 24 metros cubicos de 
•ateria pri.a, suf iciente produccibn para abastecer el 
•ercado nacional, la produccibn es de ••••••••••. 

3.11.4 COMERCIALIZACION 
Se realiza atrav~s de una red de 90 mayoristas en toda la 
repid>lica en la misma fAbrica. La enapresa sugiere los precios 
de venta al pilblico y fija un marg~n de utilidad de 
aproximada•ente un 20 por ciento para los mayoristas. 
El 55 porciento de las ventas son al contado y el resto al 
cre:tito. 

3.12 INDUSTRIA DE PLASTICOS TE~110FIJADOS 

3.12.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 
En el componente del costo del P.V.C la materia prima 
represente el ciento porciento de este rubro, mientras los 
otros costos variables no son muy importantes, salvo el 
referente a la mano de obra. La materia prima proviene de 
fuera del Area, incidiendo el componente importado en fo~~a 
determinante. 

La estimacion de la es~ructura de 
siguiente: 
Materias primas importadas. 
Mano de obra. • • • • 
Energia el~ctrica 
Gastos de f~brica 
Ad111inistracibn 
M~rgen antes del impuesto. 

3.12.2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS 

. 

. 

.38 
• 12 

4 
C' . .., 
6 

?C' . _.., 

costos de costos es 

a 43 porciento 
a 16 
a 6 .. 
a 10 
a 10 
a 30 

El precio del P.V.C. por kilo en Guatemala es come sigue: 
1985 1986 1987 1988 
0.75 1.05 1.57 1.88 

3.13 OTROS PRODUCTOS 

3.13.1 ESTRUCURA DE COSTOS 

el 

Se investigaron otros productos pero con menor nivel de 
detalle, no sblo porque representan un porcentaje menor en 
los costos de una vivienda, sino tamben las industrias no 
fueron muy colaboradores, por consiguiente sehalaremos la 
informacibn que r:onsideramos mAs importante, en la que se 
destaca la industria de tornillos y herrajes. 
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Los costos de los tornillos y herrajes tambi~n estan 
impactados en forma considerable par la materia prima 
importada. Las estimacion de la estructura de costos de los 
tornillos y herrajes es la siguiente: 
"ateria prima. • • • • 30 a 35 porciento 
"ano d2 obra directa 8 a 20 " 
"anteni mi ento. B a 10 " 
Energia. 5 a 8 .. . . . 
Repuestos. 10 a 15 It . - . . . . 
Adnainistracibn 10 a 12 .. 
"~rgen antes del impuesto 30 a 40 .. 

3.13.2 EVOUJCION DE LOS PRECIOS 
Los alambres conductores de electricidad han evolucionado en 
los precios en la forma 
Af'fo Alambre de 12 
,979 1.0000 
1980 0.9545 
1981 1.0000 
1982 0.7727 

siguiente: 
Alambre 

1.0000 
0.8151 

1983 0.7727 0.9273 
1984 0.8181 0.9152 
1985 2.2273 2.1848 
1986 1. 9091 3. 5485 
1987 1.4545 1.5879 
FUENTE: Camara Guatemalteca de la Construccion 

4 COMEF:CIO 
El comercio exterior pero concretamente las impo~taciones de 
fuera del area sugieren ventanas estrategicas para el 
desarrollo de las industrias de materiales de construccibn, 
mediante una politica de sustitucion de impc•rtaciones. 
En vista de la abundancia de infor-macion que hay sobre el 
=articupar, 6nicamente seleccionaremos aquellos productos, 
que por su importancia pueden ser objeto de sustitucion 
mediante la producciOn nacional o r-egional. 
Las impor-taciones totales de los materiales de constr-uccibn 
en productos de madera y sus derivados, materiales met~licos 
no ferroscs y sus derivados y productos ferrosos y sus 
derivados en 1980 llegaron a 304.2 millones, pero por la 
crisis econO.Tiica de los paises centroamericanos, las mismas 
se desplomaron hasta 192.6 millones en 1984, a pesar de la 
elevacion de precios; en 1985 se inicia la recuperaciOn al 
totalizar 369,575 toneladas, con un valor de 203.6 millones 
de pesos centroamer-icanos, correspondiendo a importaciones 
fuera del are~ 299,465 toneladas, con un valor de 171.4 
mill ones. 
Las importadores de fuera del ar-ea en 1985 
con 50.5 millones, Guatemala 36.2 ~illones, 

son: Costa Rica 
Honduras 31.5 
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mil lones, El 
•i l lones. 

Salvaror 28.4 millones y Nicaragua 24.9 

4.1 LAMINA DE ADBESTOCEMENTO V FIBROCEMENTO El fibroc~mento 
es una !Amina para techo(ondulada) o plana <muro seco> que 
todavla se importa de fuera del Area, ya que com~rcio 

interregional pr~cticamente es nulo. 
Las importaciones del resto del mundo llegaron 
4,544 kilogramos con un valor de 1.1 millones de 
posterior~ente fueron disminuyendo hasta llegar 
pesos CA en 1983. 

en 1981 a 
pesos C.A., 

a 62 mil 

En los ahas siguientes se inicia la recuperaciOn, pues en 
1884 se importaron 3,0SS kilogramos con un valor de 2.0 
millones de pesos CA, siendo el unico pais importador 
Nicaragua. 
En general este producto esta 
nacional y existe capacidad 
problemas las proximos aNos. 

bien cubierto par la produccion 
instalada para abastecer sin 

4.2 LOSA Y PORCELANA 
A pesar que existen en centroamerica varias empresas que 
produccen losa y pcrcelana, todavia existen impor~antes 

volumenes de importaciones de fuera del Area. 
El comercio intraregional bajo a sus menores niveles en 1981, 
en que se comercializo 2.0 millones de pesos CA, 
posteriormente con ligeros altibajos, la industria se ha 
recuperando en 1985 al comercializarse 3.1 millones. 
Los principale~ importadores del producto en 1985 son El 
Salvador que importa 1.6 millones y Honduras con un 1.1 
miller.es, mientras !os productores son Costa Rica y 
Guatema1a. 
Las importaciones del resto del mundo llegaron en 1980 a su 
m~~ima magnitud al ingresar al ~rea 1.5 millones de dOlares y 
se redugeron en un 27 porciento al comercializarse 1.1 
millones en 1985. Los principales paises importadores en 1985 
son: Guatemala, El Salvador y Honduras, con montos que var. 
entre 300 y 400 mil pesos CA. 
En este renglbn es necesario tambien 
financieras, t~nicos y de integracibn a 
para incrementar la producccibn, mejorar 
producto y ampliar el numero de productos. 

4.3 AZULEJO V MOSAICOS 

hacer esfuerzos 
nivel empresarial 
la calidad del 

Estos productos estan siendo producidos en las diferentes 
palses del ~rea y existe co~ercio intercentroamericano y 
tambien de fuera del Area. 
Las importaciones intercentroamericanoas llegaron a SLI mA:<ima 
expresibn en 1978, cuando se comerciO 3065 kilcgramos con un 
valor de 1.9 millones de PC, en 1981 llego a su nivel m~s 
bajo con 1000 kilogramos y 262 mil pesos centroamericanos; su 
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recuperacibn en los al'fos siguientes es momentanea,· pues 
despues de llegar a 1492 kilos con un valor de 1.2 millones 
de PC, baja a 1309 kilogrdamos con 962 mil pesos CA. en 1985. 
Lo anterior da idea que el comercio es complementario y de 
productos de bajo costo, pues el precio media por kilogramo 
se redujo en el ultimo af'fo en forma muy manifiesta. Los 
palse~ importadores son Guatemala, ~l Salvadror y Honduras y 
los exportadores El Salvador y Honduras. 
Nicaragua hasta 1980 fue el mayor importador del comercio 
intercentroamericano. 
Las importaciones de fuera del area llegaron a SU m~ximo 
punto en 1979, cuando se importaron 3,602 kilogramos con 2.1 
millones de pesos CA. En 1982 llego a su punto mAs bajo al 
importar·unicamente 285 kilagramos con un valor de 231 mil 
pesos CA., pero en los af'fos siguientes existe una pequef\'a 
recuperaciOn al llegar a 1,707 kilogramos con valor de 1.2 
millones en 1985,en orden de importancia los mayores 
importadores son Honduras con 501 mil pesos CA. Costa Rica 
399 mil pesos CA y Guatemala 258 mil pesos CA. 
Esta industri~ tam~ien tendra que buscar una mayor 
integraciOn empresarial con el objeto de cubrir esa brecha de 
importacibn que todavia e;.:iste, aumentando la capac1aa.d 
instalada y hacienda algunas innovaciones de producto •• 

4.4 PRODUCTOS DE HIERRO 
Los productos derivados del hierro son los mas importantes 
renglones de impor-tacion de de fuera del area, de materiales 
de construccion, destacandose en estos los productos que a 
continuacion se listan con el valor de lo importado en el 
periodo 1982-1985: 

partida 
681040001 
681040002 
68104001)9 
681050001 
6810702 
6811300 
681130009 
6811400 
6811599 

Detalle de 
681040001 

681040002 

681040009 

1 '7'82 1983 1984 1985 
F·erf i 1 es: 740 15,073 1,661 345 
viguetc?.s 1Ci'070 7.943 8.926 9.162 
Los demas 4,088 2,791 2, 119 3,482 
Lamina lisa 51, 715 51,860 53, 134 63,488 
Galvanizada 8,445 B,919 6, 171 5,676 
Tubes y G. B,599, 9,353 8,489 7,063 
los demas 19,685 18,550 7,4'71 7,493 
tubes celaos 207 1,557 3,201 2, 151 
Piezas de h 2,261 2,275 3,717 1,005 
total es 105,810 118,321 94,909 99,865 

par-tida 
Angulos, Perfiles, Flejes o secciones, que vengan 
acadas y perforad~s Cv.g. Metal hDEXION", 
excepte para construccion de edificios>. 
Viguetas, vigas, secciones, angulos y perfiles 
hasta de 7.62 centimetres (3 pulgadas) par su 
lado mayor platinas hasta 17.78 
Los Demas 



681050001 
6810702 
6811300 

681130009 
6811400 

6811599 
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"Uni v..:arsal es••, pl anchas y l ami nas, l i sas 
Planchas y lAminas galvanizadas 
Tubas, caheria y sus accesorios de hierro o acero 
<exep~o de hierro colado} revestido o no, 
incluyendo cahos y canales 
Lo!'> demas 
Tubas, caherlas y sus accesorios, de hierro 
col ado. 
f'iezas de hierro o acero fundidos y de hierro o 
acero forjados. 

Las estadlsticas anteriores sabre importaciones de algunos de 
las principales productos derivados del hierro ponen de 
manifiesto que es un rubro muy importante como material de 
construccibn, es par eso que atraves de ese componente de la 
edificai:ibn, se fugan importantes sumas de divisas al 
exterior. 

- . 
Se reconoce la dificultad que existe en cuanto a su 
desarrollo desde las diferentes puntos de vista: tecnicos~ 
financieros, mercadolbgicos, etcetera, sin embargo, esta es 
una ventana estrategica, que debe preocupcar- a los gobiernos, 
organismos internacionales y a la iniciativa privada, para 
que en el futuro impulsen el desarrollo de esta industria o 
se trate de modificar· ios patrones de cons~ruccion para 
disminuir su consume. 
Los vol~menes y val ores alcanzados de comercic 
intercentroamericano es m~y importante y el abastecimiento 
que atraves de la producciOn nacional se hace a nivel 
nacional es importante, pero todavla existe esa ventana 
estrategica y es conveniente poner interes en su desarrollo. 

4.5 VIDRIO PLANO 
Otro rubro imprncante es el vidrio plane para construcciOn, 
que no se produce en centroameric2, a pesar de que e~ el 
pasado se han instalado fabricas en Guatemal~ y El Salvador, 
mismas que por razones tecnicas y financieras no llegaron a 
producir. 
El comportamiento de las importaciones en lus 1Htimos die:: 
ahos de acuerdo con el cuadro , tabulado por la 
Secretarla de Integracion Economica, pone de manifiesto 
tambien la crisis ~n el ramo de la construccion, pues despues 
que las importaciones de fuera del ~rea llegaron a 13,569 
toneladas metricas con un valor de 6,0 millones de pesos 
centroamericanos en 1980, bajaron a B,813 toneladas metricas 
con un valor de 4,2 millones de pesos centroamericanos en 
1984. En ~985 se inicia la recuperacion de las importaciones 
de vidrio ai pasar a 10,321 toneladas metricas con un valor 
de 4.5 millones de pesos c.a. 
Los principales palses importadores en 1985 son Nicaragua con 
1.9 millones, y El Salvador con 1.2 millones que son los que 
han iniciado la recuperacion indicada antes, pues Guatemala, 
Honduras y Nicaragua continuan con la tendencia descendente. 
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No hemos considerado las importaciones intercentroamericanos 
por corresponder a reexportaci bn, ya que co .. ~o i nc~i camos no 
hay produccibn nacienal y por otre lade se trata de sumas 
poce significativas. 

5. ASPECTOS TECNICOS DE LA PRODUCCION. 
5.1. INDUSTRIA DE CEMENTO 
5.1.1 ASPECTOS TECNICOS 
En Centreamerica se utiliza tanto la tecnologia h~meda coma 
la seca, predominando en algunos la mas avanzada como en 
Guatemala y Costa Rica, en donde todo el proceso de 
produccibn es par la via seca, mientras que Nicaragua est.a 
preduciendo solo baje el Sistema hLtmedo. En Honduras y El 
Salvador tienen sistemas combinados. La via humeda tiene 
mayor consumo de conbustible, por ejemple en El Salvador el 
consume de fuel oil por cada bolsa de 42.5 kilos producica es 
de 1.64 galones por la via humeda y de .99 por la via seca. 
La tecnologla utilizada es principalmente de origen europeo o 
norteamericana. 

5.1.2 ORIBEN Y TlPO DE INSUMOS 
Los insumos del cementa son de origen nacional, canter-as de 
piedra caliza. Oxide de hierro y yeso. El Salvador tiene que 
importar de Guatemala el cxido de hierro y el yeso, pero el 
componente que el cemento tiene de estos productos no son 
cantidades que pongan en series problemas a la industria, a 
pesar del alto costo del transporte y las distancias 
transportadas. 
El principal consumo nacional de consiguiente viene siendo la 
cantera de piedra caliza, que es un insumo que debe estar 
localizado en la misma planta. 
Nicaragua no tiene bien estudiadas las canteras de mate~ias 
primas, razon par la cual con la colaboracion t~cnica Ce 
ONUDI y financiamiento de la UniOn Sovi~tica, desarrollarr~n 
un estudio geologico para cuantificar canteras y propiciar 
algunas industrias de materiales de construccion. 

5.1.3 EMPLEO V CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
En 1988 el ~rea cent;-oarneri cana ope:-an ocho pl ant as 
industriales cementeras donde trabajan m~s de 3,600 personas, 
con un promedio de 450 empleados, con rango entre 300 y 850 
personas. Aproximadamente entre el 80 y 85 porciento son 
obreros, del 15 a 20 porciento son empleados administrativos, 
y sOlamente un 2 porciento son tecnicos. 

5.2 INDUSTRIA DE ARENA Y GRAVA 
5.2.1 ASPECTOS TECNICOS 
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Tecnologla simple basada en la mecanizacibn del pr~ceso. 

Desde la extraccion y carga de camiones par media de palas 
mecAnicas, que luego trasladan la arena al silo alimentador, 
que par gravedad alimenta al sistema de bandas 
transportadoras, que en su recorrido separan por vibracion y 
labado de agua, la arena y grava. Posteriormentese almacenan 
separadamente, con un cargador frontal. 
Su origen es norteamericana, pero actualmente 3e importa de 
Mexico parcialmente; se produce regiondlmente. 

5.2.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
El insumo es 100 por ciento de 
constituido por arena de rio. 
problema, ya que se extrae del 
dulce. 

origen nacional, 
Su obtenciOn no 
cauce de los rlos 

5.2.3 OCUPACION Y CAL!FICACION DE LA MANO DE OBRA 

y esta 
presenta 
de agua 

En esta industria son pocas las que tienen mas de 40 
trabajadores, son las empresas mAs mecanizadas; existen 
tambien algunas entre 20 y 40 trabajadores y la mayoria que 
corresponde al sect~r informal que tienen menos de 20. 
En el sector formal entre el 85 y 90 porciento del personal 
ocupado corresponde a obreros, de un 5 a 8 porciento son 
empleados administrativos, y menos de un uno porciento de 
tecni cos. 

5. 3 INDUSTRH'1 DE CAL 
5.3.1 ASPECTOS TECNICOS 
Las industrias grandes utilizan parte de las tecnologias e 
infraestructura del proceso de fabricacion del cementa. Su 
origen es Danes~ con antiguedad de mas de 50 aftos, con 1~ 
consiguiente baja eficiencia en produccion y altos costos. 

5.3.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
!nsumos de origen 100 porciento nacional, constituidos por 
nateriales calizos de facil obtencion. 

5. 3. 3 EMPLEO Y CAF:ACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
La industria de cal en el sector formal, da empleo a 120 o 
250 personas, por unidad de produccibn de los cuales 
aproximadamente, el 79 porciento son obreros, el 20 porciento 
empleado3 administrativos y uno porciento de t~cnicos. 
El sector informal ocupa menos de 20 personas, todos con 
nivel de obreros en cada unidad de produccion. 

5.4 INDUSTRIAS DE ARCILLAS 

5.4.1 ASPECTOS TECNICOS 
Se utilizan tecnologlas intermedias de origen europeo y 
norteamericano, caracterizadas por la versatilidad del equipo 
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que permite fabricar hasta 30 productos diferentes, cpn solo 
cantbiar la matriz y ajustar la u1•idad de carte. 

5.4.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
Insumo principal, arcillas de diferentes caracteristicas 
fisicas. Su origen es nacional. 

5.4.3 EMPLEO Y CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
SOio las empresas que tienen mayor grade de mecanizacion, 
tienen m~s de 100 trabajadores, alto porcentaje de ellos son 
obreros no calificados, menos del 10 por ciento de 
trabajadores administrativos y muy escasos tecnicos. 
En el sector informal que es ia gran mayorla de industrias, 
pr~cticamente todos son obreros sin caJificaciOn. 

5.5 INDUSTRIAS DE DERIVADOS DEL CEMENTO 

5.5.1 ASPECTOS TECNICOS 
La maquinaria que utiliza es simple y es fabricada en las 
mismos pat·ses centroameric:anos 0 bien impor-tada de me:<ico. 
Fu~ introducida en Centroamer-ica hace mas o mencs 50 a.no: 
desde norteamerica. A la fecha, las maquinas no han sufrido 
modificaciones sustanciales! salvo moldes y materiales para 
disel'Jos nuevos. 
Existen por lo menos dos niveles tecnicos de operacion el mas 
desarrollado y de mayor inversibn que utiliza silos para 
almacenaje de materiales, mezcladoras de gran capacidad y 
prensas alimentadas automAticamente, con manejo de materiales 
y productos ~inales, por meciio~ mecanicos. Utiliza capital 
intensivo. 
En el otro nivel la prensa trabaja en forma nanual o a veces 
hidrAulico, y el manejo de materiales y productos tambien es 
manual. Utiliza mano de obra intensiva y poco capital por 
trabajador. 
La mayor parte de las empresas trabajan con menos de diez 
personas, mientras que muy pocas con mas de 20. 

S.5.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
Los insumos son de origen 
caso del cementa, piedra 
de estas materias primas 
Todos los paises tienen un 

nacional de tipo mineral, tal es el 
pomex, arena, grava. El suministro 
no representan ningun problema. 
abastecimiento adecuado. 

5.S.3 EMPLEO Y CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
Las empresas mAs mecanizadas que son pocas en centroamerica, 
tienen mas de 40 trabajadores, de los cuales el 85 porciento 
son obreros, el 14 porciento son administrativas y 1 par 
cienta de t~cnicos. Par el grado de mecanizaciOn que tienen 
ocupan relativamente pocos empleados. 
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En el sector informal las unidades de producciOn tienen menos 
de 10 trabajadores no calificados. 

5.6 INDUSTRIAS DE LAMINA DE ADBESTOCEMENTO Y FIBROCEMENTO 

5.6.1 ASPECTOS TECNICOS 
La t:ecnologla utilizada es de origen principaimente europeo, 
la principal empresa que proporciona tecnologla y now how es 
Eternit: de Suisa. Esta empresa tambi~ ha participado 
conjuntatnente con las eptpresas nacionales en la investigacibn 
de nuevos productos. 
La mayor parte de los equipos son suisos, pero acondicionados 
en Estados Unidos para las caracterlsticas de produccion de 
Centroamerica. Algunos equipos menores son de origen 
centroamericano~ tal es el caso de motores, moldes y otros. 

5.6.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
Se importa de fuera del area el adbesto y pulpa de papel, la 
primera para la fabricacibn de la lamina de adbesto y la 
segunda para la fabricacibn de lamina de fibrocemento; se 
utiliza coma materia prima nacional o centroamericana 
desperdicios del papel CcartOn> .y el cementa. 
El Salvador tiene que importar carton de Guatemala para 
mezclar con la pulpa de papel, al nc tener intername~te ur. 
suministro completo de esa materia prima. 

5.6.3 EMPLEO Y CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
Estas empresas ocupan entre 300 y 400 empleados, de 1cs 
cuales el 80 p~rciento son obreros, 15 porciento de 
trabajadores administrativos y un 5 porciento de t~cnicos. 

5.7 INDUSTRIAS DE LOSA 

5.7.1 ASPECTOS TECNICOS 
Opera con tecnologla de American Standar, per la que p~gan 
derechos de use, sin embargo, las empresas han desarrollado 
tecnologia propia en algnos procesos y productos. 

5.7.2 ORIGEN V TIPO DE INSUMOS 
Los artefactos sanitaries utiliza el 75 por ciento de las 
materias primas nacionales y el 25 por ciento de fuera del 
Area, concretamente se importa de los Estados Unidos, Las Las 
importaciones son: caolines y esmaltes ~ue no se producen en 
el area. 

5.7.3 EMPLEO V CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
Las industrias de sanitaries dan ocupacibn a un nC1mero alto 
de empleados, entre 200 y 300 trabajadores per empresa, 
siendo el 85 p1rc'ento de obreros, los cuales deben tener 
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alguna calificacibn, que va entre tres 
porciento ~s personal ad•inistrativo y 
tecnicos. 

y dace meses. El 
3 par ciento 

12 
de 

En azulejo y piso cerAmico las empresas ocupan entre 40 y 150 
trabajadores, siendo el 98 porciento obreros, 11 porciento de 
personal administrative y el uno porciento de tecnicos. 

s.a INDUSTRIA DEL HIERRO 

s.e.1 ASPECTOS TECNICOS 
Tecnologla mediana que de ha ido desarrollando y 
perfeccionando a travez de nuevas tecnicas y controles de 
producciOn, el proceso es de fundicibn de hierro en lingote y 
chatarra, que luego es maquilado en caliente segun el 
producto que se fabrique, su origen es europeo. 

5.8.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
Esta industria importa de fuera del ~rea el 50 por ciento de 
s~s necesidades de materia prima, se trata de palanquilla 
<~ierro en varilla) para la fundicion en los hornos. Tambien 
utilizan chatarra como insumo centroamericanoi sin emgargo! 
El Salvador importa de Guatemala casi toda esta materia prirna 
para cubrir sus necesidades de producciOn. 

Estas industrias ocupan importante nOmero de trabajadores, 
las empresas pequehas aproximada unas 600 personas, mientras 
que las grandes unas 1,500; el 70 porciento son obreros, 20 
porciento de empleados administrativos y 10 porciento de 
tecni cos. 

5.9 INDUSTR!A DEL ALUMINIO 

5.9.1 ASPECTOS TECNICOS 
La Tecnologia es de origen norteamericano con 38 aNos de 
antiguedad. El proceso se realiza calentando y extruyendo 
probetas de aluminio atraves de un horno extrusor que tiene a 
la salida una matriz de la forma del perfil que se desea 
producir, Ia cual es halada a mano y cor-tada en tir-as que 
luego son pasadas a un banco de estirado y aposteriormente al 
horno de endur-ecimiento. 

5.9.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
El 6nico insumo lo constituye el aluminio en cilindros o 
cholos, que es importado de fuer-a del ar-ea y constituye una 
fuerte fuga de divisas. 
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5.9.3 81PLEO Y CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
Estas industria ocupan entre 25 y 75 empleados de los cuales, 
el 81 par ciento son obreros, el 8 par ciento trabajadores 
administrativos y 11 par ciento tecnicos. 

S. 10 INDUSTRIA DE LA l"'r··~RA 

S.10.1 ASPECTOS TECNICOS 
Se utilizan tecnologia europeas principalmente, las cuales en 
su mayoria tienen m~s de 30 a~os de antiguedad. 
Operan aserraderos de banda multiple, circular de cinta y 
manual es. 
En Guatemala existen mas de 100 aserraderos y en Honduras 
126, de las cu.des uni caanen te op er aron en 1986 109 
aserraderos. 

La f.M>rica de madera contrachapiada tiene asistencia 
internacior il, tal es el caso de executive Servise. 

tecnica 

Icaiti prop_ ·ciono en Costa Rica asistencia tecnica para la 
instalacibn de una secadora a base de energia solar y 
utilizacion ce desperdicios de madera en calderas. 

5.10.2 ORIGEN Y TIF'O DE INSUMOS 
El unico insumo lo constituye la madera en trozas, de 
cual qui era de 1 as vari edades e:<i stentes, Guatemala y Honduras 
se abastecen con trozas de origen nacional sin ningun 
problema, mientras que Nicaragua y Costa Rica tienen algun 
problema para su abastecimiento. 
El Salvador tiene que importar madera en troza~, pero 
principalmente con algLma transformacion, de Honduras y 
Guatema.l a. 
Para la fabricacion del Plywood en Honduras utilizan el 
pinabete, ocarpa~ resina. arena, y arina. 

5.10.3 EMPLEO Y CARAC7ERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
Par el manejo fisico del producto, estas empresas ocupan 
entre 30 y 150 personas, siendo el 92 par ciento obreros, 7 
por ciento empleados administrativos y 1 por ciento de 
tecnicos. 

5.11 INDUSTRIA DE TABLEROS AGLOMERADOS 

5.11.1 ASPECTOS TECNICOS 
Ternologia intermedia de origen Noruego y desarrollo 
comercial Aleman, que utiliza equipos mec~nicos simples para 
la transformacibn del insumo principal, la madera, la cual se 
convierte en astillas que se someten al proceseo de secado, 
homogenizado y mezcla con elementos sinteticos, antitermicos 
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. 
y aguarepelentes, integran asl un colchbn que se somete a 
alta presibn, a traves de una prensa de alta temperatura que 
polimeriza los sint~ticos y astillas formando una piancha. 

5.11.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUHOS 
Madera de orlgen nacional en proporciOn de un 85-907. y 
resinas sint~tiLas de orlgen alemAn o italiano. 

5.11.3 EHPLEO Y CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 
Ocupan entre 75 y 125 empleados, de los cuales un 80 por 
ciento son obreros, 15 por ciento de empleados 
administrativos y 5 por ciento de tecnicos. 

5.12 OTROS 

5.12.1 ASPECTOS TECNICOS DEL PVC 
El PVC tiene una tecnologla avanzada en el gr-upc de los 
termofijados, en cuyo proceso, el moldeo del cioruro de 
Polivinilo se efectua por el metodo de extrusion. Es de las 
tecnologlas de m~s renovaciOn que cada ves se acerca mas a la 
generacibn de los super plAsticos. Su crigen es 
principalmente austrlaco y nor-teamericano. 

5.12.2 ORIGEN Y TIPO DE INSUMOS 
Los insumos son 100 
centroamericana y 
polivinilo y resinas. 

porciento importados fuera del 
est~n constituidos per clo~urc 

5.12.3 EMPLEO Y CARACTERISTICAS DE LA MANO DE OBRA 

ar-ea 
de 

Ocupan entre 150 y 225 empleados, siendo Ltn 81.5 per- ::iento 
de obrer-osi 11.5 por ciento de empleados ~dministr~tivos y 7 
por cientc de tecnicos. 

b. ANALISIS DE LA ORGANIZACION SOCIAL 
b.1 Introduccibn 
El mercado real de vivienda por efectos de la inflacion y la 
crisis que afecta los palses tercermundistas se ha venido 
reduciendo mientras el mercado potencial se ha venido 
ampliando, por lo tanto para ampliar el mercado real el tipo 
de solucibn habitacional ha venido en franco deterioro a 
diferentes niveles, pero se hace m~s perceptible en los 
niveles de poblacion de mAs bajos ingresos, donde las 
soluciones han llegado a tal extreme de minimizar los 
servicios proporcionados, que las mejoras para la poblaci6n a 
veces son pocas, al cambiarse de un tugurio a otro 
legalizado, con la ventaja de que ya son due~os de propiedad 
y por lo tanto hay cambio de mentalidad en cuanto ~ la 
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realizacibn de mejoras que ha mAs largo plaza mejo~a su 
situacibn habitacional. 
En relacibn a la soluciOn del problema habitacional, se 
presenta a nivel guberna.ental diferentes problemas, aun 
cuando se trate de soluciones mlnimas, implica: 
- Un esfuerzo financier-a que afecta el presupuesto nacional. 

Una fuga de divisas por el contenido de componente 
importado de la construcciOn. 
- La riquesa distribuida a trav~s de estos proyectos a pesar 
del contenido social que tienen, no logran una mejor 
distribuciOn de la riquesa. 
En cuanto a los esfuerzos del gobierno de realizar obra 
social ante tantas necesidades prioritarias de desarrollo 
econOmico, cualquier errogaciOn que se haga en determinado 
sentido, desequilibra la atencibn de otras. Por otro lado las 
necesidades financieras para tratar de solucionar las 
probl·emas habitacionales son incuantificables y por lo tant.d 
no planifacables. 
Di ferentes estudios real izados en centroameri c:a han 11 egadc• a 
la conclusibn que los proyectos habitacionales tienen un 
componente importado import.ante, por ejemplo la Camara de la 
Construccibn de Costa Rica en un estudic realizado ccr. ese 
fin, est.ablecib que el 20.5 porciento de una solucion popular 
se convierte en fuga de divisas. Cabe mencicnar que durante 
la present.e investigacion se establecio que e! cemento a 
pesar de que las materias primas basicas Cminerales> sen de 
origen nacional, tiene un contenido extranjera de arriba del 
50 por ciento del costo variable, principalmente por el 
consume de combustible y energla electrica; otros productos 
como el PVC tiene casi un cien por ciento de materias primas 
importadas. 
Par ultimo, a pesar de que son proyectos de contenido social~ 
la riquesa puesta en acciOn bajc e~tos esfuerzos. siempre se 
trasfieren en uitima instancia en ur. a!tc porce~t?je al 
sector formal de 1 a economl a, medi ar-te la ace i C•n de construi r 
y la adquisiciOn de materiales del sector formal, el valor 
agregado generado en su mayor parte se traslada co~o utilidad 
y en mer.or medida como sueldos y salaries. 

6.2 Importancia del sector informal 
En los paises del c\rea centroamP.ricana, la produccion de la 
vivienda a nivel de las estratos de mayores ingresos de la 
poblacibn y oe las proyectos habitacionales del gobierno, son 
cubiertos par el sector formal o moderno de la economla. 
El alto porcentaje de la produccibn de materiales de 
construccibn y del valor de la produccion de edificaciones 
corresponde a ese sector, sin embargo, el sector informal 
desarrolla gran actividad en la produccion, transporte, 
comercializacibn y construcci6n. 
En la produccibn de materiales tiPn.e campos especiflcos 
tradicionales! coma es la producc1on ae arena, grava, 
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productos de barre: adobe, teja ladrillo compacto, fachaleta, 
celos1as y adornos, arena y grava, derivados del cementa: 
tubas, pilas, lavamanos, block, rLaposaderas, pisos, fuentes 
hornamentales, celosias decorativas, cajas de 
drenajes,etc~tera; productos de madera: ventanas, puertas, 
gabinetes, closets, etc~tera; productos de piedra: cal, 
piedra decorativa, etc~tera; productos de herreria: 
estructuras livianas, puertas, ventanas, balcones, verjas y 
por ~ltimo la linea de hojalateria: ductos, chimeneas, 
ventiladores, canales bajadas de agua pluvial, etcetera •• 
En la comercializacibn existe gran cantidad de negocios que 
atienden al sector informal de la construccion, 
abasteciendolos en un cien par ciento; es este aspecto hay 
que considerar que el se~tor informal tambien se encarga del 
mantenimiento, reparaciones, pequehas amp!iaciones de 
viviendas que han side construidas por el sector formal, pero 
tambien contribuye bajo subcontrato verbal en construcciones 
mayores, tal es el caso de algunos maestros de obra que 
contratan trabajos para realizarlos con sus propios 
trabajadores. las cuales regularmente no gozar. de todas las 
prestaciones sociales establecidas por las leyes nacionales. 
Los maestros de obra contratan sus trabajadores por obra y 
le!:. pagan un poco m~s que las empresas constructoras. formales 
considerando que no pagan segurc social y otras prestaciones. 
En cuanto a las solu:::::iones habitacionales, el sector informal 
llega en algunos paises hasta construir el 85 por ciento de 
las sol uci ones en el area urbana y apro~~ i madamente el ci en 
porciento en el area rural, utilizando no sOlo productos 
nuevos, sino tambien desechos de obras derruidas, maderas 
optenidas en empaques de mercaderlas de importacion, desechos 
de l~mina, madera, carton, etcetera, todo comercializado 
atraves del sector informal. 
Cubren el mercado de ingresos bajos\ pero tambien ciertos 
estratos de ingresos mayores, en cuanto a servicios de 
mantinimiento, y soluciones nuevas, hay incluso profesionales 
de ingenieria y arquitectura que se constituyer. en sector 
informal para la construccibn de soluciones habitacionales 
grandes, utilizando la tecnologla aprendida en la 
universidad. El sector formal de la construccibn se ubica en 
Los grandes edificios, centres comerciales, proyectos 
habitacionales particulares y a nivel estatal en los 
proyectos habitacionales populares. Este sector sin embargo, 
se resiste a entrar en al campo de las viviendas mas 
pequehas, salvo cuando se trata de proyectos muy grandes, que 
ha veces las gobiernos no estan en posibilidades financieras 
de realizar. 

Nacimiento de las organizaciones informales 
En las productos tradicionales coma la fabricacibn de 
productos de barro, estas organizaciones han existido toda la 
vida, mientras que en los nuevos productos, tal es el caso de 
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ven·tanerla de vidrio con estructuras de hierro o aluminio, 
fabricacibn de espejo, fabricaciOn de productos de fibra de 
vidrio, etc~tera, los nuevos propietarios han side 
trabajadores de negocios mayores. Con poco capital que a 
veces es familar, cr~ditos o mercaderia dada en consignaciOn, 
emprenden su negocio, utilizando el garage de su casa y el 
trabajo familiar de su esposa e hijos. 
En la ~ayor parte de los palses estas organizaciones no estan 
controladas por el gobierno, no pagan impuestos, no dan 
recibo o facturas en las ventas, tampoco exigen facturas en 
sus compras, esto da lugar a evaciones fiscales per las 
empresas del sector formal, evadiendo el Impuesto sabre la 
Renta y con mayor razbn el Impuesto sabre el Valor Agregado. 
El un!co pals en donde los negocios informales estan 
contrclados en gran proporciOn es en Nicaragua, dende incluso 
les e:<igen el page de un pequel'lo impuesto, es aqui tambi~n en 
donde este sector se ha desarrollado mAs rapidamente en las 
ultimos a~os en vista de las limitaciones de abastecimiento 
de las empresas estatales. 

Ocupacion 
F'or- ei numero de solucienes que proporciona el sector 
informal, la cantidad de personas involucradas es grande! un 
solo maestro de obra en Guatemala tiene mas de B obras no tar. 
informales y da ocupacion a cerca de 40 trabajadores y en el 
mercado San Miguelita de San Salvador trabajan en la 
comercializacion mas de cien personas, alli mismo tarnbien 
habitan sus familias. Estos estan organizados en una 
cooperativa que todavia no h~ side aprobada. 
Caracterlstica de la ocupaciOn del sector informal es que 
apro:<imadamente un tercio de los trabajadores son menores de 
18 aNos, los cuales a pesar de las limitaciones legales para 
trabajar en e} sector formal, encuentran en el informal una 
forma de ganarse la vida, pues come no lL3 registran en el 
Segura Social, no tienen limitaciones legales. 
En Guatemala la mayor parte de ayudantes de albahilerla son 
indlgenas, procedentes del ~rea rural. 
Las obras tambien dan ocupaciOn in situ a un numero 
importante de personas que se dedican a la produccion y venta 
de alimentos. 

Aspectos tecnologicos 
En el aspecto productive el sector informal utiliza 
tecnologla, esto da lugar a mala calidad del 
terminado, sin estandarizacibn <tamaNo>, precios 
ninguna garantla de abastecimiento. 

muy poca 
producto 
altos y 

La arena que produce es contaminada, con residues vegetales, 
el bloque se rompe con facilidad, etc. 
Por otro lado el sector acepta las imnovaciiones 
tecnologicas, tal es el cambio del P.V.C. por el material 
galvanizado. Tambien estAn incursionando en la produccion de 
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fibra de vidrio para la construcciOn de lavamanos, t~astos, 
etc~tera. 

Tipo de ~ervicios 
En el sector comerciaJ los precios son altos, pero el usuario 
c001pra pequehas cantidades que no puede hacer en el sector 
formal, aunque ~te le de mejor precio, el sector informal 
vende la cantidad exacta a las necesidades del usuario. 
Proporciona atencibn los dias sAbados y domingos par la 
ma~ana, mientras que las operarios tambi~n estan realizando 
su trabajo en dias no laborables en las domicilios de las 
: ~rsonas que utilizan ese dla para hacer reparaciones en sus 
casas. 
El operario utiliza su ingenio perdiendo larto tiempo en 
resolver problemas cuando no existen repuestos o porque la 
reposicibn tiene alto costo, pero tambi~n existen riesgos tal 
es descomposturas mayores al tratar de reparar equipos que no 
conocen, es decir bajo ignorancia total-; utilizando la 
observac:ibt: del funcionamiento y su logica~ que regularmente 
es muy escasa. 
La p~rdida de cantidades monetarias por concepto de anticipos 
es otro de los riesgos que se corren con los operarios del 
sector infor-mal. 

6.3 Relacibn entre el sector formal e inform8l 
La relacion entre el sector formal e informal es pocai 
a nivel de construccibn se subcontrata al sector informal 
para hacer determinados trabajos: maestros de obra para 
realizar determinada trabajo de construccibn, las 
instalc.ciones ell:!ctr-icas e hidraulicas, tr-abajos de 
carpinter-la, cuando un tra~ajo de carpinteria es muy grande 
se subcontrata varios empresa~ios infor-males para realizar el 
trabajo. 
Solo en los trabajos muy grandes se subcontr-ata a empresas 
del sector for-mal en las insta!acicnes electricas, por 
ejemplo a la OEG o SEAMENS. 
La comercializacibn de la producciOn del sector .formal en un 
porcentaje bajo se realiza por medio del sector informal, es 
decir los comerciantes informales adquieren los productos par 
media de intermediaries, propietarios de camianes, las cuales 
venden a cada pequeNo negocio una parte de lo transportado en 
un camibn. 
Entre el camionero informal y los negocios informales existen 
contratos verbales para el suministro de las productos, 
llegan incluso a dar los materiales para ser pagados cuando 
se realice la venta. Un ejemplo de esto se observe en em 
mercado San Miguelita en El San Salvador. 
En resumen, de la produccibn y servicios totales de un pa1s, 
el sector informal proporciona un porcentaje pequeho del 
producto, el sector- formal vende al comcercio y a la 
producci6n de edificaciones el alto porcentaje del producto y 



un porcentaje pequeho 
sector informal vende 
y servicios al sector 
informal 

- 47 -

porcentaje al comercio informal; el 
un pequeho porcenteje de sus productos 

formal y el alto porcentaje al sector 

6.4 Otras observaciones 
El proceso de solucibn del problema habitacional 
gubernamental esta inmerso en un marco administrative y 
financiero con serias contradicciones, para el sector formal 
no es un negocio importante al entrar en la construccibn de 
miniviviendas, la s6lo utilizaciOn del sector formal por otro 
lado involuca importantes sumas del presupuesto que no est~ 
dispuesto a gastar, la repercusiOn en la balanza de pages de 
gran impacto, repercutiendo en fuga de divisas, por otro lado 
la oferta de materiales no es elastica en un sector 
importante de la prcduccibn, dando lugar a escasez, 
acaparamiento, altos costos, etcetera. El sector informal por 
su lado tampoco no es elemento importante en un programa de 
vivienda, sin embargo, en epoca de crisis econ6mica, tal come 
la del perlodo 1980-1985, fue este sector el unico que tuvo 
participacior. en la construccion habitacional. 
Las construcciones muy informales son propiciadas porque los 
ususrios no son propietarios del terreno en donde estan 
construidas las viviendas, los habitantes temen que e~ 

determinado momenta sen desalojados del terreno que habitar., 
que los obligara a desmantelar la casa. esto propicia deficit 
habitacional de tipo cualitativo en cuanto a tamahc y calidad 
de los materiales utilizados. 
Experiencias en algunos paises han demostrado que al resolver 
el problema legal de tenencia de la vivienda, los usuarios 
cambian inmediatamente las calidades de su viviend~. 

Al sector informal se le puede dar acceso a la ccnstruccion 
de soluciones m~s formales, si se les dota de peque~as 

equipos come prensas para la elaboracibn de bloques. Se Jes 
debe dar informacibn tecnica para la elaboracion de los 
productos, para exigirles posteriormente mejores calidad de 
los materiales. A los constructores los organismos de 
vivienda les puede f~cilitar planes y entrenamiento sabre 
edif icaciOn. 
Utilizando los medias de difuciOn pueden hacerse programas de 
divulgacibn y con la ayuda de manuales de construccion se les 
puede dotar tecnolloglas tradicionales que se han perdido. 
Las viejas t~cnicas de construccion de· vivienda a base de 
adobe y bahareque se han olvidado, por lo limitado de !a 
demanda para este tipo de soluciones habitacionales, esto 
ocurre por el efecto demostracibn de los patrones de 
importado ·de los palses desarrollados, los efectos 
desbastadores de los ultimas terremotos en Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador, porque la vivienda ~s slmolo de de 
estatus economico. 
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Las universidades por su lade tambi~ no se ah preocupado 
per proporcionar tecnologia apropiada para la construccion de 
vivienda~ las profesionales que salen de las universidades 
sblo conocen la tecnologla occidental, y su ambicibn es hacer 
las construcciones mas grandes y sofisticadas que se puedan 
dar. 
Toda esto hace que los esfuerzos hechos par ONUDI sobre la 
tecnologla apropiada para la utilizaciOn de las materias 
primas regionales todavla no haya penetrado en nuestro medic. 

7 ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

A la fecha, en todos los palses de Centroamerica existe 
legislacibn especifica que norma la actividad de la 
construccion e implicitamente los materiales empleados en 
ella. Las regulaciones estan contenidas en leyes, cOdigos y 
reglamentos, que son verificados por las municipalidades o 
las instituciones de gobierno encargadas de su cumplimiento. 

Adicionalmente existen controles efectuados por organismos 
financieros y de seguros que utilizan a institutes de 
investigacion y centres de investigaciOn de universidades 
para verificar las normas establecidas, come son los 
Institutes de Fomento de Hipotecas Aseguradas y bancos de 
vivienda y construccion. 
Para realizar una construcci6n exiten regulaciones y normas 
de contruccion en cada uno de los palses, pero estas no son 
normas estandar para todo tipo de edificio; dependiendo de la 
ubicacibn~ tamaho, ti po de material, valor de la 
construcciO~, destino, etc~tera, las exigencias van desde las 
mAs elementales, hasta, hasta detalles muy precises. en 
Hondu~as por ejemplo cuando se trata de construcciones de 
viviend?. menores de 10 mil colones, nose tiene que presentar 
planes firmados por profesional colegiado, sir.o simples 
planos, esto permite que constructores unformales pueden 
cumplir con el requisite, tambien puede facilitarle a una 
institucion de . la vivienda la entrega de planes a usuarios, 
t~nicamente elaborados, para cumplir con el requisite, 
aspecto que lo desarrolla el Institute de Vivienda y 
Urbanismo de Costa Rica. En Guatemala cuando se trata de una 
modif icacion de poca importancia bastarA con que el ejecutor 
o propietario hagan una solicitud per escrito. Cuando se 
trata de una construccion de mayor importanica es necesario 
presentar una serie de planes para la satisfaccibn en la 
ejecucibn de la obra. Cuando son edificios de una planta y de 
adobe las requerimientos son menores, para construcciones de 
adobe existen normas especificas. 
Cuando se trata de edificios destinados a. vivienda de varias 
plantas, para uso comercial e industrial las requerimientos 
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son muy co111pletos, estos edificios deben tener normas de 
seguridad en cuanto a terremoto, incendio y seguridad 
industrial, par lo que exigen adtcionalmente planes completes 
de las instalaciones industriales que proyectan llevar a cabo 
dentro y fuera del edificio, que deben mostrar con claridad 
el proceso de elaboraci6n. 
Los detalles para edificaciones son: 

7.1 PLANTA DE UBICACION 
Debe indicar la ubicacibn de la construccion dentro del 
predio, demarcando patios, jardines, calles, avenidas y areas 
de estacionamiento de vehiculos. 

7.2 PLANTA DE LOCALIZACION 
Indica la ubicacion aproximada del predio en la manzana o 
lugar. 

7.3 PLANOS ARQUITECTONICOS 
Indica la distribucibn de ambientes, proyecciones de techos y 
voladizos, medidas a ejes, espesores de muros y lugares 
estrategicos para determinar alturas. 

7.4 PLANOS ESTRUSTURALES 

7.4.i PLANO DE CIMIENTOS Y COLLIMNAS 
Ubicacibn de zapatas, cimientos con la identificacion de las 
columnas que de ellos a,.-ranca, asi como las separacion de las 
mismas, tipo de hierro y demas especificaciones 
estructurales. Cortes tipicos de cimientos, zapatas, soleras 
y columnas con sus especificaciones 7 profundidades mlnimas, 
etcetera. 

7. li·. 2 PLANOS DE LOSAS Y VI GAS 
Indica el armada, colocacion de hierro, calibres y separacion 
de los mismos Cuna por cada planta del edif icio y si este 
tubiera varias plantas iguales se aceptara una como muestra 
ttpica de las demas). IndicaciOn de vigas en planta con 
seer ~es indicando dimensiones, calibres, recubrimientos y 
espt. _,res de l osas. 

7.4.3 DETALLES ESTRUCTURALES 
Par medio de cortes de muros que indiquen alturas de soleras, 
cclumnas, detalles de gradas, etcetera. 

7.5 PLANOS DE INSTALACIONES 

7.S.1 INSTALACIONES DE AGUA 
Red completa desde el contador 1 con indicaciOn de di~metros, 
accesorios diversos, !laves de controi y artefactos 
sanitarios; red de agua caliente, si la hay~ instalacnes que 



- 50 ·-

se dejen previstas; se indicara en todos las · casos 
anteriores, la clase y calidad del material a usarse. 
No se permitirA en ningun case el uso de tuberias de hierro 
galvanizado en edificaciones de un piso a nivel del terreno, 
ni t?n los niveles que se encuentren bajo ~ste. En las 
edificaciones con niveles arriba del terreno se podrA usar 
este mater-ial, solame•1le e.1 l.:.J r.ivc!e~ S"~eriores v siempre 
que no se encuentre er. contacto con el suelo natural. 
En caso de surtir la edificaciOn con fuente de agua extr:.\ a 
la de servicio publico, es necesario identificar: 
a) todos los detalles de la instalacibn, hacienda menci6n de 
aforos; 
b> Los detalles de las sistemas protectores 
conexionescruzadas con el servicio publico; y 
c> El sistema adoptado para la purificacion, 
y/o bombeo, d~tallando su instalacion, en 
necesario. 

7.5.2 INSTALACIONES DE DRENAJES 

para evitar 

el tr c?.tami ento 
caso de ser. 

Red completa de drenajes, con indicacion de di~metros, 

pendientes, direccibn de los flujos, registros, reposaderasy 
sifones; detalle de estos ultimas artefactos bajadas de agua 
pluvial y sus diametros, ubj ~ciOn de pozos de absorcinn y 
fosa septica, cuando la nubiere; clase y calidad de 
materiales a usarse. En la preparacic~ de este plazo deber~ 
regir todo lo estipulado en las "Normas y Reglamento de 
Drenajes de la ciudad de Guatemala". 
Las tomas de tierra deberan estar dibujadas en detal1e, 
especificando las instalaciones a donde se conecter:, a efe to 
de que entre estas no se tomen tuberias de! sistema de agua 
potable. 

7.5.3 PLANTA DE INSTALACIOl\IES ELECTRI::AS 
Red completa desde el contador con indicacibn deJ tablerc~ 

interruptores automaticos de seguridad y numero de circuitos~ 
diametros de ductos; numero y calibre de alambre en cada 
tramo; altura de interruptores y armaduras, voltaje que 
serviran, antenas, timbre, telefonos, estufas, calentadores e 
instalaciones que queden previstas. 
En edif icios de tres pisos o mas. las antenas de radio y 
televisibn deberan ser de uso comun. 
Las tomas de tierra deberAn estar dibujadas en detalle si son 
dirigidas a elementos difer-entes de tuberias u otras 
instalaciones. 
Instalaciones especiales de generadores, transformadores, 
motores de cualquier ti po deberan acompaNar las 
especificaciones de los aparatos que se empleen. 
Todos los edificios o construcciones que sobresalgan en 
altura de la zona circundante, deberan acompaNar plane con la 
instalacion de pararrayos. 



- St -

7.S.4 iNSTALACIONES MECANICAS 0 INSTALACIONES ESPECIALES 
Las instalaciones de ascensores deberAn estar acompaNadas de 
un plane individual con todas las acotaciones necesarias, asi 
coma velccidad, carga permisible, tipo de operacion, 
indicaciones de salida de energia y alarma, situacion de las 
casetas de maquinas con sus correspondientes 
espicificaciones. En los elevadores hidraulicos se 
acompaNaran todas las especificaciones necesarias, que la 
casa fabricante proporcione. 
Los montacargas y elevadores de alimentos, mercaderia deben 
ir acompa~ados de planes con sus respectivas especificaciones 
y caracterlsticas. 
Las escaleras mecanicas deberAn 
las cotaciones necesarias, asl 
la casa fabricante. 

acompahar en su plano todas 
como las especificaciones de 

Las instalaciones de 
acondicionado, deberAn 
dise~o de rejillas, asi 
las especif icacior.es de 

refrigeracion, calefaccion y aire 
especificar en los planes acceso~ios, 
coma los grupos generadores con todas 
la casa fabricante. 

8 BASES DE LIN F'ROGRAMA DE COMPLEMENTACION F'RODUCTIVA: 

8.1 PLANTEAM!ENTO PARA UN DASARROLLO AUTOCENTRADO 
El sector de ~ateriales de construccion es una industria que 
hasta el memento no ha tenido atencion especial en las 
politicas institucicnales y gubernamentales, incluso solo se 
encuentran estudios viejos sabre el particular y se desconoce 
plenamente el impacto que tiene la industria dentro del 
Producto Interno Brute, al estar involucrada dentrc del 
sector industrial, comercia!, transporte y Servicios. 
El crecimiento del sector ha sido desordenado y 
desintegrado, no se ha propiciado el desarrollo vertical de 
las empresas ni el desarrollo local de las industrias; 
conviven la gran industria, la empresa fa~iliar 4ormal y el 
sector informal, pero no hay conecciones solidas entre el las. 
Como sabemos el sector de la construccibn y la industria de 
materiales de construccion, tienen efecto multiplicador en la 
economla, pero al mismo tiempo tiene efectos positives para 
ayudar a resolver los problemas habitacionales, que come 
sabemos son irresolubles. Una politica para aumentar la 
produccion dP materiales de construcciOn y la construccion 
puede incidir favorablemente en una mayor tasa de crecimiento 
en las economias de centroamerica y en la formacion de 
capital, coma vimos en la introduccion del presente estudio. 
Por otro lado, en la presente d~ada, nuevas tecnologias se 
han incorporado a la industria de la construccion, mismas que 
llegaron en su memento a centroamerica; al mismo tiempo, 
organismos intrnacionales come ONUDI han hecho estudios sobre 
tecnologla apropiada para aprovechar los materiales de 
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construccibn locales, pero por la crisis econOmica tan Tuerte 
del perldo 1980-1985, la llegada de estas tecnologlas fu~ 
inoportuna, incluso algunas empresas perdieron valiosos 
recurses en la introduccion de las mismas. 
Un criteria que se utiliza en el presente estudio es buscar 
un desarrollo integral de la industria de la construcciOn, 
encontrando ventanas estrategicas de desarrollo, retomando 
los proyectos fracazados en la ultima d~cada, las estudios 
sabre tecnologia apropiada en el ramo de la industria de la 
construccibn y el impacto del comercio de materiales de 
construccion, para propiciar una politica de sustituci6n de 
importaciones. 
El desarrollo autocentrado integral se debe considerar en 
tres dimensiones: regional, nacional y local: a nivel 
regional se proponen proyectos de qran magnitud que necesitan 
un mercado regional y grandes inversiones para que sean 
rentables. A nivel nacional se pone atencion al resto de 
ir.dustrias~ examinando las problemas tecnolbqicos, 
financieros, administrativos y la integraciOn vertical, pero 
debe tener presente no solo la e:< i stenci a de empresas grandes 
y el sector informal, sine la empresa familiar formal, que 
tiene alta participacion en 21 mercado de materiales de 
construccibn y 1_1nidad de produccior. que da ocupacion y 
Sl.tbsistencia. a gran numero de personas. La empresa grande 
debe ser planificada con proyecciones regionales, mientras 
que la empresas familiar formal y la unidad informal deben 
ser los bastiones de la produccion para el mercado interno y 
local; en el primer caso estan las industrias como las de 
hierro, vidrio plano, aluminio, ~ibrocemento~ industria 
quimica como el P.V.C. etcetera, mientras queen la segunda 
estan las de derivados del cementa, cer~mica y losa, 
arcillas~ etc~tera. 

Las inversiones que deben ser hechas en las empresas de tipo 
regional son grandiosas, es necesario financiamiento foraneo, 
mientras que las otras industrias pueden desarrollarse con 
programas gobernamentaJ en colaboraciOn con instituciones 
internacianales de desarrollo y por ultimo el sector informal 
debe tener la colaboracion del gobierno y los organismos 
internacionales mediante programas especiales, en donde se 
les proporcione ayuda.financiera, tecnica y colaboracion en 
el mercadeo de sus productos y hacerlas partlcipes del 
mercado de las materialPs de construccion gubernamental y 
del sector formal, sobre el cual se desarrolla propuesta 
concreta en la ~ltima parte del presente capitulo. 

La informacion del presente estudio indica que la industria 
de Ja construccion tiene alta dependencia de las 
importaciones de fuera del area. Las industrias ·como el 
cementa trabajan con bunker y todas en general utilizan la 
ener~la con alto contenido de bun~er y petroleo; los equipos 
en la industria del cementa, grava, la arcilla, etcetera 
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tienen alto desgaste y mantenimiento, la •aquinari~ y las 
equipos requieren inversianes multimillonarias para su 
adquisiciOn y reposiciOn; las equipos de transportacion de 
productos de la construcciOn requieren inversianes grandes, 
siendo necesaria la aptenciOn de financiamiento bancario. 
Algunas industrias coma las del hierro, PVC, aluminio, 
lAminas galvanizadas para techos, laminas de adbesta y 
fibracemento, tornillerla, herrajes dP- hierro, etcetera 
importan alto porcentaje de materias primas para su 
produccion, ademAs de que algunas utilizan el combustible y 
la energla en farma importante. 
Las importaciones de vidrio piano que r.o es producido en el 
area, constituyen salida de divisas en las economics 
centroamericanas, esta debe constitur alta preocupacion de 
las arganlsmos internacionales y gubernamentales; en el 
pasado un proyecto de vidrio piano ha quedado olvidado y~ 
instalada en Guatemala y se mencionan otros en Costa Rica y 
El Salvador. 
El alto volumen y pe5o de los materiales de construcci6n hace 
dificil y cGstoso su desplazamiento, po~ lo tar.tn el tama~c 

de las empresas deben ser de tipo nacional y local en la 
mayor parte de las industrias. 
Los recurses forestales no se han aprovechado adecuadamente, 
Centroamerica tiene una vocaciOn forestal muy buena, sin 
embargo, la utilizacibn del recurso madera ha si~c 

irracicnal; esta industria que podrla servir de base para la 
construccibn en genera!~ practicamente su uso es limitado 
mientras no se tomen medidas de forestaciOn, que permitan 
posteriormente una explotacion intensiva, pero racional. 
Las viejas tecnicas de construccion de vivienda a base de 
adobe y bahareque han side olvidadas. las constructores 
actuales en esos sistemas han perdido tecnologia y las 
estructuras regularmente no cumple~ con especificacicnes 
tecnicas que antes ten!an. El efecto demcstraciOn de los 
paises desarrollados ha penetrado en la poblacion 
tercermundista de hechc que el tipo de vivienda es slmbolc de 
status ecanomico, esto incide en resistencia para regresar ~ 

las viejos sistemas de construccion a base de adobe y 

bahareque que dificulta la penetracibn ~e las tecnologias 
apropiadas~ prapiciadas por los organismos internacionales. 
Lo limitado del mercado tambien hace que algunas industrias 
coma las de tornillos, herrajes, clavos, etcetera no puedan 
desarrollarse en nuestro media; para que esta industria se 
desarrolle es necesario un amplio mercado interno que permita 
utilizar equipos de alto rendimiento. Los margenes de las 
productos producidos en el area son escasos, no llegan al 
ciento por ciento, en el caso de producirlos y venderlos 
directame~te al consumidor, mientras que los productos 
importadores permiten margenes de arriba del ~00 ~~~~!~r~~-
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Es tambie-, importante seflalar que hay un mal uso de 1-os ma
teriales de construccibn, importados y no importados, par 
falta de preparaciOn t~cnica, descuido o mala fe. 
La madera se desperdicia en las diferentes puertos: en los 
bosques al talar las Arboles o quemarlos, en los aserraderos 
al trabajarlos o abandonarlos a la interperie y en el uso al 
no preservarlos quimicamente para aumentar los ahos de vida 7 

pero tambi~n se desperdicia al usarla coma formaleta para 
fundiciones, cuando se puede usar hierro incluso para fundir 
aceras de las calles. Existe caos por falta de un uso 
adecuado de las nombres de las maderas, el uso del nombre 
cientifico a nivel centroamericano podri·a el iminar problemas 
en el suministro de la madera. 
El hierro es otro ejemplo del mal uso, los constructores 
informales que no estudiaron en la universidad, desperdician 
el hierro al usar mAs de lo necesario. En la construccion d~ 
proyectos de vivienda hay que tomar en cuenta lo siguente: 
tener "buenas botas y buen sombrero". 
Para utilizar en mejor forma las materiales hay que pensar en 
viviendas de tipo modular en forma integral, para que no 
exista desperdicio al utilizar las materiales de techos~ 

paredes y pisos. 
Por ejemplo al utlizar un determinado material de techo, con 
determinada dimensibn, ~~igina desperdicio en pisos, o a la 
inversa. Al disehar el tamaho de una ventana se desperdicia 
perfiles de aluminio o hierro segun el caso, y se desperdicia 
vidrio cuando se corta a determinada dimension, sir. utilizar 
el cien por ciento de la plancha. 
Los planificadores de la vivienda deben desarrollar los 
prcyectos con las mejores caracteristicas y los constructores 
por su lado deben elegir las mejore5 materiales para que la 
vida ~til de la vivienda sea de mAs aftos y sin reparaciones, 
por ejemplo deben dise~ar juntas de construccion de pisos 
para que juegen con los dilatamientos por calor y no utilizar 
bases de piso arci!loso, las cuales tambien por dil~tamiento 
producen dahos irreversibles. 
El intercambio de tecnologias y experiencias es u~ aspecto 
importante para dinamizar al sector construccion y la 
industria de materiales de construccibn, pero para ellos hay 
que resolver problemas de brden tecnico y financiero. 
Alqunos de los aspectos t~cnicos que dan lugar a equivocos y 
males entendimientos, es el uso del sistema metrico, pues 
todavia por ejemplo se trabaja con pulgadas y centimetos en 
las dimensiones de algunos materiales y tamoi~ se usa los 
kilos y las libras; para resolver este problema hay que 
unificar todo el Sistema metrico, adoptando unicamente el 
sistema decimal. De brden semAmtico tambien existen 
diversidad de nombr.es para identif icar algunos productos, tal 
es por ejemplo que al ladrillo compacto o macizo de arcilla, 
se le denomina en Guatemala tayuyo yen Honduras ladrillo 
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rafbn; en aspectos semAnticos 
unifacibn de criterios. 

tambi~ es conveniente una 

El intercambio de profesionales entrenados en los diferentes 
palses del ~rea padria servir camo vehlculo de transferencia 
de experiencias y tecnologlas, pero esto implica un problema 
de tipo financiero, para ello es necesario considerar que las 
sueldos de las profesianales deben ser pagados par los 
gobiernos de los paises a donde pertenecen y que los gastos 

.de manutenciOn y transporte sean financiados Corl partidas 
especificas. 
Las imnovaciones en dise~os deben ser preocupaciOn de equipas 
especiales en las institutes de vivienda u organizaciones 
especializadas, con el objetivo de economizar material y 
dinero en los nuevos disehos, por ejemplo las cajas de 
registro de agua, pueden ser instalados en lugares donde se 
deterioren meno~ las equipos. 
Los ·proyectos habitacioneles gubernamentales deben ser 
elaborados sabre la base de una menor utilizaci6n de 
contenido de divisas y propiciar el involucramiento de la 
pequeNa empresa y el sector informal; cuando existe una 
polltica de construccion gubernamental, la oferta inel~stica 
de algunos productos deben ser sustituidos desde la 
planificacion, apoyarse para ese efecto en productos, 
sustitutos o sucedaneos que solucionen el problema, pero con 
un mayor contenico social si estcs productos provenieran de 
la pequeha empresa familiar ~ormal y del sector formal. 
Atraves del estudio vemos un ejemplo de acumulaciOn, en donde 
participa la industria de materiales de construccion, donde 
se concretiza y materializa todo el esfuerzo, pero en algunos 
casos falta coherencia~ especialmente en la participacion del 
sector informal. {v~r diagrama 1) 
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DIA.ORAMA 1 
INOUSTRIA OE MATERIALES uc ~OHSTRUCCION 

relacion entre el sector formal 

e informal de la economia 

Produccion 
Formal 

901Jt 

Comercializacion 
Formal 

95% 

Construccion 
Formal 

Produccion 
Informal 

Comercializacion 
Informal 

100% 

Construccion 
Informal 

Nota: Los porcentajes son aproximaciones 
lndican relaciones cualitativas. 
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8.2 ACCIONES DE INVESTIGACION V DESARJi."ClLLO TECNOLOGICO 

8.2.1 PROCESO DE CONSTRUCCION DUCTILBLOCK·s 

8.2.1.1 introduccibn: 
El siste•a Ductilblok·s utiliza los principios del sistema 
11tecano. Por lo tanto per•ite facilmente realizar estructuras 
de vivienda muy variables. 
Per las caracteristicas del sistema puede usarse de 
preferencia en autoconstruccion. 
Por las caracteristicas del sistema puede 
preferencia en au~oconstruccion. 

8.2.1.2 Or-igen y caracteristicas de la tecnologia 

usarse de 

Se trata de un sistema patentado en Francia y descubierto por 
el investigador espahol Lorenzo Fernandez. 
Las dimensiones de fabricacion de los bloques "Ductilblock·s 
son las establecidas en las Normas Internacionales de las 
dimensiones de coordinacibn moldular, y las tolerancias estan 
comprendidas entre los limites que resultan de aplicar a la 
dimension de fabricaciOn correspondiente entre las 
tolerancias que se indican a continuacibn: 
Toleranciz. en Espesor: +/- 0.5 mm: v/lm/m 
Tolereflc:ia en Altura: +/- 0.5 mm: " 
Tole~ar.cia en Longitud: +/- 1.0 mm: 

Para la fabricacion del bloque se utilizan maquinas 
vibr~compresoras, pudiendo ser de origen nacional, regional o 
de fuera del area. 
El sistema utiliza muy poco hierro, no utiliza m~d~ra~ 

mortero de pega y se trata de construccio~es antisismicas por 
los amarres tipo mecano y puede usarse en todo clima per se~ 
termica en virtud de la circulacibn de aire en sus paredes. 
Utilizando el sistema complete una edificacior. de 50 metros 
cuadrados puede realizarse en dos dias de construccion, es 
decir utilizaando techos prefabricados, en las 
condicicionesque est~n operando en San Salvador, la 
construccibn de cada vivienda lleva una semana. 

8.2.1.3 Empleo y caractrlsticas de la mane de obra 
En la construccibn del bloque utiliza mane de obra intensiva 
relativamente, un equipo manualnecesita cuatro personas para 
el manejo de los equipos, mientras que en equipos 1T1ayores, a 
pesar de que se utiliza m~s mano de obra, su incidencia 
relativa va perdiendo importancia en funcibn del tamaho del 
equipo. 

Dependiendo del tipo de maquinaria, se puede utilizar con muy 
poca especializacibn en el caso de los equipos manuales y 
obreros especializados en el case de equipos mayores. En la 
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construccibn de vivienda para la construccion de la solera 
inferior y superior se necesitan albaMiles especializados, 
mientras que para la construccibn de muros trabajadores sin 
ninguna especializacibn, por eso el sistema tiene ventaja en 
autoeconstruccibn. 

8.2.1.4 Mecanismos y transferencia 
Siendo un patente francesa de la 
International System, es preciso 
correspondientes. 

empresa Ductiblock's 
pagar las regal las 

8.2.1.5 Posibilidad de adopcion en la region 
A ralz rte l os destrosos q•1e ocasi one el Nevado de Ruiz en 
Colombia, constructores de este pals adoptaron el sistema y a 
la fecha sigue funcionando. Han side construidas varies miles 
de casas desde esta oportunidad. 
En El Salvador tambien han iniciado la ccnstruccibn de casas 
pero en cantidades muy pequehas. 
Es posible que encuentre aMguna resistencia por parte de 
constructores grandes, pero dadas las caracteristicas puede 
ser adoptado por los organismos de vivienda en Centroamerica. 
A pesar de que este sistema ya es conocido 
internacicnalmente~ conveniente que ONUDI estudie el mismo 
para darle mayor i~pulso. 

B. 2. 2 LADRI-BLQ;-;UES "NAHUAT" 
B.2.2.1 introdu~ciOn 
Es un sistema ecocomico, rapido y de facil ejecucion, ut:iliza 
la tierra en situ y el cementa estabilizador para la 
construccion del ladrillo. Es ideal para la cor.struccion 
popular. 

8.2.2.2 Origenes y caracteristicas de la tecnologia 
El ingenie~o Salvadore~o Roberto Jimenez fue entrevistado y 
nos manifestb que es una patente de su invenciOn, es decir 
Salvadoreha. 
Son equipos hidraulicos pequenos que estansiendo construidos 
paor la fabrica ECONSA de C.V. Alameda Roosevelt 1802 e~ San 
Salvador, cuyo gerentc es el seNor Jimenez. 
Se trata de ladrillos de tierra cementa de las dimenciones 
siguientes: largo 30 cm., ancho 15cm.f alto llcm. 
Se armansobreponiendo las ladrillos y se les pega con un 
mortero liquido que es vaciado en uno de sus huecos, utiliza 
poco hierro, pero tambien en su lugar puede usar bambu, caha 
brava o alambre de puas. 
Han realizado pruebas de resistencia a la compresion arriba 
de 50 kilogramos por centimetre cuadrado. 
Un alba~il construye dos veces mas de metros cuadrados de 
pares que con el block tradicional. 
En lugar de cementa se puede usar la cal corriente o el 
petroleo para estabilizar la tierra. 
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8.2.2.3 Empleo y caracterlsticas de la mano de obra 
En la construccibn del bloque utiliza mane de obra intensiva, 
pues son eq•.iipos manuales pequel'los que se fabrican localmente 
y son transportados al lugar de construccibn. 
En la construccibn utiliza alba~iles con poca 
especial i zaci·bn. 

8.2.2.4 Mecanismos y transferencia de la tecnologia 
Siendo una patente salvadoreha, no existe dificultad en su 
transferencia, el sehor Jimenez al vender la 
maquinariaproporcionaensel'lanza de su manejo, procedimientos 
para la formulacibn de materiaies, una cartilla de la 
autoconstruccibnde la vivienda con planos, medidas, formas de 
armada y construccibn. 

, .2.2.5 Posibilidad de adopcion en la region. 
A pesar de existir estudios de resistencia, tod~v!a en el 
Salvador esta tecnologla no ha sido adoptada, a pesar de que 
el Ing. Jimenez ha hecho un numero relativament pequeho de 
casas. 
En las otros paises del area, las dificuitades de adopcion 
son m~s dificiles, pues necesitan que organizaciones de alto 
prestigio como ONUD avale el sistema. 

8.2.3 LADRILLO IMPERMEABLE AL AGUA 
8.2.3.1 !ntroduccion 
La tierra es una de las materias primas mas usadas desde la 
atiguedad en la construccion de viviendas, pero en la 
actualidad se han incorporado nuevas tecnclogias para mejorar 
la tierra; el tratamiento de tierras con CONSOLID 444 y 
CONSERVEX produce ladrillos impermeables de alta calidad 
para la construccion de viviendas. 
La resistencia compresiva de dichos iadrillos se ubica en el 
range de 40 a 100 Kg-cm2 y permite asi la canstruccion de 
edificios de ur.a plar.ta y aun de varios niveles. La alta 
densidad de los ladrillos brinda notable proteccion y 
aislacmiento a temperaturas y ruidos, lo que Io hace 
utilizable en cualquier clima. 
El uso de este material disminuye el uso del cementa, acero, 
agragados, que se utilizan solo en el cimiento y soleras de 
amarre. 
El sistema de Jadrillos de adobe CLU 3000 ayuda a 
solucionar el problema en paises tercermundistas, porque 
las inversiones en el sistema CONSOLID con la m.\qu:na 
ladrillera CLU 3000 son muy reducidas, comparandose con las 
inversiones en fabricas emplazadas en forma fija y que 
producen ladrillos convencionales, con la ventaja que la 
maquina ladrillera CLU 3000 es transportable facilmente. 
El sistema permite operar la maquina con personal local, 
inexperto, brindando trabajo e ingreso. 
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Con este IM!todo se evita la desforestaciOn, que se traduce en 
problemas ambientales debido a que este producto no utiliza 
fuego para su cocimiento, en tando los ladrillos 
convencionales son horneado en el Area rural con leNa. 
El uso de CONSOLID 444 y CONSERVEX para el tratamiento de 
suelos utilizados para casas de adobe no depende 
necesariamente de la maquina ladrillera CLU 3000. La tierra 
puede ser mezclada con los productos quimicos utilizando 
palas en forma manual. 
Este sistema se puede utilizar para la construcciOon de 
carreteras, en este caso es de aplicacibn simple, solo se 
utiliza maquinaria convencional 7 por otro lado permite una 
compactacion inmediata, sin periodos de espera. 
El sistema CONSOLID y CONSERVEX permite a la gente ayudarse a 
si mismos, construyendo sus viviendas con esfuerzo propio. 

8.2.3.2 posibilidades de adopcibn 
Se produce un ladrillo similar al convencional, se diferenci~ 
~nicamente por el color, lo importante es que los ingenieros, 
arquitectos y constructores vean las ventajas cor. relacion a 
los otros productos. 

8.2.3.3 mecanismos y transferencia de tecnologia 
El sistema pertenece a una patente Suiza de la empres?. 
CONSOLID A.G. y ha sido desarrolado por el Dr. Ganther A. 
Scherr, con representantes en Guatemala y demas paises de 
centroamericanos. 

8.2.3.4 tecnologla 
Mezclando CONSOLID 444 con tierra y aridos finos ocurren los 
sigientes cambios; 
-Las particulas finas se aglomeran irreversiblemente~ esto 
aumenta el indice de vacios , lo que permite que el siste:r:a 
ofrezc~ menos resistencia al compactado. 
-Debido al efecto hidrorrepelente del CONSOL!D se reduce en 
gran medida la tendencia de absorcic~ capilar. 
CONSOLID 444 no es un compuesto ligante, pero el efecto 
hidrorrepelente que produce modifica substancialmente las 
caracteristic~s del suelo. Para un mejoramiento adicional de 
la resistencia de carga, y sin perder el efecto hidrofugante, 
pueden incorporars.~ por mezcla otros estabilizantes como: 
cementa o cal hl dratada, ·i nmedi atament-: despues de 1 a 
aplica~ibn CONSOLID 4~4. 
Mezclando al uno o dos porciento estos ligante5, en relacion 
al peso del suelo, muesi:.ran efectos sorprendentes. Pruebas 
empJricas tanto de laborai:."lrio coma de campo mostraron 
ven~ajas economicas. 
CONSERVEX suplementa y mejora en -:-orma conside-rable la de 
suelos producidos per CONSOLID 444. Mientras que el CONSOLID 
444 act~a facilitando la compactaciOn y reduce el ascenso 
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capilar del agua, CONSERVEX protege el suelo a traves ~e una 
dispersibn, la distribuciOn finalmente dividida de particulas 
de bitumen con lo cual: 

-Reduce la penetraciOn del agua de superficie CPermea
bi lidad>. 

-Mejora el efecto hidrorrep~lente del CONSOLID 444. 

8.2.4 PROCESO DE FABRICACION DE PANELES TABLEX Y POLIURETANO 
PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. 

8.2.4.1 Introduccibn 
El sistema de p~neles disehado para construccion de vivienda 
en serie emplea para su construccibn planchas de table': 
<aglomerado>, bastidores de madera y relleno de poliuretano, 
con incorporacion de ventanas, instalaciones electricas y dE 
plomerla. Tiene la ventaja de facilitar la instalacion con 
ahorro de mano de obra. 

8.2.4.2 Origen y caracteristicas de la tecnologia 
Sistema ideado en Guatemala hace 20 ahos. Se caracteriza por 
ser una tecnologla simple que requiere poca inversi6n en 
maquinaria, ya que en el proceso se emplean sierras de disco~ 
caladonas, barreno y prensas, para armar los pAneles, que 
despues seran llenados con poliuretano. Ei acabado final es 
de pintura de hule o revestimiento sint~tico. Tiene las 
ventajas de facilidad de ensamble, es incomburente, aislante 
t~rmico y ac~stico, y repelente a la polilla. 

8.2.4.3 
Para l~ 
con ~ucha 
ensamble. 

Empleo y caracteristicas de la mano de obr? 
construccibn de paneles no se requiere mane de obra 

capacitaciOn~ ya que el praceso es de carte y 
Un taller de ~ste tipo puede emplear menos de 10 

trab~jado~es. 

8.2.4.4 Mecanismos y transferencia 
Siendo un sistema no patentado su t~ansferenci~ en la region 
r.o npreser.ta ningun problema. 

8.2.4.5 Posibilidades de adopcibn en la region 
Se observan posibilidades de uso a nivel rural, ya que 
constituye un tipo de vivienda economico de facil 
construccion y remosiOn, que se adapta a las condiciones 
climaticas de la region. 
Puede combinarse con techos de lamina galvanizada y 
fibrocementc. 

8.2.5 TEJA DE ARENA Y CEMENTO CON FIBRA DE MAGUEY 

8.2.5.1 Introduccibn 
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La teja de arena y cemento se puede utilizar para la 
construcci6n del techo econ6mico, pues el costo de 
manufactura es de 1/3 de las similares de lamina. Actualmente 
no se fabrica, pero existe una planta que podra operar al 
crearse la demanda. 

8.2.5.2 Origen y ca~acteristicas de la tecnologia 
Tecnologla simple de origen ingl~s, que emplea maquinaria 
sencilla para mezclar arena, cementa y fibra de maguey, que 
luego son prensados en otra maquina, para luego ser secadas 
al aire. La teja seca presenta excelente resistencia, 
impermeabilidad y bajo costo. 
Se puede instalar con clavo o alambre, combinandose 
perfectamente con artezonados de madera o bambu. 

8.2.5.3 Empleo y caracteristicas de la mano de obra 
Por tratarse de un proceso de fabricacion de derivados del 
cementa, no requiere mano de obra capacitada y su empleo 
estarA en funci6n de la capacidac:f de la planta y la demanda 
del producto. 

8.2.5.4. Mecanismo y transferencia 
Por tratarse de un sistema del grupo de derivados del cemento 
su incorporacibn al prceso de fabricaciOn puede efectuarse 
sin ningun problema de nrden t~cr.ico. 
La transferencia de tecnologic. puede e.fectu~rse e traves de 
programas gubernamentales o por medio de instituciones 
relacionadas con vivienda. 
8.2.5.5 Posibilidades de adopcion en la region 
Este material por ser una aplicacio~ mas del cementa, de bajc 
costo y caracterlsticas superiores a otros materiales~ sus 
posibilidades de adopcibn en 12 region son amplias. 

8.3 POLITICAS 
CONSTRUCCION 

DE DESAF;F:QLLO 

8.3.1 EMPRESAS REGIONALES 

DE~ SECTOR FORMAL D~ LA 

La industria de materiales per la importancia econOmica y 
social seNalada, debe ser objeto de apoyo gubernamenta~ c 

institucional. 
La dimension de este apoyo en cada una de las industrias debe 
ser diferenciado, la empresa grande, con proyecciones 
regionales necesita grandes recurses para sus proyectos de 
ampliacibn o constitucion de nuevas empresas, pero 
fundamentalmente necesitan un clima politico de estabilidad; 
coma sabemos, los capitales, principalmente se instalan en 
los paises que pueden darla. Adicionalmente tambi~n necesitan 
m~rgenes de ganancia similares a los que tienen ese tipo de 
industrias en otros palses. 
El suministro adecuado de energla el~ctrica es un aspecto 
importante para la localizacibn industrial de este tioo de 
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empresas, pero tambiB\ es conveniente el suministro de 
divisas para resolver sus problemas de adquisicibn de 
equipos, materias primas y pagos de know how. 
Dentro de estas empresas podemos menciona~ las cementeras, 
industria del hierro, qulmicas y otras de alta tecnologia. 
Algunas empr~sas necesitan desarrollo vertical, industrias 
ccmo las que producen artefactos sanitaries han venido 
sustituyendo importaciones, pero todavla existen volumenes 
importantes que pueden ser sustituidos con una mejor 
organizacion vertical. Estas pueden ser favorecidas con 
pollticas de tipo fiscal y limitaciOn de importaciones, para 
que las clases con mayor nivel econbmico consuman el producto 
centroamericano. 
Las empresas regionales necesitan una estructura estable del 
mercado comun centroamericano, especialmente lo relacicnado 
con los aranceles y las las barreras fronterizas. 
Es importante tambien que los gobiernos den las seguridades 
cambiarias y la dotacion de divisas para las transacciones 
r-egionales. 

8.3.2 EMPRESAS FAMILIARES FORMALES 
La empres.::! familiar forr.ial contribuye sustar.cialmente en le< 
producciOn de materiales de construcciOn, este tipo de 
empresa ccmo vimos estan organizadas como sociedades fisicas 
<personales) y en menor forma como sociecades morales 
<~nOnimas>; las necesidades fundamentalmente de esas 
empresas son de modernizacion en el campo adr:iinistr-ativo, 
pero en alguna forma en el aspecto t~cnico. 
Son empresas que con alguna limitacibn ya son sujetos de 
credito, pero hacen falta mecanismos de tipo financierc 
adecuados a su magnitud, los grandes bancos que tiene~ los 
recursos para otorgar financiamiento, no estan interesados en 
este sector, pues los gastos fina~cieros que implica ei 
control de estos negocios, no deja m~rgenes satisfactorios 
para la institucio11 financiera. 
Es conveniente entonces que se establezcan algunos mecanismos 
bancarios, utilizando ventanillas especiales o cr~ditos de 
segunda instancia para que haya interes en dar 
fiananciamiento a estas industrias, las bancos 
gubernamentales y los bancos pequeNos deben ser elementos 
din~micos par~ impulsar est~s empres~s. 
El financiamientc entonces debe ser orientado hacia la 
modernizacion en la producci6n y la administracion; a nivel 
de produccibn es necesario el otorgamiento de creditos para 
la adquisicion de maquinaria y equipos y en relaci6n a la 
administracion la compra de equipos computarizados para la 
sistematizacion contable, inventarios, cuentas par cobrar, 
facturacibn, etcetera. 
Instituciones oficiales de investigacibn y desarrollo 
tecnologico pueden dar asesoria a estas empresas en el campo 



- 64 -

tecnico: mejoramiento de procesos distribucion en pianta, 
control de calidad, etcetera. 
En el orden administrativo asesorar en la utilizacion de 
equipos de compute; sabre sistemas de contabilidad, clientes, 
nbminas y compras. 
Tambi0-l podrian participar conjuntamente con el sector 
informal en una bolsa de materiales de construccion, qi.~e 

podria ser patrocinada por instituciones internacionales y 
los gobiernos. 

8.4 PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR INFORMAL 
A continuacibn presentamos un programa que para incorporar al 
sector informal m~s activamente y organizadc al proceso de 
construccion. 
Un programa de promocibn del sector informal como indicamos 
antes, hay que concevirlo bajo el criteria de que deben 
solucionarce algunos problemas fundamentales: 
a- Propiciar- su mejoramiento administrativo y tecnico, 
b- Tranmsformarlos en pequeha empresa formal, 
c- Hacerlos sujetos de credito y otorgarle fir.anciamiento 
base. 
e- Asegurarles un me~cado cautivo minima, 
f- Hacerlos receptivos de informacbn disponible, media~te 

~rogramas divulgativos. 

Las instituci6nes de fomento de la vivienda pueden hacersE 
cargo de programas de este tipo, el cual deber~ obtener 
colaboracibn de instituciones de capacitacibn tecnica, para 
minimizar los gastos de la infraestructura y de 
organizaciones religiosas, ben~ficas, ~ubernamentalesf 

institucionales! etc~tera~ para dar impulse al program2. 
Las instituciOnes estudiar~n a los ~nteresados en e~ 

programa, co~o sujetos de cretido, en cuyo anAlisis es 
co~ve~ienl2 conocer la experiencia en la produccibn yen ~a 
ad~inis~racibn del negocio. 
Lo creditos se otu~garAn para 
equipos y capital de trabajo: 
intereses mensuales deben ser 
equipos esten funcionando. 

la compra de maquinar~a y 
las amortizaciones y pages de 

diferidos hasta que ios 

Los desembolsos deben h~cerse parcialmente. en la siguiente 
forma: 
Primera etapa: Compra de maquinaria y equipo 
Segunda etapa: Gastos de instalacibn de maquinaria o equipo 
Tercera etapa: Capital de trabajo. 
La instituciOn promotora deberA crear la infraestructura para 
la administracion del programa y hacerle seguimiento a los 
usuarios dei credito. 
Las amortizaciones de capital e intereses debe convenirse 
entre el banco y el beneficiado en que el pago se haga por 
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media de suministro de productos, bloque, ladrillos, pilas, 
etcetera. 
Para i ncorporar el sector formal al eje c=e act~mul ac:i on del 
sector formal serla c:onveniente la or~anizaciOn de almacenes 
de venta de materiales, mediante organizac:ion~s cooperativas 
de venta de materiales, cooperativas de vivienda o 
instituciones religiosas. 
Tambi~n podria participar con el sector formal de la ec:onomia 
en balsa de materiales de construccittc"a. 
Desde que el beneficiario ha sido a=eptado en el programa 
debera recibir capacitacion para el manejo de los equipos, 
pero principalmente para utilizarlos en forma m~s eficiente y 
sabre todo para mejorar la calidad del producta! es asunto 
impor~ante que el producto pueda servir de page en las 
amortizaciones, esto sblo se logra si el producto tiene buena 
c:alidad. 
La i nsti tuci On encargada del pro•;ecto debera di sponer de una 
partida presupuestaria para la divulgacibn del programa, pero 
principalmente para la devulgacior. de tecnologias de 
construcciOn, manuales para utilizaciOn de determinados 
recursos, etcetera. 
La industria de la construcciOn es un buen ejemplo de eje de 
acumu!acibn, ya que todos ios sectores ~e la industria~ el 
comercio y servicios se entrelasan y L_anciden en un puntc 
que es la edificacion. 
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