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1. LA VIVIENDA ES UN BIEN NECESARIO PARA EL HOMBRE Y SU FAMILIA 

El hombrefué puesto en el Paraíso Terrenal por Dios, para que lo trabajara y se 
desarrollara como tal. Por esto encontramos en el capítulo 1 , versículo 28 del 
Génesis un mandato muy claro: "Y los bendijo Dios, diciéndoles: "Procread y 
multiplicaos, y henchid la tierra; sometedla y dominad sobre los peces del mar, 
sobre las aves del cielo ... ", el que aclarado en forma más explícita en el versículo 
15 del capítulo 2: "Tomó pues Yavé al hombre, y le puso en el Jardín del Edén para 
que trabajara", e incluso en otra parte de la Biblia se nos dice "El hombre nace 
para trabajar, como las aves para volar (Job 5.7)" 

Por todo esto se puede afirmar que "el trabajo es la vocación inicial del 
hombre, es una bendición de Dios, y se equivocan lamentablemente quienes lo 
consideran un castigo (Surco Nx482. J.M.Escribá de Balaguer) 

En la Encíclica Rerun Novarum del Papa León XIII, la Iglesia nos planteaba que 
el trabajo para una persona es "la actividad ordenada a proveer las necesidades 
de la vida, y en concreto a su conservación", por lo que Juan Pablo 11 en su Encíclica 
Centessimus Annus de reciente publicación nos decía que "el trabajo pertenece, 
por tanto, a la vocación de toda persona ; es más , el hombre se expresa y se realiza 
mediante su actividad laboral". 

A renglón seguido nos plantea que " el trabajo tiene una dimensión social, por 
su íntima relación bien sea con la familia, bien sea con el bien común". 

Con su actividad laboral todo hombre adquiere un derecho a la "propiedad 
privada", que como nos recuerda SS Juan Pablo 11 "el tipo de propiedad privada, 
que León XIII consideraba principalmente , es el de la propiedad de la tierra", 
recalcando que todavía hoy en día sigue vigente la obligación de "tutelar la 
propiedad privada, esto es, para afirmar el derecho a poseer lo necesario para el 
desarrollo personal y el de la propia familia, sea cual sea la forma concreta que este 
derecho pueda asumir". 

Por lo tanto, todo hombre se realiza como tal cuando tiene trabajo, mediante el 
cual él puede además desarrollar a su familia, y tener el derecho a adquirir una 
propiedad privada como producto de su trabajo. 

Más adelante nos recordaba lo qu_e nos dice el Concilio Vaticano 11 "La 
propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada 
cual una zona absolutamente necesaria de autonomía personal y familiar, y deben 
ser considerados como una ampliación de la libertad humana" 

Estas consideraciones nos permiten plantearnos la importancia real, que una 
vivienda tiene para una familia -pues es allí donde el hombre y su familia se 
desarrollan plenamente-, y la significación que debe tener para todos los empresa
rios y el Gobierno luchar por conseguir que todos sus trabajadores y habitantes del 
país la consigan, en precio y calidad adecuada a sus posibilidades. 



2. DESAFIO DEL GOBIERNO. 

2.1.ACTITUD: 

Para lograr las metas planteadas, y estando insertos en una economía de 
mercado, Juan Pablo 11 nos presenta el hecho de que "la actividad económica, no 
puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político". 

Este ha sido permanentemente el sentir de los empresarios, quienes a través 
de numerosas intervenciones han planteado la necesidad de tener un horizonte 
claro y de continuo desarrollo en el tiempo. 

Su Santidad, también plantea "el derecho del Estado a intervenir, cuando 
situaciones particulares de monopolio creen demoras u obstáculos al desarrollo. 
Pero apartes de estas incumbencias de armonización y dirección del desarrollo, el 
Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales", las 
que "deben ser limitadas temporalmente, para no privar establemente de sus 
competencias a dichos sectores sociales y sistemas de empresas y para no 
ampliar excesivamente el ámbito de intervención estatal de manera perjudicial para 
la libertad tanto económica como civil". 

Reconoce que en los últimos años "ha tenido lugar una vasta ampliación 
de este tipo de intervención, que ha llegado a constituir en cierto modo un estado 
de índole nueva: el ESTADO DEL BIENESTAR", que al ser aplicado en forma 
excesiva y abusiva ha degenerado en el ESTADO ASISTENCIAL; ante lo cual 
plantea: "Al intervenir directamente y quitar responsabilidades a la sociedad, el 
Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exa
gerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por 
la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos". 

Frente a esta situación nos recuerda que "la Iglesia, fiel al mandato de Cristo, 
su Fundador, está presente desde siempre con sus obras que tienden a ofrecer 
al hombre necesitado un apoyo material que no lo humille ni lo reduzca a ser 
únicamente objeto de asistencia, sino que lo ayuda a salir de su situación preca
ria, promoviendo su situación de persona." 

Nuevamente encontramos que nuestras aspiraciones han sido expresadas 
claramente por el Romano Pontífice, quien resalta el valor del trabajo, la necesidad 
del trabajo, la necesidad de ayudar a la persona en la búsqueda de la solución de 
sus problemas, lo que nos permitirá participar de su promoción como persona. 

Por lo tanto, todo Gobierno debe tener como preocupación fundamental, el 
poder permitir que todos las familias que habitan en su país puedan desarrollarse, 
por lo cual deberá luchar por que cada una tenga su vivienda o al menos pueda 
pagar el costo del arriendo mensual de una de ellas. 
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Estas viviendas deberán tener las condiciones mínimas de habitabilidad -
superficie adecuada al tamaño de la familia, equipamiento sanitario y de cocina 
que le permita tener adecuados niveles de higiene y alimentación- donde además 
se respete la privacidad de las personas que componen la familia. 

Para lograr esto deberá desarrollar políticas económicas que le aseguren a su 
país un crecimiento sostenido en el tiempo, de manera que se mantenga un 
aumento en la creación de puestos de trabajo, que permitirá que sus habitantes 
tengan mayor posibilidad de mejorar sus ingresos. 

Dentro de esto, y en su deber subsidiario de aquellas familias de menores 
ingresos económicos tiene que desarrollar políticas de ayuda que le permitan a 
estas familias poder acceder a su vivienda, y además tener la posibilidad de 
mejorarlas en el tiempo, para lo cual debe incentivar y demostrar el valor que tiene 
el ahorro. 

Estas políticas de apoyo a los niveles de menores ingresos, debe ser orien
tadas a la creación de demanda de vivienda, entregándoles a las familias 
necesitadas una ayuda inicial única para la compra de una vivienda básica en su 
primera etapa y en el mejoramiento de ella para los que ya la posean. Para que esto 
sea posible debe por lo tanto proceder a crear un método de asignación de esta 
ayuda, producto del resultado de evaluaciones de su situación económica, que 
sea independiente de las presiones políticas del Gobierno de turno. 

Esta política de incentivo de la demanda permitirá que los empresarios desa
rrollen proyectos competitivos de acuerdos con los parámetros que el Gobierno 
ha fijado, y dentro del número y monto de la ayuda que el Gobierno debe establecer 
para cada año, monto que depende de los recursos del Estado. 

2.2.POLITICA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DON PATRICIO AYLWIN 
(199D-1994) 

En el Mensaje Presidencial, correspondiente al período 11 de Marzo a 21 
de Mayo de 1990 el Sr. Presidente de la República planteaba: 

"El Gobierno atenderá durante este período de consolidación, las necesidades 
más urgente de vivienda. Para ello se requiere, en primer lugar, incrementar 
fuertemente la producción de soluciones destinadas a atender las necesidades 
generadas en este período; y en segundo lugar, lograr un ritmo de absorción del 
déficit heredado que permita, al cabo de cuatro años, prever su solución definitiva 
en un plazo razonable". 

A fín de lograr tales metas, el Plan Nacional de Viviendas, de cuatro años, 
desarrollará gradual y planificadamente los diferentes programas orientados a 
distintos sectores de la población. Se pretende así que tanto los agentes 
productores de viviendas y materiales (empresarios, trabajadores, profesionales, 
etc), como los propios habitantes y sus organizaciones, compartan solidariamente 
con el Estado la tarea de concretar la metas. 
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A esta obra se agrega aquella que deberá abordarse en materia de desarrollo 
urbano, que fluye de la concepción de la dignidad de la persona humana y de sus 
valores esenciales mostrada por este Gobierno. A ella deben agregarse aquellas 
acciones que es preciso ejecutar en relación al control del uso del suelo y sus 
cambios de destino; y la puesta en operación de una política de equipamiento 
comunitario y de servicios compatibles. 

El plan propuesto por las actuales autoridades del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo se ve enfrentado a una realidad presupuestaria que limita los 
alcances de todas las metas establecidas y comprometidas. A pesar de ello, se 
intentará aumentar el volumen de atenciones en forma sustancial durante los 
cuatro años. 

Este programa está orientado a atender la falta de vivienda del conjunto de 
familias del sector considerado como de extrema pobreza; es decir constituídos 
por las familias que disponen de un ingreso inferior al equivalente a US$ 88 
mensuales (aproximadamente 600.000 familias) 

La urgencia del problema de este sector, compatibilizada con una visión 
realista que reconoce las limitaciones presentes, ha llevado a privilegiar, en el 
programa de gobierno, la cobertura en lugar de la entrega inmediata de la solución 
definitiva, lo que se refleja en los tipos de soluciones programadas y el número de 
unidades consideradas en ese programa. Las soluciones que se ofrecerán son de 
tipo progresiva, es decir, se entregará en una primera etapa de una vivienda, la cual 
será completada al segundo o tercer año con participación del beneficiado y 
colaboración financiera de parte del Estado. 

Los proyectos de estas unidades progresivas son de un nivel inicial mínimo 
en superficie y calidad, pero garantizan su urbanización y un equipamiento comu
nitario básico. Su objetivo principal es satisfacer los niveles mínimos de indepen
dencia, saneamiento y protección que permitan a este sector poblacional un 
grado básico de autonomía y seguridad familiar. En los cuatro años de gobierno 
se ha programado entregar 170 mil soluciones de la primera etapa y 30 mil de la 
segunda. 

El Programa de Viviendas Progresivas formulado por el Gobierno no tiene 
equivalente dentro de los programas anteriores del MINVU. El Programa de 
Viviendas Básicas continuará operando enmarcado en la misma reglamentación, 
con algunas modificaciones que contribuyan a hacer más progresiva y so
cialmente justa su aplicación, en relación con la población beneficiaria. 

El Programa de Mejoramiento no está planteado entre los programas anteri
ores del MINVU, aún cuando podría asumirse como equivalente del Programa del 
Subsidio Especial para completar soluciones habitacionales (entornos a lotes con 
servicios). El Programa de Viviendas para Trabajadores es análogo al Programa 
Especial existente. 
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Los Programas de Vivienda Social, Vivienda Económica y Vivienda Medía, son 
asimilables a los sistemas de subsidios actualmente vigentes. 

En materia de equipamiento comunitario, se hace imperioso revertir el 
concepto de que construyendo casas se mejorará la situación habítacíonal de las 
familias, y que descuida el equipamiento de las nuevas comunidades y el 
mejoramiento y protección del medio ambiente. El resultado de una concepción 
de este tipo ha sido el.surgímíento de ciudades internamente segregadas que, por 
una parte, presentan sectores bien dotados y, por otra, comunas o sectores 
enteros que carecen de parques y áreas de recreación, de locales comerciales, 
infraestructura escolar, de salud, de recreación, de comunicaciones y de fuentes 
laborales imprescindibles para cubrir las necesidades mínimas de sus nuevos 
habitantes. 

3. NECESIDADES DE VIVIENDAS EN EL PAIS 

De acuerdo a lo planteado en el Mensaje Presidencial que hemos hecho 
referencia, la necesidad de viviendas en nuestro país es la siguiente: 

NECESIDAD DE VIVIENDA 

TIPO 

NUEVA 
REPOSICION 

TOTAL 

NUMERO DE UNID. 

800.000 
330.000 

1.130.000 

La segunda cantidad de nuestro cuadro se refiere a la vivienda existente que 
es necesaria reponer por mal estado de conservación. 

A esta información podemos agregar que cada año se necesitan 100 mil 
nuevas viviendas, para detener el déficit de arrastre, toda vez que cada año se 
forman 80 mil familias , mientras que otras 20 mil pierden su vivienda por diversas 
causas. 

A pesar del esfuerzo desplegados por el Gobierno Militar y el actual, la 
construcción del número de soluciones habítacíonales nueva ha sido el que ha 
continuación entregamos: 
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AÑO NQ DE VIV. SUPERFICIE 

1981 54.550 3.929.000 
1982 27.336 1.501.000 
1983 37.724 2.023.194 
1984 46.769 2.396.609 
1985 61.233 3.054.546 
1986 52.062 2.896.584 
1987 60.316 3.554.110 
1988 75.993 4.001.258 
1989 83.981 4.826.912 
1990 78.904 4.495.370 

4. DESAFIO DE LOS EMPRESARIOS. 

En un marco como el que planteaba el Santo Padre de "seguridad que 
garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario 
estable y servicios públicos eficientes" los empresarios debemos ser capaces de: 

A) Bajar los costos de construcción, pero manteniendo la calidad del 
producto que estamos ofreciendo, producto de: 

Mejorar la Productividad de la Industria por que hemos sido 
capaces de: 

Desarrollar una Administración eficiente de nuestras empresas, 
que signifique lograr lo mejor de nuestros trabajadores, ocupar 
nuestros equipos y los materiales que introducimos en las vivien
das con las menores pérdidas debidas al desconocimiento de 
su uso, como a faltas de una buena planificación. 

Introducción de nuevas tecnologías y procesos constructivos, 
por medio de los cuales se logren ahorros importante en los 
recursos necesarios para la obtención de una nueva vivienda. 

Desarrollo de sistemas de diseño y mantención de las nuevas 
unidades, que permitan a los usuarios ahorrar energía que significa 
para ellos mejorar sus flujos de caja futuro e ir a la compra de una 
unidad de mayor valor. 

B) Buscar y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento para la adquisición 
y jo arriendos de viviendas, como los que a continuación presentamos, sin 
que ellos sean los únicos: 
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El desarrollo de un Sistema de Leasing para la adquisición de 
vivienda, en el que se plantea la posibilidad de que el futuro adquirente 
de una vivienda firme un contrato de arriendo, los que incluirán una 
promesa de compraventa de la vivienda en un plazo determinado de 
años, veinte en el proyecto; en el cual el costo del arriendo o cuota 
mensual-pactado con el inversionista inmobiliario- está determinado 
como una cantidad fija reajustada mensualmente de acuerdo a la 
inflación del mes anterior, la que es pagada por una Administradora 
de Fondos de Pensiones y está compuesta de dos partes: una un 
aporte mensual comprometido por el futuro comprador y un subsidio 
entregado en cuotas iguales y sucesivas por el Gobierno, cuyo valor 
actualizado será similar al subsidio otorgado actualmente para la 
compra de una vivienda básica. La Administradora obtiene los 
fondos de una cuenta de ahorro personal en la que el futuro 
adquirente y el Estado depositan sus cuotas respectivas, además de 
los ahorros voluntarios que él quiera realizar. El saldo y sus capitali
zaciones constituirán el fondo disponible para la compra de la 
vivienda. 

Desarrollar ideas que lleven a obtener del Gobierno un subsidio de la 
tasa de interés como: 

Permitir a quienes tienen un Certificado de Crédito Hipotecario 
deducir hasta un cierto límite de sus pagos anuales de intereses 
hipotecarios de los impuestos que deban o incrementar los 
mínimos imponibles para la determinación de sus impuestos 
mensuales en una cantidad similar. 

Desarrollar leyes que entreguen ventajas tributarias a los compra
dores de viviendas que ocupen los servicos de Corporaciones Pri
vadas de Desarrollo de ciertas zonas atractivas en Programas de 
Renovación Urbana. 

5. TECNOLOGIA Y PRODUCTIVIDAD 

5.1. QUE ES PRODUCTIVIDAD? 

En el libro INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE LA PRODUCTIVIDAD de 
David J. Sumanth encontramos lo siguiente: 

La primera vez que se mencionó la palabra "productividad" fué en un artículo 
de F. Quesnay en el año 1776. Más de un siglo después, en 1883, Littre definió la 
productividad como "la facultad de producir", es decir, el deseo de producir. 
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En 1950, la Organización para la Cooperación Económica Europea ofreció la 
siguiente definición de Productividad: 

"Productividad es el cuociente que se obtiene de dividir la producción por 
uno de sus factores de producción. De esta forma es posible hablar de la 
productividad del capital, de la inversión o de la materia prima según si lo que se 
produjo se toma en cuenta respecto al capital, a la inversión o la cantidad de 
materia prima, etc." 

Más adelante Sumanth continúa: 

"Por costumbre los economistas, ingenieros industriales, administradores, y 
ejecutivos han confiado en las medidas parciales de la productividad. La de mayor 
uso entre ellas es la medida de productividad de la mano de obra, expresada como 
producción por hora hombre o producción por empleado. La producción se ha 
expresado ya sea en unidades monetarias o bien en unidades físicas. Existen 
también medidas parciales respecto al capital como a la materia prima". 

Uno de los peligros serios de confiar exclusivamente en medidas parciales de 
productividad estriba en sobre estimar un factor de insumo, al grado de que el 
efecto de los otros factores se subestima o, lo que es más, se ignore, lo que 
conduce a juicios erróneos y a equivocaciones costosas. Este efecto se puede 
explicar con un ejemplo. Supóngase que una empresa tiene una máquina que 
produce 100 partes por hora con un operador, es decir, la productividad de la 
mano de obra es 100 partes por hora-hombre. Ahora bién, esta máquina se 
sustituye por una más cara, que permite a un operador producir 120 partes en una 
hora, es decir, la productividad de la mano de obra es 120 partes por hora-hombre 
(un incremento de 20 %) si se la compara con la máquina vieja. Supóngase que 
el costo de operar las dos máquinas, nueva y vieja es$ 60 y$ 40 por hora-hombre, 
respectivamente, y que el salario es de$ 5 por hora-hombre, entonces los cálculos 
de la productividad del trabajo, de la productividad de la máquina y de la produc
tividad combinada son los siguientes: 

Máquina vieja Máquina nueva 

1lisa de producción 100 partes/hora-hombre 120 partes/hora-hombre 

"Ths.1 de salarios por mano de obra $5/hora-hombre $5/hora-hombre 

Productividad de la mano de obra 100/~ = 20 pan es/dólar 120/5 = 24 partes/dólar 

Índice de la productividad de la mano de obra 1.00 24!20 = 1.20 

Thsa de máquinas (costo) $40/hora-hombre $60/hora-hombre 

Productividad de las máquinas 100/40 = 2.5 partes/dólar 120/60 = 2.0 pa rtes/dóla r 

Índice de productividad de las máquinas 1.00 2.0/2.5 = 0.80 

Productividad combinada de la mano de obra 

y las máquinas 

Índice de product ividad combinada 

100 120 
5 + 

40 
= 2.22 partes/dól~r 

5 
+ 

60 
= 1.85 partes/dólar 

1.00 1.85!2.22 = 0.83 
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Se puede observar que aunque la productividad de la mano de obra aumentó 
un 20%, la productividad de la máquina disminuyó un 20%, cuando se analiza en 
términos de los pesos gastados en los insumes de mano de obra y máquinas. De 
esta manera si el gerente de la empresa considerara sólo la productividad de la 
mano de obra, llegaría a una conclusión equivocada pensando que existe una 
mejora del 20% cuando, de hecho, existe una pérdida neta en la utilización del 
dinero de la empresa, como lo indica el índice de productividad combinado. Si la 
administración, en forma apresurada reduce el precio de venta del producto 
tomando como base la reducción del costo unitario de la mano de obra, pronto 
descubriría que está perdiendo dinero con ese producto. De la misma forma , si 
el gerente sólo, tomara en cuenta la productividad de la máquina , lo más probable 
que la reducción del 20% en su productividad lo llevará a criticar la decisión de 
adquirir la nueva máquina. En ambos casos, las medidas de productividad parcial 
conducirían al administrador a equivocaciones. Sin embargo, si el gerente analiza 
la productividad combinada, podrá observar que la nueva máquina debe producir 
por lo menos 143 unidades por hora-hombre con el simple fín de mantener el valor 
anterior de productividad combinada de 2.22 partes por peso. 

Esto nos lleva a plantear, de acuerdo con David J. Sumanth, la necesidad de 
presentar la definición de "Productividad Total", en la que se toman en cuenta todos 
los distintos insumes necesario para la producción de una unidad. 

Productividad total = Valor de la Produce. Tangible total 
Valor de los Insumes Tangibles totales 

Como integrante de la Producción Tangible Total debemos considerar el valor 
de las unidades terminadas producidas + el valor de las unidades parciales pro
ducidas + los dividendos de los valores + intereses de los bonos + otros ingresos; 
y como los Insumes Tangibles Totales a, el valor de los insumes humanos, 
materiales, de capital, de energía y otros empleados para la obtención de la 
producción total. 

En las figuras NQ1-2, encontraremos la representación gráfica tanto para la 
Producción Tangible como para los Insumes Tangibles. 
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5.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA PRODUCTIVIDAD. 

Encontramos en el libro de David J. Sumanth una descripción de los distintos 
factores que afectan a la Productividad, entre los que él nombra a: 

- Inversión, 
- Razón capital-trabajo, 
- Investigación y Desarrollo, 
- Utilización de la Capacidad Instalada, 
- Reglamentación del Gobierno, 
- La vida de la planta y del equipo, 
- Costo de la energía, 
- Mezcla de la fuerza de trabajo, 
- Etica del trabajo, 
- Los trabajadores temen perder el empleo, 
- La influencia sindical, 
- Administración, de las que sólo comentaremos las más relevantes. 

INVERSION: 

De acuerdo con el cuadro que a continuación se adjunta tomado, del mismo 
libro antes nombrado- a mayor porcentaje de inversion sobre el PNB, aumenta la 
Productividad, lo que se demuestra por la Inversión que realizan los países allí 
señalados. 

La inversión mejora la productividad 
1960- 1977 

Correlación = 0.9 

10 15 20 25 

La inversión mejora el crecimiento real del PNB 
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LOS TRABAJADORES TEMEN PERDER EL EMPLEO: 

Del libro de Sumanth se obtiene: 

"Siempre que se instalan técnicas para el mejoramiento de la productividad 
en una organización, existe una tremenda resistencia. Como los trabajadores de 
muchas organizaciones no comparten las ganancias de la productividad, 
siempre tendrán preocupaciones naturales sobre los motivos de los adminis
tradores. Cualquiera que sean las causas, el trabajador por lo general se 
encuentra receloso de las mejoras a la productividad cuando no ha habido 
suficiente comunicación antes de que se pongan en marcha las mejoras. Es 
desafortunado que los empleados vean las mejoras de la productividad con 
suspicacia y sentimiento negativos ya que, en términos generales, el mejoramiento 
de la productividad eventualmente creará más empleos". 

Contrario a lo que se pensaba, las industrias con alta tecnología han creado 
más empleos. Un estudio en la General Electric demostró que un período de 24 
años, las industria con alta tecnología aumentaron su nivel de empleo en casi 3% 
anual, mientras que la de baja tecnología crearon empleos a una tasa de sólo 0.3% 
anual (Butcher, 1979). 

LA INFLUENCIA SINDICAL: 

En el cuadro que a continuación se adjunta, se aprecia la influencia de los 
Sindicatos sobre la Productividad en una empresa, de acuerdo con un estudio 
realizado en los EE.UU. y publicado en el libro de Sumanth con permiso del Florida 
Labor Update. 

·· . Ef~ctos negativos de los sindicatos que con mayor 
frccuencw Citan los empresarios 

Empresas Empresas Empresas 
grandes medianas pequc1ías 

Efecto (%) (%) (%) 
r~educción en la productividad 26 23 14 
Reglas de trabajo inflex ibles 17 12 7 
Salario y prestaciones excesivas 15 12 19 
Menor lealtad a la empresa J3 12 5 
Precios más a !los 12 18 31 

Fuente: Florida Labor Update, vol ii, no.l, Enero 1981, Da:os básicos de: 

E l !Val/ Srrect Joumal mues tra de 782 ejecutivos de empresa. 

13 Publicado en Florida Labor Update, vol. 11, no. 1, Enero 1981. 
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ADMINISTRACION: 

Sumanth presenta los resultados de un trabajo de investigación, realizado 
entre los años 197 4 a 1980 por la empresa Theodore Barry y Asociados en 50 
empresas diferentes y que fueron los siguientes: 

"El estudio Barry mostró, que en promedio, sólo se usan productivamente 4.4 
hrs. por día; 1.2 hrs. se pierden por retrasos personales y otros no evitables, y 2.4 
hrs. pierden sencillamente por la falta de habilidad de los administradores para 
planear y controlar de manera efectiva las tareas de los trabajadores. El estudio 
también señaló que: 

35% de la pérdida de productividad se debía a una planeación y programación 
pobres del trabajo. 

25% de la pérdida de productividad se debía a instrucciones dadas a los 
empleados fuera de tiempo o con falta de claridad. 

15% de la productividad se perdía por falta de habilidad para ajustar la 
cantidad de personal y sus obligaciones durante los períodos de dunta y los 
de holgura. 

El 25% restante de la pérdida de productividad se debía a : 

- Mala coordinación en el flujo de los materiales, 
- Falta de disponibilidad de las herramientas necesarias, 
- Tiempo de traslado excesivo, 
- Falta de supervisión en el tiempo de inicio y terminación de labores de los 
trabajadores." 

5.3.LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

5.3.1. ADAPTACION DE LA DEFINICION ANTERIOR. 

Para el caso de la Industria de la Construcción, en un instante cualquiera, se 
deberá ocupar lo que el autor denomina el modelo de la "Productividad 
Operativa" , puesto que fundamentalmente analizaremos lo que sucede en la parte 
operativa de la empresa; por lo tanto los elementos participantes de la definición 
a los siguientes: 

Producción Tangible: Valor de las unidades terminadas + Valor de las 
unidades parcialmente producidas. 

In sumos Tangibles: Valor de los Recursos Humanos + Valor de los materia
les + Valor del capital fijo en el que consideraremos las 
maquinarias equipos y herramientas + Valor de la 
energía. 
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Muchas veces nos han presentado la realidad que para lograr modificaciones 
en la Productividad debemos actuar ya sea sobre el numerador o el denominador 
de la razón que nos ayuda en nuestra definición, lo que nos permite hacer algunas 
consideraciones que queremos a continuación presentar, dependiendo de la 
situación en que se encuentre la empresa. 

5.3.2. COMO MODIFICAR LA PRODUCTIVIDAD. 

De acuerdo con la definición que hemos presentado podemos variar la Pro
ductividad tanto si actuamos sobre el Numerador como si actuamos sobre el 
Denominador de la expresión o si actuamos sobre ambas partes de la razón. 

Si actuamos sobre el Numerador deberemos aumentar el valor de nuestra 
producción, manteniendo constante el denominador o sea el valor de todos los 
insumes que necesitamos. Al contrario si actuamos sobre el denominador 
manteniendo constante el numerador significará que hemos logrado una 
reducción del costo de los insumes para obtener el mismo valor producido. Y 
cuando actuamos sobre ambas partes deberemos lograr aumentar el valor total 
producido acompañado de una disminución del valor total de los insumes 
consumidos. 

A continuación veremos que significa cada caso y como lo podemos enfrentar, 
siendo necesario aclarar que a nuestro juicio el actuar sobre una u otra parte de 
la razón se debe a un actitud de la empresa frente a su negocio, y que podemos 
definir como: 

La empresa tiene una actitud general de búsqueda de una mayor produc
tividad y que es similar a estar pensando en el largo plazo, ó 

La empresa desea aumentar la productividad en un contrato determinado que 
debe ejecutar o pensar en el corto plazo, aunque esta puede también ser parte 
de la primera. 

5.3.2.1. ACCION SOBRE EL DENOMINADOR 

A nuestro juicio el actuar sobre el denominador corresponde a la actitud de una 
empresa que está consolidada - que ha realizado todo el proceso de 
racionalización interno, lo que le ha permitido mejorar sus rendimientos y además 
ha optimizado el uso de todos los recursos -, que conoce bién el número de 
unidades que puede vender, y le interesa disminuir sus costos de producción. 

Aquí el desafío que se enfrenta es producir el mismo valor total, pero con una 
menor cantidad de dinero ocupada en los insumes. 
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Para analizar esta situación es interesante tener presente la distribución 
porcentual de los diferentes actores del precio de venta de una vivienda. Tradicion
almente se ha aceptado que es el siguiente: 

COSTO 

CONSTRUCCION: 
MATERIALES 
JORNALES DE OBRA 
GASTOS GENERALES OBRA 
GAST.GEN. OF.CENTRAL 
UTILID. EMP.CONSTRUCT. 

INMOBILIARIA: 

% DELPRECIO 
FINAL 

27.00 
11.50 
6.50 
1.00 
4.00 

TERRENO 15.00 
PROYECTO 6.00 
PERM.DERECHOS Y APORTES 8.00 
VENTAS Y MARKETING 3.50 
GASTOS NOTARIALES 2.50 
UTILID.INMOBILIARIA 15.00 

Si los ordenamos decrecientemente vemos que las mayores incidencias la 
tienen los materiales (27.00%} y los jornales de obra con los gastos generales de 
obra (18.00%}, a continuación tenemos el terreno (15.00%}, utilidades de la 
inmobiliaria (15.00%}, permisos derechos y aportes (8.00%}, proyecto (6%}, 
utilidades de la empresa constructora (4.00%}, ventas y marketing (3.5%}, y gastos 
generales de la of. central de la constructora (1.00%}, lo que nos obligará a que 
prestemos mucha atención a aquellos componentes que tienen mayor importan
cia: materiales, jornales y gastos generales de obra; pues aquí se concentra el45% 
del costo final de una vivienda. 

Esto ha llevado a las empresas preocupadas de disminuir sus costos de 
producción a realizar inversiones en Investigación y Desarrollo de nuevos métodos 
y procesos constructivos, junto con una preocupación por la Administración 
General, para atacar aquellos puntos donde se puede lograr mayores ahorros. 

Como un primer ejemplo, queremos presentar el ejemplo del sistemas 
constructivo ocupando el Moldaje Metálico Outinord ó Moldaje Túnel, por medio 
de una comparación entre dos Edificios de similar superficie. El primero es el 
Edificio del Congreso Nacional de Chile - construído ocupando el sistema 
tradicional de construcción -y el segundo el Edificio del Canal de TV PLUS(+) de 
Francia en el que se ha ocupado el Sistema Outinord. 
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EDIF. CONGRESO EDIF. CANAL 
NACION. CHILE TV PLUS(+) B/A 

(A) (B) 

~UPERFICIE 60.000 M2 70.000 M2 1.17 

PLAZO O. GRUESA 18 MESES 8 MESES 0.44 

~EL.PROM.O.GRUES. 130 M2/DIA 300 M2/DIA 2.31 

HOMBRES/OlA EN 
PROM. MENSUAL 1.000 H.D. 300 H.D. 0.30 

HOMBRES/OlA 
PORM2 1.76 H.D./M2 0.13 H.D./M2 0.07 

Del cuadro anterior podemos deducir que para un Edificio que tiene un 17% 
más de superficie, el plazo de construcción de su Obra Gruesa es un 56% menor, 
producto de una velocidad de ejecución del131% mayor, ocupando un 30% del 
personal necesario para el primero, lo que significa tener una cantidad de 
trabajadores por metro cuadrado construído equivalente a un 7% de los ocupados 
con el sistema tradicional. 

Ahora si analizamos lo que significa el costo del metro cuadrado de moldaje 
ocupado con uno y otro tenemos lo siguiente: 

SISTEMA OUTINORD 
(US$/M2) 

AMORT. MOLDAJE 1.54 
(350 USOS) 

INT. DEL CAPITAL 0.22 

MANT. Y DEPREC. 0.22 

MAT. VARIOS 0.33 

M.DE OBRA Y L.S. 0.79 

TOTAL US$ 3.10/M2 

SISTEMA TRADICIONAL 
(US$/M2) 

MOLDAJE MADERA 5.77 

COLOC.HORMIGON 0.76 

ANDAMIOS-CARRERAS 0.45 

TRANSP.INTERNOS 0.15 

90 % ESTUCOS Y 2. 73 
REMATES RASGOS 

US$ 9.86/M2 
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Por lo tanto con un sistema como el Outinord no sólo se hubiera tenido un plazo 
menor de construcción sino que un menor costo de la partida moldaje - el que 
además deja superficie de hormigón lisas que permiten disminuir los estucos, otro 
ahorro - sino que menores gastos en supervisión y jornales de obra gruesa. De 
acuerdo con la experiencia de los constructores que ocupan este Sistema hay 
otros ahorros como son los siguientes: 

- fierro y hormigón entre un 5 y 10%, 
- ahorro en gastos generales e instalación de faenas (menor número de 

trabajadores), 
- ahorro en tiempo de ejecución : sobre el 33%, 
- ahorro en costos financieros, 
- ahorro en terminaciones e instalaciones, 
- ahorro en personal, se baja de 4 a 6 HD/m2 a 1.5 a 3 HD/m2. 

De igual forma podemos presentar el caso de una Empresa Constructora 
Chilena, que decidió realizar una investigación para desarrollar nuevas formas 
constructivas para la vivienda unifamiliar dirigida a los sectores de menores 
ingresos, que consiste básicamente en introducir una prefabricación liviana de 
pilares, alfeizares y dinteles de hormigón, acompañada de la introducción de un 
sistema de moldes metálicos para los sobrecimientos, vigas y losa de hormigón 
armado de entrepiso y de techumbre, los que a su vez permiten asegurar la 
perpendicularidad de los muros constitutivos de las viviendas ya que así lo exige 
el sistema de moldes del sobrecimiento, y la exactitud de las dimensiones 
interiores de cada uno de los espacios respectivos. Además la unidad de 
construcción es cuatro viviendas pareadas por dos costados, lo que permite 
ahorrar metros cuadrados de albañilería perimetral. 

Para nuestra presentación hemos pedido que ellos mismos nos entreguen 
por metros de comparación entre esta vivienda de albañilería así construída y una 
realizada de forma tradicional. 

TIPO DE VIVIENDA COSTO HD/M2 M2ALB/M2 M2 LOSA/M2 

SEMI INDUSTRIAL{A) 99 2.18 0.35 0.44 
{4 VIV.PAREADAS 
DE DOS PISOS) 

TRADICIONAL(B) 118.8 2.60 0.81 --
(2 VIV.PAREADAS 
DE UN PISO) 

RELACION A/B 0.83 0.84 0.43 --

17 



Esta empresa ha logrado desarrollar un producto de mejor calidad y a un 
precio del83% del tradicional, producto de una menor cantidad de mano de obra, 
menor perdida de materiales acompañada de una mejor terminación. 

Ambos ejemplos presentados nos demuestran la importancia que tiene la 
introducción de mejoras tecnológicas al proceso productivo que han permitido 
tener un producto de no solo igual calidad, sino que de menores costos. 

5.3.2.2. ACCION SOBRE EL NUMERADOR 

Creemos a su vez que una acción de este tipo nos está mostrando a una 
empresa que está en expansión y que quiere lograr tener un mayor tamaño o 
participación en el segmento que ella ha escogido posicionarse. 

En este caso el aumento de productividad, se debe a que la empresa ha logrado 
aumentar el valor total producida por ella, producto de una maximización del uso 
de los insumos necesarios en la producción. 

Esto se puede conseguir: 

- Obteniendo una mayor cantidad de unidades de su producto, pero de igual 
precio, 

- Obteniendo el mismo número de unidades de productos, pero de mayor 
precio, 

- Realizando una mezcla de ambas posibilidades anteriores, teniendo pre
sente que en todas las situaciones anteriores se ha debido mantener el valor 
total de los insumos constantes. 

El primer caso se conseguirá manteniendo el proceso de producción que 
ocupa la empresa, acompañado de un aumento de los niveles de producción de 
su personal, producto de una preocupación por ellos al mantener una buena 
administración que genera buenas relaciónes laborales y un adecuado entrena
miento de las personas. De esta forma los trabajadores ven una intencionalidad que 
va más allá de ser tomados como una pieza o una máquina de la línea de 
producción. 

De esta forma ocurre lo que nos presenta la Encíclica Centesimus Annus: 

"El desarrollo integral de la persona humana en el trabajo no contradice, sino 
que favorece más bién la mayor productividad y eficacia del trabajo mismo, por 
más que esto pueda debilitar centros de poder ya consolidados." 

También se deberá tener una preocupación por las maquinarias, de tal forma 
que disminuyan sus pérdidas por detenciones, productos de fallas o mala 
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mantención, o una deficiente programación. Esto significa que se ha realizado una 
investigación sobre los métodos y procesos productivos, que han terminado en 
aplicaciones prácticas. 

También se deberá realizar un mejor aprovechamiento de los distintos 
materiales que se ocupan en la línea de producción, al conocerlos y manejarlos 
mejor, pues el personal de la compañía ha recibido el adecuado asesoramiento de 
las empresas productoras de ellos. 

El segundo caso se tendrá cuando a las unidades producidas se ha logrado 
incorporar valor agregado, producto de una investigación que señale que el 
mercado necesitará a corto plazo un producto de esa calidad. Por lo tanto ha sido 
necesario realizar una investigación de mercado, lo que significa que esa empresa 
está pensando hacia más adelante. 

El tercer caso será posible cuando se realice una acción mixta de las dos 
anteriores. 

En resumen se puede concluir que la empresa ESTA ACTUANDO SOBRE 
AQUELLOS RECURSOS QUE ELLA PUEDE CONTROLAR CON MAYOR FACILI
DAD, realizando grandes esfuerzos en su racionalización interna, que se inicia con 
mejoras en la Administración General de ella. Esta actitud hace que esta idea se 
propague hacia la línea de producción, por lo que se iniciarán acciones en esta 
dirección en las obras que ella está ejecutando. 

Dentro de esta línea de acción queremos a continuación presentar los 
resultados obtenidos en una investigación que se realiza desde hace cinco años 
en nuestro país, y de cuyos resultados se deduce la importancia de incentivar la 
preocupación de los empresarios y de los profesionales que trabajan en nuestra 
actividad. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en la Investigación 
señalada, específicamente en el campo de la Administración de las Obras. 

6. RESULTADO DE UNA INVESTIGACION EN ADMINISTRACION DE OBRAS. 

Se decidió dirigir la investigación sobre la Mano de Obra, pues ella representa 
el 30% del Costo Directo de Construcción, y las mejoras que allí se introducen 
significa hacer una inversión que normalmente tiene - de acuerdo con la literatura 
internacional- una relación Beneficio/Costo que varía entre 20 y 40 . Esto significa 
que los beneficios obtenidos son 20 a 40 veces mayor que la inversión realizada, 
además que permite a los trabajadores recibir más dinero por su trabajo- puesto 
que normalmente se producen aumentos de producción- al estar trabajando bajo 
el sistema de unidades producidas o a trato. 
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Inicialmente esta investigación - realizada en conjunto entre el Depto. de 
Ingeniería de Construcción, de la Escuela de Ingeniería, de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la Corporación de Capacitación de la Construcción- empresa 
creada por la Cámara Chilena de la Construcción- estaba dirigida a lograr 
aumentar la Productividad de las Obras de construcción que se realizan. 

Para lo cual fué necesario realizar una recopilación de lo que existía en las 
bibliotecas de Universidades y grandes empresas como las generadoras y 
distribuidoras de energía eléctrica, la gran minería del cobre, del acero y otras. 

Debido a la falta de información fué necesario solicitar a profesores del Depto. 
de Ingeniería de Construcción que se encontraban en Universidades de América 
del Norte realizando sus estudios y trabajos de Doctorado, para que nos enviaran 
la información que allí existiera. 

Al mismo tiempo, para analizar toda la información recibida y plantear las 
líneas generales de esta investigación, se le ofreció a un alumno la posibilidad de 
desarrollar su trabajo de Titulación en este campo. 

De aquí obtuvimos que en Norte América se estaba trabajando en desarrollar 
los Programas de Mejoramiento de la Productividad desde los años 1970 en 
adelante, que consisten básicamente en desarrollar un programa estructurado 
que facilita el aumento de la Productividad mediante: 

- Un mejoramiento en los sistemas de información y retro alimentación, 
- Un mejoramiento en los sistemas de suministros de recursos, 
- Un mejoramiento de los métodos de trabajo, 
- Un mejoramiento en la motivación del personal, sin indicación de que se 

debía atacar primero. 

Con esta información, más el análisis de los métodos por ellos ocupados 
iniciamos nuestro proceso de: 

- Adaptación a nuestra realidad, de las herramientas que ellos planteaban, 
- Prueba de estas herramienta en obras de construcción chilenas, 
- Corrección de los errores detectados, 
- Diseño final de cada herramienta. 

A los cinco años del inicio se puede decir que para mejorar la Productividad 
de una obra de construcción, se debe realizar las siguientes etapas, las que se 
deben desarrollar dentro de un: 
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PROGRAMA PARA AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN UNA OBRA 

ETAPA 

UNO 

DOS 

TRES 

CUATRO 

CINCO 

DESCRIPCION 

LOGRAR ADHESION DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA Y 
DE LA OBRA EN CONSTRUCCION. 

AUMENTO DEL NIVEL DE ACTIVIDAD EN LA OBRA. 
- DETERMINACION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 
- DETECCION DE ESPERAS Y DETENCION 

DE LA MANO DE OBRA. 

PROGRAMACION DE CORTO PLAZO 

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

AUMENTO DE LA MOTIVACION DEL PERSONAL 

A este Programa se ha llegado como producto de 70 meses de observar y 
asesorar la construcción de las siguientes OBRAS: 

OBRA 

EDIFICIO 
OPERA 
INTERAMERICANA 
SAN MARTIN DE PORRES 
TORRE LAS AMERICAS 
CALLAO 3200 
LOS ALERCES 
TORRE APOQUINDO 
ALCANT ARA 176-154 
MALAGA270 
BURGOS88 
SIMON BOLIVAR 
HOTEL PTA.DEL SOL 
VALLE NEVADO 
HOTELHYATI 
SAN JORGE 
INSTITUTO HEBREO 
ESCUELA DE CARABINEROS 
EMBAJADA DE LOS EE.UU. 

VIVIENDAS 
LOS ANDES DEL SUR 

INDUSTRIA 
CELULOSA DEL PACIFICO 
ENVASES IMPRESOS 
CONCENTRADORA MINA 
DISP.LAS CONDES 

OBRAS CIVILES 
DESARENADOR CASAS VIEJAS 

SUPERFICIE (M2) 

15.000 
30.000 

8.000 
32.500 

7.000 
7.600 

12.000 
16.800 
10.000 
6.500 

37.000 

8.000 
55.000 

15.000 

TIPO DE EDIFICIO 

· 22 PISOS 
27 PISOS 
16 PISOS 
33 PISOS 
12 PISOS 
12 PISOS 
20 PISOS 
2 TORRES DE 15 P 
14 PISOS 
19 PISOS 
22 PISOS 

12 PISOS 
23 PISOS + 2 SUBT. 

35.000 VARIOS EDIFIC. 
CONTRATO DE MANO DE OBRA 

42.000 1.400 VIVIENDAS 

INVERSION M.US$ 600.000 
2. 700 3 EDIFICIOS 

10.000 
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A continuación se presentará los resultados obtenidos en la segunda etapa 
del programa propuesto. 

6.1.ETAPA 11: AUMENTO DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 

6.1.1. DETERMINACION DEL NIVEL DE ACTIVIDAD 

Durante la jornada de trabajo, una persona normalmente realiza tres tipos de 
trabajo: 

Productivo : aquel que se puede medir, 
Contributario : aquel se realiza en apoyo del anterior, 
No Contibutorio : que no es ninguno de los dos anteriores. 

En la Construcción es fácil dar algunos ejemplos de cada uno de ellos, así 
tendremos que por trabajo 

Productivo entenderemos pegar ladrillos, colocar moldaje, colocar hormigón, 
pegar azulejos etc., 

Contributario reconoceremos a dar instrucciones, medir, transportar etc, y 

No Contributario es descansar, ocupar tiempo en necesidades fisiológicas, 
no hacer nada, pasear por la obra con las manos vacías. 

Los diferentes tipo de trabajo que realiza una persona, -por extensión
suponemos que lo realizan todas las personas que se encuentran en una obra 
determinada, por lo que se puede deducir que en un intervalo de tiempo se puede 
determinar que tipo de trabajo están realizando el conjunto de los trabajadores, y 
medir que porcentaje de ellos están realizando Trabajo Productivo, Contributario 
o No Contributario. 

En los Estados Unidos de Norte América la distribución del tipo de trabajo que 
un trabajador de la construcción desarrolla durante el día es aproximadamente la 
siguiente: 

TP 33 % del día, 
TC 33 % del día, 
TNC 33 % del día. 

Por este motivo ellos están muy preocupados por aumentar la cantidad de 
Trabajo Productivo desarrollado por una persona, ya que un aumento del 1% 
significa tener un aumento del 3% en la productividad de él. 
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Con estos antecedentes, la investigación desarrollada por la Universidad y 
la Corporación se fijó como metas lograr que la distribución teórica de los trabajos 
fuera: 

Trabajo Productivo 
Trabajo Contributorio 
Trabajo No Contributorio 

60% del día, 
25% del día, 
15% del día. 

Estos valores significan que del total de trabajadores que se tiene contratado 
por lo menos un 60% de ellos deberían estar en faenas productivas, un 25% en 
faenas de apoyo y un 15% en descanso o en necesidades fisiológicas. 

Los resultados obtenidos en la investigación, han sido los siguientes para 
nuestro país: 

Trabajo Productivo 
Trabajo Contributorio 
Trabajo No Contributorio 

38% del día, 
36% del día, 
26% del día. 

Frente a esta realidad la primera reacción es la de averiguar que hacen 
nuestros trabajadores en el tiempo que ocupan como Trabajo Contributorio y 
Trabajo No Contributorio, a los que suponemos se han contratado para realizar 
en forma mayoritaria faenas productivas. 

En el cuadro resumen que a continuación entregamos se encuentra una 
distribución de las acciones realizadas y su porcentaje de ocurrencia para el 
Trabajo Contributorio y el No Contributorio. 

6.1.1.1. ANALISIS DEL TRABAJO CONTRIBUTORIO 

En la investigación realizada se ha concentrado el esfuerzo en la determinación 
y medición de las actividades que realizan los trabajadores como faenas de apoyo 
en forma mayoritaria las que a continuación se detallan: 

T-5M 

T+5M 

ASEO 

Transporte de materiales dentro de un círculo de 5 mts. de diámetro, 
que corresponde a la distancia máxima que una persona especializada 
debe desplazarse. 

Transporte de materiales a una distancia mayor de 5 mts. y que debe 
ser normalmente realizado por cuadrillas especializadas de Jornaleros; 
y no por personal de mayor calificación. 

Personas dedicadas al orden y limpieza de su zona de trabajo lo que 
nos permite tener mejores rendimientos por facilidad de desplazamien
tos y disminución de las posibilidades de accidentes. 
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INSTRUC. Cantidad de personas que están recibiendo instrucción, debido a que 
están desarrollando una actividad nueva o los planos que tienen son 
poco claros. 

MEDIC. Número de personas dedicadas a medir o trazar los elementos que se 
deben construir. 

OTROS Personal dedicado a la ejecución de actividades como la construcción 
de andamios, carreras para la circulación de carretillas, elementos 
auxiliares y pedidos de bodega etc. 

A continuación queremos entregar los resultados obtenidos para "Edificios 
de Altura" y "Construcción Industrial", en las mediciones realizadas a las distintas 
especialidades de trabajadores, donde se encontrará la distribución porcentual 
del 100% del Trabajo Contributario: 

EDIFICACION EN ALTURA: 

T-5M T+SM ASEO INSTRUC. MEDIC. OTROS 

PROMEDIO 
ESPECIAL! D. 21.37 18.25 3.01 24.50 12.57 20.30 

CARPINTEROS 26.80 19.00 0.82 19.60 16.70 16.90 
ENFIERRADOR 18.64 9.65 -- 48.08 12.15 11.48 
CONCRETERO 42.77 17.13 -· 18.82 -- 2.93 
JORNALES 16.92 39.64 19.32 12.81 1.20 10.11 
PANDERETAS 21.14 13.78 0.51 25.45 20.22 18.89 
ESTUCO 16.23 8.20 0.50 18.13 34.68 22.60 
INSTALACIONES 11.00 34.88 0.00 66.08 4.63 23.75 
YESOS 13.03 6.33 0.50 15.67 12.03 50.17 
CARP.FINO 0.00 25.00 0.00 8.00 42.00 25.00 
CERAMICOS 64.50 7.00 0.00 0.00 14.50 14.50 
EMP.Y PINT 17.00 50.00 0.00 0.00 0.00 33.00 

Comentarios: 

1.- Para cuantificar los promedios entregados para las diferentes especialidades 
es bueno que ellos sean traducidos a número de personas -en porcentaje- que 
realizan esa tarea en una obra de construcción. 
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ACTI- T-SM T+SM ASEO IN S- ME DI- OTROS TOTAL 
VIDA- TRUC- CION 
DES CION 

PERSO-
NAS(%) 7.69 6.57 1.08 8.82 4.53 7.31 36 

2.- Teóricamente la cantidad de trabajadores que se debe encontrar realizando 
actividades de apoyo ó TC debe ser igual a 25% del total de trabajadores con
tratados y vemos que en la realidad es de 36%, por lo que se deduce que bajo 
este aspecto hay 11 puntos porcentuales que representan un 30.56% de ellos 
que están disponibles para realizar actividades Productivas. 

Debido a esto podemos decir que en este tipo de Edificación en la que 
normalmente se ocupan 3.64 hd/m2, hay 0.40 hd/m2 que no han sido 
productivos. 

3.- Al analizar las especialidades vemos que las personas de mayor calificación 
realizan tareas que no deben ejecutar, como ser el T +5M, que debería ser 
realizado por los Jornales. 

4.- Debemos hacer presente que aunque el valor de la cantidad de personas 
dedicado a la actividad de Aseo es pequeña, ésta es ejecutada totalmente 
por los Jornales, por lo que este tipo de obra normalmente es más sucia que 
otra, pues los trabajadores de mayor calificación no se preocupan por lo que 
ellos botan pues saben que otra persona va a limpiar. 

EDIFICIOS INDUSTRIALES 

T-SM T+SM ASEO INSTR. MEDIC. OTROS 

PROMEDIO 
ESPECILID. 25.57 36.54 2.97 19.61 7.47 7.84 

CARPINTEROS 22.29 30.81 4.64 16.33 10.65 15.28 
ENFIERRADOR 31.10 31.39 4.44 17.97 12.64 2.47 
CONCRETERO 36.12 35.30 4.09 20.75 1.00 2.73 
JORNALES 26.86 33.26 12.33 7.05 1.10 19.38 
MONTAJE 26.00 21 .00 0.00 30.80 3.00 18.60 
CAÑERlA 19.75 15.25 0.00 27.00 35.50 2.25 
ELECTRICOS 6.50 78.50 0.00 15.00 0.00 0.00 
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Comentarios: 

1.- De la misma forma que para el caso anterior, veamos que representan los 
promedios anteriores: 

ACTI- T-5M T+5M ASEO IN S- ME DI- OTROS TOTAL 
VIDA- TRUC- CION 
DES CION 

PERSO-
NAS(%} 9.21 13.15 1.07 7.06 2.69 2.82 36 

2.- Teóricamente la cantidad de trabajadores que se debe encontrar realizando 
actividades en Trabajo Contributario debe ser igual al 25% del total de los 
trabajadores contratados. 

3.- Como en el caso anterior aquí también encontramos que los trabajadores de 
mayor calificación realizan tareas que no deben ejecutar, estamos hablando 
del T + 5M el que debe ser realizado por los jornales; y los jornales no deben 
realizar T -5M pues esto lleva a tener una dotación mayor de personas que las 
necesarias. 

4.- Al igual que en el caso anterior el valor de Aseo es pequeño, pero su 
configuración es totalmente diferente pues si se observa el cuadro se puede 
apreciar que todos los trabajadores realizan actividades de Aseo. Esto hace 
que al recorrer una obra de este tipo se la vea más limpia que una Edificación 
en altura. 

COMPARACION ENTRE EDIF. EN ALTURA CON EDIF. INDUSTRIAL 

Al comparar lo que real izan los trabajadores contratados como Trab. 
Contributario para ambos tipo de Edificación tenemos: 

ACTIVIDAD EDIF.AL TURA EDIF.INDUST. A/1 

T-5M 7.69 9.21 0.84 
T+5M 6.57 13.51 0.49 
ASEO 1.08 1.07 1.00 
INSTRUC. 8.82 7.06 1.25 
MEDIC. 4.53 2.69 1.68 
OTROS 7.31 2.82 2.59 
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1.- El porcentaje de trabajadores ocupados para el T-5M y el T +5M es menor en 
la Edif. en Altura que en la Edif. Industrial, lo que se puede deber a la siguiente 
realidad: 

- Los edificios en alturas son más repetitivos que los edif. industriales, por 
lo que se puede desarrollar una programación rítmica con mayor facilidad 
y lograr una mejor distribución de los materiales pues es la misma cantidad 
en los distintos pisos. 

- Al ser los edificios en alturas concentrados, los frentes de trabajo están muy 
cerca uno de otro por lo que se logra además una mayor supervisión del 
personal de transporte. 

2.- El transporte largo o T +5M es cercano a un 50% mayor en una Edificación 
Industrial que en un Edificio en Altura. 

3.- Es similar el número de personas dedicadas al aseo en uno y otro tipo de 
Edificación, pero es muy distinta la composición de ellas. 

4.- Por último se puede ver que se ocupa mayor número de personas para las 
actividades de INSTRUC., MEDICION y OTROS en la Edif. en Altura por la 
mayor complej idad que ellas tienen en cuanto a terminaciones. 

Otra razón importante es que en las obras industriales hay en su diseño más 
horas de ingeniería, tienen grandes volúmenes de obra, por lo que se debe ocupar 
más equipos en su construcción. 

6.1.1.2. ANALISIS DEL TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

Al igual que en el TC a continuación se presentará los resultados obtenidos 
tanto para la Edif. en Altura como para la Edif. Industrial. 

En el Trabajo No Contributorio, TNC, se han considerado las siguientes 
actividades: 

VIAJES: que mide el porcentaje de trabajadores que se desplazan por la zona de 
trabajo con las manos vacías. 

DESCANSO: porcentaje de trabajadores que se encuentran descansando 
después de haber realizado un gran esfuerzo físico, o uno pequeño durante mucho 
tiempo. 

T.OCIOSO: determina el porcentaje de trabajadores que se encuentran sin hacer 
nada, pero que además se puede apreciar fácilmente que no han realizado ningún 
trabajo antes. 
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S. TRABAJO: nos señala el porcentaje de trabajadores que no realiza un Trabajo 
Productivo, por que en la zona que ellos deben realizarlo encuentran otras 
cuadrillas de trabajadores quienes no han terminado la actividad precedente, o 
deben esperar por falta de material y j o equipos. 

N.FISIOLOG: porcentaje de trabajadores que se encuentra en los baños debidos 
a necesidades fisiológicas. 

EDIFICACION EN ALTURA 

ESPECIALIDAD VIAJES DESCANSO T.OCIOSO S.TRAB N.FISIOL 

PROMEDIO 26 8 43 20 02 

CARPINTEROS 22 7 55 17 01 
ENFIERRADORES 33 19 34 11 02 
CONCRETEROS 10 05 15 70 00 
JORNALES 29 08 45 17 02 
PANDERETAS 24 04 59 11 02 
ESTUCO 23 15 50 08 04 
INSTALACIONES 49 04 37 09 01 
YESOS 19 13 45 8 03 
CARP.FINO 23 04 36 38 00 
CERAMICOS 12 03 76 09 00 
EMP.YPINT 55 00 36 00 09 

Comentarios: 

1.- Los promedio anteriores referidos al total de trabajadores son los siguientes: 

ACTIVI- VIAJES DES CAN- T.OCIO- S. TRA- N. Fl- TOTAL 
DAD so so BAJO SI O LO-

GICA 

PERSO-
NAS(%} 6.74 2.08 11 .18 5.20 0.52 26 

2.- Este porcentaje es 9 puntos porcentuales mayor que el valor que se ha 
determinado como óptimo. 

3.- Se aprecia una gran cantidad de trabajadores en T. Ocioso, lo que normalmente 
se debe a: 
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- Contratación de personal más allá de lo necesario, 

- Una actitud común de los Administradores cuando su obra se encuentra 
atrasada es contratar más personal, antes de sentarse a pensar como se 
puede recuperar el tiempo perdido, 

- Falta una adecuada supervisión de los Mandos Medios. 

4.- Si comparamos el TC y el TNC, para este tipo de Edificación, vemos que es 
similar el porcentaje de personas dedicadas a T + 5M y VIAJES, lo que nos está 
demostrando que un 6.7% de los trabajadores está dedicado al transporte de 
materiales. 

EDIFICACION INDUSTRIAL 

ESPECIALIDAD VIAJES DESCANSO T.OCIOSO S.TRAB N.FISIOL. 

PROMEDIO 25 4 22 46 05 

CARPINTEROS 37 04 32 22 06 
ENFIERRADORES 39 10 27 22 14 
CONCRETEROS 02 00 10 88 00 
JORNALES 28 11 41 16 04 
MONTAJE 17 00 06 77 00 
CAÑERlA 40 00 33 24 03 
ELECTRICOS 58 00 10 19 14 

Comentarios: 

1.- Tal como lo hemos presentado las veces anteriores, los promedios allí 
señalados significan que: 

ACTIVI- VIAJES DES CAN- T.OCIO- S. TRA- N. Fl- TOTAL 
DAD so so BAJO SI O LO-

GICA 

PERSO-
NAS(%) 6.37 1.02 5.61 11 .20 1.27 26 

2.- Para este tipo de Edificación la mayor cantidad de personal en TNC se 
encuentra en S. TRABAJO lo que puede ser producto de: 
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- Mala programación de maquinarias y materiales, 
- Falta adecuada de supervisión de las tareas. 

3.- Al comparar el TC y el TNC para este tipo de construcción vemos que T +5M 
y VIAJES presentan una diferencia notable pues la primera es más del doble 
de la segunda, lo que nos señala que hay un mayor transporte a larga distancia 
que VIAJES, lo que puede ser una señal de que en este tipo de construcciones 
no hay una distribución lógica de los materiales, o que se esconde una sobre 
contratación de personal haciéndolos transportar materiales. 

COMPARACION EDIF. EN ALTURA CON EDIF. INDUSTRIAL 

Para realizarla debemos presentar un cuadro similar al que veíamos en la 
comparación anterior: 

ACTIVIDAD EDIF. ALTURA EDIF.INDUST. A/1 

VIAJES 6.74 6.37 1.06 
DESCANSO 2.08 1.02 2.04 
T. OCIOSO 11.18 5.61 1.99 
S. TRABAJO 5.20 11.73 0.44 
N. FISIOLOG. 0.52 1.73 0.38 

1.- VIAJES: 

Aunque el porcentaje de trabajadores es sólo un 6% mayor en la Edif. lndust., 
se tiene que en general un promedio de 6.56% de los trabajadores se desplaza por 
la obra con las manos vacías. 

2.- DESCANSO: 

Para ambos tipo de Edif. de trabajadores descansando es bajo, pero en 
general se tiene que en la E. en A. el valor es más del doble; lo que nos demuestra 
que en ella hay un mayor desgaste físico, producto de un menor uso de 
maquinarias. 

3.- T.OCIOSO: 

En la E.en A. hay un 99% más de trabajadores en esta actividad que en la E. l., 
que podría deberse al hecho de que en la primera es más difícil disfrazarse o realizar 
otras actividades, pues todo está en una misma zona, además de la costumbre de 
contratar más personal si van atrasados sin pensar como van a ocuparlo. 
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También, en la E. Industrial hay una mayor cantidad de supervisión producto 
de una mayor especialización, y de una mayor extensión de las faenas. 

4.- S.TRABAJO: 

En la E. en A. la cantidad de trabajadores sin trabajar, producto de esta causa, 
es menos de la mitad que lo que hemos encontrado en la E. l.. Esto se atribuye a 
que este tipo de obra está concentrada en un sólo punto, lo que hace más fácil la 
supervisión general apareciendo rápidamente el problema. Además, como ya 
hacíamos notar es más fácil lograr un ritmo de producción aún en forma intuitiva, 
lo que también nos ayuda en el abastecimiento de los materiales. 

5.- N.FISIOLOGICAS: 

También en este caso en la E.en A. el valor es sólo un 38% del otro, lo que se 
puede deber a que en el segundo tipo el personal está más sometido a las 
inclemencias del tiempo, además que es más difícil de supervisarlo. 

6.1.1.3. CUANTIFICACION DEL PROBLEMA 

Tomando las 12 Obras más representativas que se han controlado durante la 
Investigación se obtiene lo siguiente: 

%DE JORNADA NUMERO DE NUMERO DE MANO DE OBRA 
DE TRABAJO HOMBRES-MES MESES DESU- PERDIDA 
PERDIDA POR SUPERVISADOS SUPERVICION (HOMBRE-MES) 
TNC+TC 

20 22.990 53 4.598 

Para ver mejor lo que significa traduzcámoslo a m2 construídos, asimilándolo 
a un Edificio en Altura. 
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SUPUESTOS: 

REALIDAD: 

COSTO HOMBRE-MES 

COSTO DIRECTO 

COSTO M2 CONSTA. 

MANO DE OBRA 
MATERIALES 

US$ 308 

30% 
70% 

US$440 M2 

LAS PERDIDAS DIRECTAS SE DEBEN A CANTIDAD DE MANO 
DE OBRA MAL OCUPADA. 

4598 H-M* US$ 308 = 

1.416.184 = 
0.3 

4.720.613 = 
440 

PERDIDA EQUIVALENTE A 10.729 M2 

US$ 1.416.184 

US$ 4.720.613 

10.729 M2 

6.1.2. DETECCION DE ESPERAS Y DETENCIONES EN LA MANO DE OBRA. 

Para poder cuantificar las pérdidas atribuídas a esto se deben ocupar 
encuestas dirigidas directamente a lo mandos medios de una obra, por medio de 
la cual ellos deben indicar: 

- La cantidad de trabajadores que permanecieron sin trabajar durante su 
jornada, 

- Causa que hizo que esos trabajadores no pudieran desarrollar su actividad 
normal. 

Como ellos deben indicar la cantidad de tiempo perdido, creen que es una 
medida de su eficiencia, por lo que cuesta mucho determinar exactamente la 
cantidad real de horas-hombre perdidas; pero así y todo se ha podido cuantificar 
que a lo menos un 4 a 5% de las horas-hombre totales se pierde por alguno de los 
siguientes motivos: 
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CAUSAS DE ESPERA Y %DE CAPATACES QUE % PROMEDIO DEL 
PERDIDA DE TIEMPO SUFREN PERDIDAS TIEMPO PERDIDO 

MATERIALES 45 23 
HERRAMIENTAS 25 7 
EQUIPOS 50 6 
TRAB.REHECHO/MODIF 37 15 
INTERF. CON CUAD. 22 4 
INFORMACION 11 4 
INSPECCION 5 2 

6.1.2.1.- CUANTIFICACION DEL PROBLEMA 

La cantidad señalada significa que del total de hombres-mes supervisados 
un 4.5% de ellos se ha perdido por los motivos antes mencionados, esto es: 

22.990 h-m * .045 = 1.035 h-m. , que son 2.415 m2. 

6.1.3. PERDIDAS TOTALES 

De las dos situaciones antes descritas podemos hacer el siguiente resumen: 

TIPO DE PERDIDA PORCENTAJE DEL TOTAL 
DE LA MANO DE OBRA 

NIVEL DE ACTIVIDAD 20 
DEMORAS 4 A 5 
TOTAL 25 

Esto significa que UNO de cada CUATRO trabajadores NO REALIZA 
TAREAS PRODUCTIVAS. 

Ahora bien, si queremos mantener a los trabajadores operando en forma 
eficiente debemos realizar las otras etapas del Programa, en las que ADEMAS LO
GRAREMOS MEJORAS EN LOS RENDIMIENTOS. 

A continuación se entrega una muy breve descripción de las Etapas que es 
necesario realizar. 
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6.2. PROGRAMACION DE CORTO PLAZO. 

Con esta herramienta lo que se quiere es: 

- Realizar una planificación de la obra para la semana siguiente, 
- Determinar las actividades que se desarrollarán en este período, 
- Asignar a los responsables de la ejecución, 
- Determinar los recursos involucrados. 

Debido a lo cual se logra: 

- Un eficiente manejo de los recursos, 
- Una mejor visualización del avance real de la obra, 
- Una ayuda en el conocimiento de lo ejecutado. 

Para lo que se propone la siguiente metodología: 

- Confección del plan semanal de producción, 
- Verificación de los recursos a utilizar, 
- Asignación de trabajos, 
- Cálculo de resultado de la producción semanal. 

De acuerdo con el siguiente esquema: 

DIA1 DIA2 DIA3 DIA4 OlAS 

PREVISION CALCULO DE EMISION MEDICION DE CALCULO 
SEMANAL DE LA PREVI- LANZAMIENTO LA PRODUC- DEL RESUL-
LA PRODUC- SION SEMA- Y CIERRE DE CION SEMA- TADO DE LA 
CION NAL LA PRODUC- NAL PRODUCCION 

CION SEMA- SEMANAL 
NAL 

VIGENCIA Y CONTROL DE LAS ORDENES DE PRODUCCION 

6.3.AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

Como una tercera acción contenida en el Programa De Aumento de 
Productividad que se ha planteado en el punto 6, encontramos que se debe iniciar 
una acción que termine en aumentos de productividad de las distintas actividades 
que se están realizando en una faena, por medio de ANALISIS DE OPERACIONES 
las que tienen como objetivo: 
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Mejorar y optimizar las técnicas de ejecución, los rendimientos de las opera
ciones, el avance y nivel de actividad del personal, obteniéndose como resultado 
la cuadrilla adecuada para el proceso productivo en estudio. 

Es así, como en distintas obras que se ha ayudado en su Administración, al 
ocuparse diferentes herramientas que la literatura nos presenta se ha logrado 
disminuir la cantidad de recursos que se ocupaban tradicionalmente, espe
cialmente al analizar el Recurso Humano. 

Estas herramientas nos permiten analizar en forma sistemática las diferentes 
actividades que se ejecutan normalmente, se han dividido en aquellas que se 
ocupa una metodología convencional y las que se desarrollan con la ayuda de los 
computadores. 

Entre las convencionales debemos nombrar: 

Muestreo Estandar, 
Muestreo por Tarea, 
Carta de Balance de la Cuadrilla. 

Entre las Computacionales: 

Modelación y Simulación, 
Video Interactivo. 

Con los métodos convencionales de análisis de las actividades se han logrado 
reducciones de: 

ACTIVIDAD % DISMIN. HRS-HOM 

HORMIGONADO 20 - 50 
COLOCACION MOLDAJE 20.00 

6.4.AUMENTO DE LA MOTIVACION DE LAS PERSONAS. 

Como última etapa se ha presentado que es necesario realizar acciones que 
aumenten la motivación del personal que se encuentra en una obra. 

Esto significa que los que allí se encuentran realicen sus actividades con una 
SATISFACCION LABORAL, que es resultado de: 

Propiedades motivacionales del ambiente interno existente en una 
organización, las que son percibidas por sus miembros, y que por lo tanto influyen 
en su comportamiento. 
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De acuerdo con lo que nos han enseñado los sicólogos éste es un proceso 
manejable y hasta predecible con un mínimo de sensibilidad respecto de las 
necesidades del personal, puesto que un ambiente o clima interno positivo crea 
un desempeño productivo el que además se traduce en una mayor calidad en el 
trabajo, y de vida en el trabajo. 

Por el contrario un clima de insatisfacción laboral lleva a: 

Ausentismo 
Trabajo lento 
Saboteos 
Pérdidas de mat. 

Rotación 
Trabajo mal hecho 
Paros de trabajo 

Accidentes 
Conflictos 
Huelgas 

Por estos motivos dentro del Programa de Investigación se desarrolló una 
herramienta que permite determinar la Satisfacción Laboral de una Obra, com
puesta de las siguientes etapas: 

6.4.1. DETERMINACION DEL NIVEL DE MOTIVACION REAL: 

En la que se desarrollan las siguientes actividades: 

Aplicación de un cuestionario de Satisfacción Laboral, el que se aplica a una 
muestra representativa del total de trabajadores, la que además se debe 
segmentar por actividad o especialidad y es proporcional a cada segmento. 

Entrevistas con personas de alta gerencia y cargos claves, 

Entrevistas grupales con trabajadores, para conocer la opinión respecto de los 
siguientes factores: 

- Remuneraciones - Prevención de Riesgos 
- Estabilidad laboral - Valorización el trabajo 
- Jefes superiores - Relación con compañeros 
- Capacitación - Posibilidades de ascenso 
- Jefe directo - Instalaciones de faena (campamento) 
- Orgullo de pertenecer a 

la empresa 

36 



6.4.2. COMPARACION DEL NIVEL REAL CON EL NIVEL DE MOTIVACION 
ADECUADO. 

Durante el desarrollo de las 11 JORNADAS DE PRODUCTIVIDAD EN LA 
CONSTRUCCION, realizadas el5 de Diciembre de 1989 el conjunto de Empresarios 
y Profesionales superiores de las Empresas Constructoras participantes defi
nieron como N IV EL ADECUADO a la cantidad de trabajadores que en porcentaje 
del total contratado para cada obra, se indican que están de acuerdo con el factor 
que se les pregunta. 

Los niveles aceptados como mínimo son los siguientes: 

PERFIL MOTIVACIONAL ADECUADO 

FACTOR MOTIVACIONAL VALOR ADECUADO 

JEFE DIRECTO 80 
RELACION CON COMPAÑEROS 85 
REMUNERACIONES 60 
VALORIZACION DEL TRABAJO 80 
DOMINIO TECNICO 85 
CAPACITACION 70 
PREVENCION DE RIESGOS 90 
INSTALACIONES 90 
ASCENSOS 80 
ESTABILIDAD LABORAL 80 
ORGULLO DE PERT. EMPRESA 80 
JEFES SUPERIORES 75 

6.4.3. CUANTIFICACION DE LA DIFERENCIA ENTRE EL GRADO DE SATIS
FACCION REAL Y EL GRADO DE SATISFACCION ADECUADO. 

Esto se realiza realizando la resta respectiva, la que nos señala la diferencia 
entre los valores adecuados y reales que nos están indicando donde debemos 
poner atención para solucionar los problemas que están latentes. 
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6.4.4. DETERMINACION DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FAC
TORES MOTIVACIONALES. 

Como cada obra es diferente, se debe determinar cual es la apreciación relativa 
entre los factores antes señalados, que los trabajadores de esa obra tienen y que 
puede ser diferente a la de otra obra. E incluso para un mismo grupo de trabajadores 
también puede variar la apreciación de una obra a otra, dependiendo de las 
condiciones en que ellos están desarrollando sus actividades. 

6.4.5. OBTENCION DEL PROGRAMA DE MOTIVACION. 

Al multiplicar los resultados de las dos etapas anteriores se obtienen valores 
que nos permiten visualizar numéricamente cual es el Programa de Motivación que 
se debe desarrollar, al ordenar en forma decreciente los valores negativos y luego 
los positivos. 

A continuación se entrega el resultado de una obra analizada: 

FACTORES GRADO DE GRADO DE IMPORTAN- IN DICE 
SATISFAC- SATISFAC- CIA RELA- MOTIVA-
CION REAL CION ADE- GRS-GSA TIVA CIONAL 
(GSR) CUADO 

(GSA) 

REMUNER. 0.49 0.60 -0.11 24.10 -2.65 
PR. RIES. 0.70 0.90 -0.20 8.70 -1.74 
EST. LAB. 0.51 0.80 -0.29 8.40 -2.44 
VAL. TRB. 0.63 0.80 -0.17 8.20 -1.39 
J . SUPER 0.74 0.75 -0.01 8.00 -0.08 
REL. COMP. 0.73 0.85 -0.12 5.60 -0.67 
CAPACIT. 0.80 0.70 +0.10 6.60 +0.66 
P. ASCEN. 0.63 0.80 -0.17 7.30 -1.24 
J. DIREC. 0.84 0.80 +0.04 8.70 +0.35 
INSTALAC. 0.87 0.90 -0.03 5.50 -0.17 
O.PERT.E. 0.81 0.80 +0.01 6.70 +0.07 
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6.5. RESUMEN GENERAL. 

La experiencia acumulada durante los años de Investigación y Aplicación 
Práctica, en las distintas obras atendidas, en el Programa conjunto entre la 
Corporación de Capacitación y el Departamento de Ingeniería de Construcción 
de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, permite 
afirmar que por problemas de Administración Superior -profesionales que desa
rrollan tal cargo- de las Obras se pierden los siguientes porcentajes de tra
bajadores contratados los que se encuentran en el cuadro que a continuación se 
entrega. 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CONTRATADOS Y MAL OCUPADOS 

* 

** 

PROBLEMA PORCENTAJE CAUSAS 

NIVEL DE ACTIV. 20 - SOBRECONTRATACION 
- FALTA DE SUPERVISION 
- POBRE CALIDAD DE 

SUPERVISORES 

PERO. DE TIEMPO* 5 - FALL.A;S DE PLANIFICACION 

ANAL. DE OPER. ** 20-50 - METODOS DE TRABAJO 
- TAMAÑO DE LA CUADRILLA 

Estos son resultados de investigaciones limitadas, que nos llevan a pensar 
que en la realidad la pérdida es mucho mayor por las cosas que hemos visto. 

Resultados obtenidos del Análisis de Cuadrillas de colocación de moldaje y 
hormigón en pilares, muros y losas. 

Con las pérdidas encontradas podemos decir que si un 11.50% del Costo Total 
de una Obra corresponde a Jornales, por problemas de Administración por lo 
menos un 25 % de ellos no son Productivos y están aumentando el costo del 
producto final en un 2.88%. Esta cantidad es aún mayor cuando sumamos las 
pérdidas producto de los Análisis de Operaciones, que estimamos deben llegar en 
conjunto a un 4 % del costo del producto. 

Esto significa que nuestra Industria es capaz de producir el mismo producto 
con un precio que puede llegar a ser un 4% menor, si continúan introduciéndose 
las mejoras que se han propuesto. 

Adicionalmente a los futuros adquirentes, los trabajadores de la Construcción 
serán los mayores beneficiados con esta Investigación, pues ellos al aumentar su 
Rendimiento ganan una mayor cantidad de dinero, pues en nuestro país en la 
Construcción se paga de acuerdo al número de unidades producidas en una 
unidad de tiempo -ó como nosotros llamamos "a trato"- por el individuo o la 
cuadrilla. 
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T. COHTRIB. (25, 0%) 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
DE TRABAJO 

ITEORICO 1 

IHEAL 1 

T. NO CONTRIB. (26, 0%) 

T. CONTRIB. (36, 0%) 

• 

T. PRODUCTIVO (60, 0%) 

T. PRODUCTIVO (38, 0%) 



~DIC. (12, 6%) 

INSTRUC. ( 19, 6 %) 

DLSTRIBUCION DEL TRABAJO 
CONTRIBUIDRIO 

1 EDIFICACION EN ALTURA ~ 

T -5M (21. .4%) 

T +5 M ( 1 B, 3 %) 

1 EDIFIClOS INDUSTRIAlES ~ 

T -5M (25, 6 %) 

ASEO (3, 0%) 



DISTRJBUC10N DEL TRAB.AJO 
NO CüNTRIBUTORIO 

1 EDiFICACION EN ALTUR...\ ~ 

N. FISIOL. (2, O%) 

S. TRAB (20, 2~%)illl VI.AJES (26, 3%) 

CANSO (8, 1%) 

T. OCIOSO (43, 4%) 

1 EDIFICIOS INDUSorRIMES ~ 

VIAJES (24, 0%) 

S. TRA.B (45, 0%) DESCANSO ( 4. O%) 

T. OCIOSO (22, 0/~) 
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' 

TECNICA Y PRODUCTIVIDAD HABIT ACIONAL EN LA INDUSTRIA 

MEXICANA DE LA CONSTRUCCION. 

1.- INTRODUCCION. 

Las tranformaciones que la economía mexicana ha venido viviendo 

durante los últimos años son muy grandes. De ser una economía sumamente 

cerrada al exterior, se esta pasando a un nuevo modelo de desarrollo 

fundado en las exportaciones, competitividad de la industria nacional en los 

mercados internacionales y aumentos de la productividad propiciados por el 

cambio técnico. Después de prácticamente una década sin crecimiento, la 

economía se está reactivando, los salarios empiezan a recuperarse y la 

inflación se conserva a niveles razonables. Esta reactivación se ha hecho 

sentir también en la industria de la construcción que creció de enero a abril 

de 1991 a una tasa de 4.8% . El personal ocupado creció asimismo al 17% 

con lo que esta actividad constituye uno de los generadores de empleo más 

importantes del país con 950,000 trabajadores (1 ). Se trata de una de las 

áreas donde se ubican empresas más dinámicas y competitivas que podrán 

ser modelos de lo que la industria mexicana debe hacer para competir en el 

nuevo entorno. 

En este contexto, la productividad es el elemento clave que permitirá 

que los niveles de ingreso aumenten en la medida de que se produzca 

mejor. Y el uso de técnicas avanzadas y nuevas aunadas a la educación es 

la única manera de generar dicha productividad. El país no puede convertirse 

en una área maquiladora en la cual la única ventaja para competir sea una 

mano de obra barata. De ser así , millones de mexicanos estarán condenados 

a sobrevivir a niveles deplorables, sin las condiciones mínimas de 

alimentación, educación, salud, y vivienda. Pero la industria nacional puede 
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competir en los mercados internacionales, y afrontar la competencia 

internacional en el mercado nacional con base en aumentos de productividad 

fundados en cambio técnico. 

La industria mexicana de la construcción no esta exenta de estas 

consideraciones: La única manera de mejorar los niveles de vida de los 

trabajadores de la construcción, y simultáneamente producir más y mejores 

obras de infraestructura y vivienda, es a través del uso de técnicas 

innovativas que optimicen el uso de materiales y mano de obra, y que eleven 

la productividad convirtiendo a las empresas de construcción en modelos de 

excelencia para empresas en otras industrias. 

A pesar de la relativa mejoría en las condiciones económicas del país, 

quedan enormes problemas por resolver. La educación básica y técnica es 

deficiente, las obras de infraestructura son insuficientes para permitir el flujo 

de bienes para la exportación, el costo del capital en el sistema financiero es 

demasiado elevado, y la legislación laboral requiere adecuaciones porque 

actualmente dificulta la movilidad de la mano de obra. Sin embargo, quizá 

uno de los problemas más graves y urgentes que enfrenta el país es el de la 

insuficiencia de vivienda digna. Una persona no puede ser productiva, ni 

desarrollar sus potencialidades en el trabajo si no cuenta con un hogar que 

cumpla con condiciones mínimas de privada, higiene, ciclo hidrológico, 

protección y seguridad en la tenencia (2) . 

De acuerdo con las proyecciones de incrementos poblacionales y los 

datos de distribución del ingreso, los núcleos demográficos integrados por la 

población no asalariada y trabajadores con ingresos interiores a dos veces el 

salario mínimo general demandan 250,000 viviendas anuales. De éste total, 

tan sólo alrededor del 20% es cubierto por el sector formal de la vivienda (3). 

El sector formal esta conformado por los organismos estatales y 
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fraccionadores legales. El resto de la construcción de vivienda queda en 

manos de fraccionadores irregulares, que desarrollan sus actividades en 

terrenos de propiedad privada, urbano-ejidal y ejidal. Generalmente se trata 

de vivienda construida por los propios usuarios, que a diferencia de la 

vivienda en el medio rural que puede utilizar materiales constructivos de los 

alrededores como piedra, madera, barro, paja, etc., se tiene que construir 

con los materiales de desecho disponibles en las ciudades: cartón, latas, 

llantas, láminas, etc. ft-1 M V 
Así, la industria mexicana de l atanstruc~ón enfrenta un doble reto: 

buscar soluciones para suplir las n/esidades habitacionales, sobre todo de 

los más pobres, y al mismo tie~po generar t~cnicas que incrementen la 

productividad del sector. En pa~cular , se requiere del uso de técnicas 

modernas para suplir la autoconstrucción, que resulten baratas y fáciles de 

administrar, en proyectos de construcción masiva y en serie. La producción 

con sistemas industrializados, la prefabricación a distintos grados, la 

producción serial con sistemas tradicionales optimizados y la coordinación 

modular, de materiales y componentes normalizados, son sólo algunos de los H -1" ¿ 
--=::=;: 

sistemas y técnicas que se han desarrollado en muchos países incluido 

México, que presentan múltiples oportunidades para mejorar la productividad 

habitacional. 

A continuación se presentará una revisión general de los desarrollos 

más importantes en México en cuanto a estos elementos, así como una 

evaluación de posibles desarrollos futuros que permitan utilizar los avances 

técnicos para el incremento en la productividad habitacional. Pero antes 

conviene discutir, aunque sea brevemente, las características de la 

producción de vivienda -tanto formal como informal- en México, y las 
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estructuras de costos que se presentan en la construcción con métodos 

tradicionales. 

2.- PRODUCCION DE VIVIENDA EN MEXICO. 

Como se mencionó en la introducción, las necesidades de vivienda en 

México crecen a un ritmo impresionante. Se estima que la demanda potencial 

de vivienda ha oscilado en los últimos años de la década de los ochenta en 

alrededor de 600,000 viviendas anuales, sin tomar en cuenta la depreciación 

y deterioro que ocasiona la falta de mantenimiento adecuado de los últimos 

años (4). Por el lado de la oferta, el Centro Impulsor para la Habitación A.C. 

(CIHAC) ha estimado que para el año de 1989 hubo una producción aparente 

de vivienda de 625,100 unidades (5). Una cuarta parte de las mismas 

(144,400 unidades) se estima que fueron producidas por el sector formal (6) 

de vivienda de interés social terminada. El resto se estima fue producido por 

M el sector informal de calidades diversas, incluyendo viviendas económicas sin 

f{ financiamiento (95,900 unidades), vivienda de tipo medio (86, 100 unidades) y 

de tipo residencial (24,200 unidades). El grueso de la vivenda del sector 

informal, sin embargo, lo constituye vivienda con deficiencias, principalmente 

de autoconstrucción, que según la estimación del CIHAC ascendió a 27 4,600 

unidades (7). 

Este mismo patrón se confirma al observar los datos de formación 

bruta de capital , estimados por la Secretaría de Programación y Presupuesto 

(SPP). La formación bruta de capital por concepto de edificios residenciales 

ascendió en 1989 a 255,736 millones de pesos a precios de comprador de 

1980. En ese mismo año, la inversión total en vivienda realizada por el sector 

formal significó (también a precios de 1980) 68,923 millones de pesos (8). 

Esto implica que el 27 por ciento de la inversión en vivienda fue realizada por 
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el sector formal , mientras que el 73% restante corresponde a valiosos 

recursos financieros , una parte importante de los cuales (la que no 

corresponde a vivienda residencial , media y ecónomica sin financiamiento), 

se dedican a vivienda de dudosa calidad. 

El problema que implica la construcción de vivienda informal de baja 

calidad no debe minimizarse. La vivienda informal trae como consecuencia la 

proliferación de tugurios, en predios generalmente ocupados ilegalmente en 

la periferia de las ciudades, que no cuentan con infraestructura básica. Más 

aún, ante la falta de alternativas para las familias de escasos recursos, se 

generan zonas de hacinamiento y empobrecimiento social y cultural. Los 

programas de mejoramiento y ampliación, así como de regularización, 

resultan, por su característica de trato casi individual , de complicada y difícil 

operación. Las soluciones de autoconstrucción, aún y cuando sean 

promovidas con programas gubernamentales, llevan a problemas en el 

diseño arquitectónico, difíciles de subsanar posteriormente, como son la mala 

selección de materiales, ignorancia de su disponibilidad y precio, o de sus 

cualidades y limitaciones ; incorrecta solución de prototipos adecuados al 

lugar, cajón de crédito o tipo de clientela; mala organización espacial interna, 

mal funcionamiento interior, exceso de areas muertas; y aspectos monótonos 

o deprimentes dentro de la economía y uniformidad. 

La producción de vivienda del sector formal , tanto público como 

privado, se ha caracterizado por la generación de vivienda de buena calidad, 

pero con frecuencia lejos del poder adquisitivo de los sectores mayoritarios 

de la población. Las dos instituciones más importantes por el número de 

viviendas que se producen cada año son el Instituto del Fondo Nacional para 

la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de Operación y 
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Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) del Banco de México en conjunto 

con la banca privada. 

El INFONAVIT, junto con el FOVISSSTE que es su institución análoga 

para los trabajadores del Estado, representa prácticamente el 90% de las 

viviendas terminadas producidas por el sector público. Los obreros afiliados a 

INFONAVIT tienen derecho a créditos de la institución que se financian a 

través de aportaciones patronales del 5% de la nómina que constituyen un 

Fondo de Ahorro y se colocan en una cuenta individualizada de los 

trabajadores que les es devuelta en caso de defunción, jubilación o 

terminación de la relación laboral. Es una organización de carácter tripartita, 

con patrimonio propio, que genera ahorro forzoso para el financiamiento con 

créditos accesibles para los trabajadores. El instituto recibe anualmente 

paquetes promocionales de vivienda que incluyen la oferta de un terreno (o 

su inclusión en la reserva territorial de la institución), un estudio 

socioeconómico del grupo que promueve, una semblanza del medio urbano 

circundante, el anteproyecto urbano, el tipo de vivienda, un antepresupuesto, 

documentos oficiales de factibilidad de servicios y uso de suelo, y la 

propuesta de una empresa constructora. 

El sector privado, por otra parte, construye vivienda de tipo residencial 

y media, sin apoyos financieros oficiales, y por otra parte, vivienda apoyada 

por créditos FOVI. El FOVI es un programa nutrido por fondos del sistema 

bancario, obtenidos a través de subastas abiertas a los bancos privados para 

(aunque en el pasado se obtenía a través de un mecanismo de obligación de 

inversión) la asignación de los créditos. El FOVI es el organismo 

responsable de dar la autorización técnica para las solicitudes de crédito de 

vivienda de interés social, aunque la selección de los acreditados depende 

directamente de los bancos. El crédito se otorga para un proyecto a través 
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de la banca, pero una vez que la obra ha sido construida y vendida, se 

fracciona en términos de créditos individuales de los compradores con 

respecto al FOVI . 

Desde el punto de vista de las empresas que componen el sector 

formal de la industria de la construcción, gran parte de las 16,500 empresas 

afiliadas a la Cámara de la Industria de la Construcción están dedicadas 

primordialmente a la edificación tanto residencial como no residencial. De 

hecho, a pesar de que el rubro de edificación (vivienda más edificación no 

residencial) ha disminuido en términos reales en cuanto al valor de su 

producto, su participación como porcentaje de la producción total ha 

aumentado de 11% en 1981 a 26% en 1989 (9). Ese mismo porcentaje se 

conserva si se observa el número de empresas, en lugar del valor del 

producto, dedicadas a la edificación (1 0) . 

3.- COSTOS EN LA GENERACION DE VIVIENDA CON METODOS 

TRADICIONALES. 

El elemento fundamental para determinar la accesibilidad de una 

vivienda para los grupos de escasos ingresos es el costo de la misma. Por 

ello, es crucial determinar la composición de los costos de una vivienda para 

poder proponer alternativas viables que reduzcan los mismos y permitan 

ampliar el acceso a la vivienda. La Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción en México realizó un estudio sobre los distintos componentes 

que impactan en los costos de la vivienda que resulta muy revelador sobre 

los posibles impactos de técnicas alternativas sobre la producción de 

vivienda. 

El estudio se realizó suponiendo un conjunto habitacional de 1 00 casas 

cajón 1, zona 3 de acuerdo a las tipologías del FOVI, ubicadas en el área 
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metropolitana de la ciudad de México, con un costo por unidad de 120 veces 

el salario mínimo general (11 ). La vivienda FOVI puede considerarse como 

representativa de los costos típicos de la vivienda porque se construye por 

parte del sector privado con apoyo financiero de la banca, con métodos de 

edificación relativamente tradicionales. 

En el análisis que se llevó a cabo no se incluyeron costos financieros, 

sino que se partió del supuesto de que el terreno, los materiales y la 

construcción se realizan en un mismo día. Estos componentes financieros del 

costo no fueron muy importantes en México en los últimos años, porque las 

tasas de interés·reales se mantuvieron prácticamente en cero , si no es que 

negativas, por lós efectos de la inflación que las compensaban. Pero ahora 

que la economía parece haber sido estabilizada, y con un sistema financiero 

que cobra tasas de interés reales positivas, estos costos deben ser tomados 

en cuenta. A pesar de que el estudio no incluye este elemento, podemos 

afirmar con confianza que el costo financiero es una función directa del 

tiempo que tome llevar a cabo la obra. En este sentido, las demoras, la falta 

de planeación y los largos periodos de construcción pueden tener un efecto 

muy significativo en el costo total de la vivienda. La racionalización de la 

construcción, la serialización con materiales tradicionales optimizados, la 

prefabricación de elementos y la industrialización de la producción de 

vivienda pueden tener un impacto formidable al reducir los tiempos, por 

medio del traslape de actividades, la administración eficaz y el ahorro en 

horas-hombre de trabajo. De hecho, se ha estimado que un método 

altamente industrializado puede requerir menos de 16 horas-hombre por 

metro cuadrado de construcción mientras que los tradicionales requieren de 

más de 36. 
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Los cuatro componentes más importantes del costo de la vivienda, 

como se puede apreciar en la gráfica 1 , son la tierra (compuesta a su vez 

por el terreno en breña, la urbanización y las obras de infraestructura); la 

coordinación y promoción del proceso (que incluyen los costos de 

administración, de proyecto, de gastos de venta y bancarios); los 

componentes de la producción (es decir, la edificación misma); y la 

participación del Estado (en términos del costo de los trámites oficiales). 

Existe además un excedente formado por la utilidad bruta, aunque en 

realidad un poco más de la mitad de ésta se traduce en dividendos una vez 

que se resta el Impuesto Sobre la Renta (con una tasa de 35% sobre las 

utilidades en 1991) y la Participación de Utilidades para los trabajadores (con 

tasa del 10% sobre las utilidades). 

[Gráfica 1 más o menos por aquí] 

Claramente el costo de edificación es el rubro más importante, 

constituyendo el 43.31% del costo de la vivienda. Este a su vez se divide, 

como se observa en la gráfica 2, en el costo de los materiales, que 

representa alrededor de la mitad del mismo; los costos de mano de obra, 

que representan una cuarta parte; los costos de equipo que son 

relativamente reducidos; y los costos indirectos para la empresa. 

[Gráfica 2 más o menos por aquí] 

El uso de métodos diferentes a los tradicionales para la construcción 

de vivienda claramente tendría un impacto importante sobre esta estructura 

de costos. Por una parte, el uso de materiales prefabricados tendría el efecto 
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de ahorrar en mano de obra, sobre todo de tipo calificado, aunque 

probablemente incrementaría el costo en el equipo necesario para su 

instalación. El costo de los materiales probablemente se mantendría muy 

similar a menos que los volúmenes prefabricados fueran muy grandes. 

Por otra parte, el uso de materiales industrializados podría tener 

efectos más dramáticos: el costo de mano de obra sería menor, el costo de 

los materiales también disminuiría por el menor desperdicio y las ventajas de 

la repetición en el proceso de producción. 

En el caso de ambas alternativas, los costos de administración serían 

probablemente mayores por la necesidad de una supervisión y planeación 

muy cuidadosa, pero este incremento se podría ver compensado por el 

hecho de que el menor tiempo de construcción requiere un periodo más 

corto de trabajo del personal administrativo. Según algunos estudios hechos 

en Estados Unidos y Europa, el ahorro global que se puede lograr con el uso 

de técnicas de prefabricación e industrializadas en comparación con los 

métodos tradicionales puede ser del orden de entre 2.5% y 25% (12) . 

4.- TECNICA EN EL SECTOR FORMAL PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD. 

La tecnología constituye uno de los principales motores del 

crecimiento económico en las economías abiertas al comercio internacional. 

Sí bien el sector de construcción no juega un papel prominente en cuanto a 

comercio exterior, la lógica de una economía abierta obliga a que todos los 

sectores industriales se comporten de maneras similares en cuanto a la 

necesidad de elevar la competitividad, la calidad y la innovación tecnológica. 

En el área de la vivienda se han venido desarrollando nuevas técnicas, sobre 
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todo en cuanto a prefabricación e industrialización, que incrementan la 

productividad pero que lamentablemente, no se han generalizado en el país. 

Hay razones poderosas por lo que ésto ha sido así, que responden a 

problemas de limitado volumen y falta de continuidad en la demanda de 

viviendas, problemas en la organización y coordinación del proceso de 

producción, falta de coordinación modular y normalización, carencias en 

cuanto a capacitación y falta de disponibilidad de materiales, entre otros. En 

esta sección discutiremos estos problemas, y las maneras para aliviarlos, así 

como los desarrollos más importantes de prefabricación e industrialización en 

México. 

La vivienda tipo FOVI e INFONAVIT, que son las viviendas más 

comúnes del sector formal , normalmente cuenta con ciertos elementos 

estandarizados y racionalizados, aunque no se puede afirmar que constituyan 

ejemplos acabados de prefabricación o industrialización. La vivienda 

INFONAVIT, por ejemplo, está estandarizada en conjuntos habitacionales con 

unidades de 55 metros cuadrados de superficie, y existe un catálogo de 

normas y metrología de componentes. Sin embargo, los diseños específicos 

de los conjuntos habitacionales pueden variar de acuerdo a la promoción de 

vivienda específica. En este sentido, a pesar de que existe cierta 

normalización y racionalización de componentes y materiales, la vivienda 

tipificada por estas instituciones se puede considerar de construcción 

tradicional. 

Las mejorías en la construcción de vivienda FOVI e INFONAVIT ilustran 

la diferencia entre la racionalización de materiales en la construcción (es 

decir, aprovechar mejor su uso) y el uso de técnicas más industrializadas 

(que en México no se ha hecho lo suficiente). Es importante distinguir, 

admás, entre la prefabricación -tanto de operaciones independientes del sitio 

- 11 -



como asociadas a éste- y la industrialización. La primera se refiere a " la 

tranferencia, en diversas proporciones y niveles, de las operaciones de 

fabricación de los componentes que integran un edificio , del sitio de la obra a 

fábricas o talleres" ; mientras que la industrialización, que es una etapa más 

avanzada, implica "el empleo en forma racional y mecanizada de materiales, 

medios de transporte, y técnicas de la construcción con el fin de obtener una 

mayor productividad [ ... ] reduciendo las horas-hombre empleadas en la obra 

mediante un alto grado de mecanización" (13). 

Las ventajas fundamentales de los métodos de prefabricación e 

industrialización son que se puede producir de forma masiva aprovechando 

la repetición y fabricación en serie ; se reduce el tiempo de ejecución de las 

obras ; se eleva la calidad de la construcción, al lograr en la fábrica un mayor 

control de calidad; se mejoran las condiciones humanas y sociales del obrero 

de la construcción ; se logra una mayor continuidad en la obra; se optimizan 

los recursos técnicos, económicos y humanos en la organización y 

administración ; se generan avances tecnológicos y una mayor integración 

internacional a través del uso de normas comunes; se ahorra en la obra 

falsa; y estas técnicas permiten con frecuencia flexibilidad y desmontabilidad 

en las partes estructurales y no estructurales (14). 

La experiencia internacional en materia de prefabricación e 

industrialización ha seguido una trayectoria interesante, en cuanto que en un 

primer momento se caracterizó por que se generaron, a principios de los 

cincuenta, sistemas demasiado complejos de prefabricación completa que 

resultaban ser más costosos que los sistemas tradicionales. Sin embargo, la 

incursión en el campo permitió que, con el paso del tiempo, se generaran 

avances tecnológicos que permitieron reducir costos. Así, a principios de los 

sesenta se pasó a una etapa en la que se consolidaron sistemas más 
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competitivos que luego pasaron a ser usados de manera extensiva, 

principalmente en Europa y en menor medida en Estados Unidos (14). 

En México se tuvieron experiencias bastante tempranas en la 

prefabricación e industrialización, aunque nunca se desarrollaron a la escala 

que hubiera sido deseable. Desde 1925 se empezaron a usar técnicas 

racionalizadas en la construcción de edificios con cimbras deslizantes para 

colocar muros monolíticos de concreto armado. La normalización para el 

cemento y el concreto armado data desde ese entonces. En 1954 el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró reducir drásticamente el costo y 

tiempo de construcción de un conjunto habitacional por medio de cimbras 

metálicas moduladas de la altura de las casas a un nivel, así como concreto 

bombeado ( 15). 

Pero quizá la experiencia más interesante de este periodo fue la del 

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE) que construyó miles de aulas-casas (porque además de aulas 

incorporaban vivienda para los maestros) en un periodo muy breve. La 

experiencia del CAPFCE inspiró más tarde el programa de "la casa que 

crece" a base de módulos con estructura de acero revestida con materiales 

diversos, y lozas de concreto vaciadas en sitio (16). 

En 1963 el Departamento del Distrito Federal (DDF) construyó un 

conjunto habitacional con un sistema total de prefabricación a base de 

páneles de concreto, que únicamente requerían ser ensamblados en el sitio. 

En la década de los setenta, INFONAVIT llevó a cabo algunos proyectos de 

prefabricación en secciones de conjuntos habitacionales a base de muros y 

lozas precolados a pie de obra y ensamblados inmediatamente después (17). 

Si bien estas experiencias han sido exitosas en cuanto a reducir 

drásticamente el tiempo de realización de la obra, un problema fundamental 
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continúa siendo que el número de unidades en los conjuntos habitacionales 

frecuentemente no justifica el uso de técnicas prefabricadas o 

industrializadas. De hecho, la sóla racionalización a través de la serialización 

en conjuntos habitacionales construidos con técnicas tradicionales puede 

reducir los tiempos por un factor de cinco veces. Es decir, aún con métodos 

tradicionales, si se cuenta con una administración adecuada y la capacidad 

gerencial necesaria, los componentes tradicionales se pueden utilizar 

minimizando los tiempos, y por ende, los costos. 

Las condiciones necesarias para que se puedan aprovechar 

cabalmente las técnicas de prefabricación e industrialización son 1) un 

volumen elevado, y relativa continuidad en la demanda de vivienda; 2) el 

desarrollo de nuevas técnicas e innovaciones tecnológicas ; 3) la organización 

y coordinación de los participantes en el proceso de producción; 4) la 

coordinación modular, normalización de productos y diseños favorables a la 

incorporación de productos industrializados (sistemas abiertos de 

preferencia); 5) la disponibilidad de mano de obra calificada o su calificación; 

6) una localización adecuada de las plantas que producen componentes 

industrializados; y 7) la disponibilidad de materiales, si es necesario, incluso 

de importación (18). 

En cuanto al volumen de la demanda, es evidente que ante las 

necesidades de vivienda que padece México, existe potencialmente un 

mercado para grandes conjuntos habitacionales. Sin embargo, debido al 

elevado grado de desigualdad que impera en la distribución del ingreso, la 

gran mayoría de la población no cuenta con el poder adquisitivo para pagar 

una vivienda. Así, el que se mantenga una demanda significativa y más o 

menos continua depende en gran medida de los mecanismos de 

financiamiento con los que se cuente para hacer la vivienda accesible para 
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los grupos menos privilegiados. INFONAVIT, y hasta cierto punto FOVI, tienen 

un papel fundamental en este sentido, pues son las instituciones que pueden 

asegurar un flujo efectivo y continuo de demanda de vivienda evitando 

fluctuaciones cíclicas o estacionales. Por otra parte, la produccíón de 

componentes industrializados debe contemplar la posibilidad de incursionar 

en los mercados internacionales, toda vez que la economía se encuentra 

abierta. Si bien este tipo de componentes probablemente se comportarán 

como bienes no comerciables debido a los costos de transporte, pueden 

existir algunos nichos de mercado en los que se pueda explotar la demanda 

de gran volumen de la faja fronteriza de Estados Unidos (19). 

En cuanto a la generación de nuevas técnicas es fundamental 

considerar el entorno que es más propicio para su desarrollo. Las 

experiencias internacionales sugieren que el mayor desarrollo tecnológico se 

genera por parte del sector privado, como respuesta a las necesidades de 

un mercado que busca productos de calidad y bajo costo , y no de decretos 

gubernamentales sobre requisitos de inversión tecnológica. Sin embargo, es 

importante que la demanda agregada de vivienda se comporte de manera 

regular, por lo que se requieren entidades financieras que ayuden en éste 

sentido. Asimismo, es necesario que se cuente con específicaciones de 

materiales claras y compatibles con las normas internacionales, para que los 

esfuerzos de innovación se canalicen correctamente. Estas especificaciones 

deben ser dictadas y formuladas por los productores y constructores mismos, 

con el apoyo del gobierno para su cumplimiento. Por otra parte, los centros 

de investigación deben vincularse con las industrias y constructoras para que 

las innovaciones tengan aplicaciones prácticas. Así, la valiosa labor de 

instituciones como el Centro de Investigación del INFONAVIT o el Instituto de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debe 
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vincularse directamente con los problemas concretos que se enfrentan en la 

búsqueda de la atención a la demanda de vivienda de bajo costo. 

Por lo que respecta a la coordinación de los participantes en la 

construcción de vivienda no se puede dejar de insitir que los métodos 

prefabricados o industrializados sólo pueden ser efectivos con una 

administración correcta. Se trata de técnicas que ahorran en mano de obra 

no calificada y tiempo, pero requieren de un mayor esfuerzo de coordinación 

que asegure la disponibilidad de insumas y una visión global del proceso 

constructivo, en el que la planeación, la ejecución y la evaluación se llevan a 

cabo casi simultáneamente. 

Por el lado de normalización de productos y coordinación modular, 

México cuenta ya con algunos adelantos en cuanto a la existencia de normas 

relativamente precisas, aunque queda mucho por hacer (20). En particular, el 

problema más grave que se vislumbra es que con la internacionalización de 

la economía mexicana, y la posible firma de un acuerdo de libre comercio 

con Estados Unidos, las normas no son del todo compatibles. Mientras que 

en México la unidad básica es de acuerdo a las recomendaciones de la 

CEPAL, por decímetros, en Alemania es de 12.5 centímetros; en Japón está 

definida en milímetros y en Estados Unidos en pulgadas y pies. Este 

problema se complica además, cuando se obtiene maquinaria de importación 

para la producción de componentes industrializados pues la maquinaria 

obedece a las normas del país del que procede. Si bien es cierto que 

Estados Unidos muestra una tendencia hacia la adopción del sistema métrico 

decimal en el largo plazo, es necesario encontrar soluciones técnicas de 

corto plazo que hagan las normas compatibles. 

Debe enfatizarse que la elaboración de normas y coordinación modular 

es una condición sine qua non para la industrialización de la vivienda. Si bien 
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esa normalización podría especificar características sobre los materiales y 

sus propiedades, las normas más importantes tienen que ver con generar un 

sólo sistema de dimensiones. En México, el sistema del Catálogo de 

INFONAVIT se basa en un módulo básico de un metro, y el uso de 

multimódulos preferentes de 3M, 6M, 9M, 12M, 15M, 30M, 45M y 60M en el 

sentido horizontal ; y 2M, 3M, 6M, 9M, y 12M en el sentido vertical. 

Las ventajas fundamentales de la normalización son que facilitan la 

producción en serie; limitan el almacenaje de materiales y componentes; 

aumentan las posibilidades de permutar componentes obsoletos para el 

mantenimiento de los edificios; reducen el lapso entre el pedido y la entrega 

de materiales; simplifican el transporte, embalaje, y enlace de componentes; 

facilitan el intercambio entre componentes de distintos productores; y 

estimulan la cooperación de los participantes en el proceso de producción. 

Todo esto redunda en menores desperdicios, menores tiempos y menores 

costos, lo cual hace a las viviendas más accesibles para los grupos de 

menores ingresos. 

Finalmente, la necesidad de entrenar o calificar a la mano de obra 

para el manejo de técnicas industrializadas, y el hacer accesibles los 

productos industrializados para que el costo de transporte no haga 

incosteable utilizarlos (o, en caso de que se trate de componentes 

importados, que las barreras al comercio exterior no impidan su obtención) 

son requisitos que dicta el sentido común para cualquier proceso o industria 

en una economía abierta. 

Actualmente existen en México diversos diseñadores y fabricantes de 

productos industrializados para la construcción. Algunos de esos sistemas, 

por ejemplo el sistema Cortina, han sido diseñados en su totalidad en el país. 

En el anexo se detallan las características de algunos de estos sistemas, 
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pero vale la pena mencionar que abarcan toda una gama de productos 

desde páneles de concreto aligerado con inclusores de aire o perla de 

poliestireno; pasando por estructuras de madera, triplay, fibra y viruta de 

madera con cemento; hasta páneles de poliestireno o poliuretano con 

estructuras de alambre o páneles de lámina galvanizada con alma de 

poliuretano. 

5.- CONCLUSIONES. 

Los avances de la técnica -y en particular, el uso extensivo de 

sistemas prefabricados e industrializados- pueden, tener un impacto decisivo 

en la reducción de costos de la vivienda, el aumento del nivel de vida de los 

trabajadores de la construcción y la solución de largo plazo del déficit de 

vivienda digna. Sin embargo, hay que mantener una nota de cautela, pues las 

soluciones técnicas no pueden sustituir, por avanzadas que sean, aspectos 

básicos de administración, y coordinación de los proyectos de construcción. 

En particular, la toma de decisiones, y los márgenes de error involucrados en 

las mismas, son lo que hace la diferencia entre reducir costos racionalizando 

el proceso, o generar vivienda cara y de baja calidad. 

De esta manera, aun la producción serial con sistemas tradicionales 

optimizados puede generar vivienda de bajo costo siempre y cuando se 

vayan tomando decisiones que minimicen, paso a paso, los costos globales. 

Desde las decisiones iniciales, en las que se define la obra, su localización, y 

las características generales, pasando por las decisiones funcionales y de 

diseño, hasta las decisiones de producción en que se construye lo 

especificado en el proyecto, deben de regir criterios de minimización de 

costos globales que reduzcan los márgenes de error sin sacrificar calidad y 

funcionalidad. 
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Esto sólo es posible si desde las fases iniciales de decisión se cuenta 

con un procedimiento administrativo y de toma de decisiones adecuado que 

pueda afrontar las contingencias del proyecto. En la medida de que se 

utilicen procesos y técnicas de producción más industrializadas, el sistema 

de toma de decisiones se torna aún más importante, pues el éxito de estos 

sistemas alternativos radica precisamente en su buena administración. El 

arquitecto o ingeniero que construye la vivienda se convierte, en la medida 

de que más se avanza en la industrialización, al mismo tiempo en un 

ingeniero de planta y un administrador, que debe verificar en todo momento 

la calidad y eficiencia del proceso y el producto. La construcción de vivienda 

se convierte entonces en una actividad de caracter global con estándares 

internacionales de excelencia. 
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NOTAS 

(1) BANAMEX Exámen de la Situación Económica de México v. LXVII, no. 
788, julio 1991 ; p.296. 

(2) COPLAMAR Vivienda, Necesidades Esenciales de México, Situación 
Actual y Perspectivas al Año 2000 Mex1co: S1glo XXI , 1982. 

(3) Estimación de la DGPCPV de SEDUE reportada en CIHAC, Centro 
Impulsor de la Construcción y la Habitación El Mercado Mexicano de la 
Construcción. Un Perfil de Su Industria y ServiciOS 1987788. Méx1co: CIHAC, 
1988; p.132. 

(4) DGPCPV de SEDUE reportado en idem p.131. La estimación no es muy 
adecuada para el inicio de los noventa porque se mantiene la cifra de 
reposición por depreciación como una constante, a pesar de que en los 
ochenta la crisis económica generó un mayor deterioro de la vivienda por 
falta de mantenimiento. 

(5) La producciór;t aparente se refiere a la proyección de la tasa histórica de 
3.8% registrada -en los censos de entre 1970 y 1980. 

(6) Que comprende los programas de vivienda terminada de INFONAVIT, 
FOVI/Banca, FONHAPO, FOVISSSTE, FIVIDESU, ISSFAM, PEMEX, CFE y 
organismos estatales de vivienda. 

(7) CIHAC op. cit. edición 1990 p.368. 

(8) SPP reportado en idem p.314 y SEDUE reportado en idem p.369. 

(9) CNIC. Revista Mexicana de la Construcción. Noviembre 1990 p.25. 

(1 O) ldem p.36. 

(11) Se especificó una vivienda unifamiliar de 1 nivel con un área construida 
de 40.38 m2, con un lote de 63.25 m2. 

(12) INFONAVIT Industrialización ~ Prefabricación de Viviendas y Efectos 
Sobre el Empleo Méx1co: OIT/INFO AVIT, 1976; p. 101 cuadro 1.19. · 

· (13) Ceballos Lascurain, Hector La Prefabricación y la Vivienda en México 
México: UNAM Centro de Investigaciones ArqUitectomcas, 1973; p. 32. 

(14) INFONAVIT op. cit. p.14. 

(15) ldem p.154. 

(16) Rubén Obregón Cházaro "La Prefabricación de la Vivienda en México" 
(mimeo, sin fecha) . 

(17) INFONAVIT op. cit. p.156. 

(18) Estos requisitos son muy similares a los enlistados en idem p.27 
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(19) Por supuesto que esta posibilidad abre el problema de la compatibilidad 
de las normas internacionales para componentes industrializados que se 
discute más abajo. 

(20) Las normas relevantes están contenidas en el Catálogo de Elementos y 
Componentes Modulares INFONAVIT, y han sido publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. Los principios generales de la modulación en 
México están contenidos en las normas NOM-C-225-1986, NOM-C-341 y 
NOM-C-342. 
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TECNICA Y PRODUCTIVIDAD HABITACIONAL 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (MEXICO) 

RESUMEN 

Las tranformaciones que la economía mexicana ha venido viviendo 

durante los últimos años son enormes. De ser una economía sumamente 

cerrada al exterior, se ha pasado a un modelo de desarrollo fundado en las 

exportaciones, la competitividad de la industria nacional en los mercados 

internacionales y los aumentos de la productividad generados por el cambio 

técnico. La eco.nomía, y con ella, la industria de la construcción, se ha 

reactivado, los salarios empiezan a recuperarse y la inflación se conserva a 

niveles razonables : Sin embargo, falta mucho todavía por hacer. En particular, 

México reauiere de importantes obras de infraestructura que le permitan 

exportar; y de construcción masiva de vivienda de bajo costo para mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes. 

La industria mexicana de la construccion enfrenta un gran reto: en una 

economía abierta la única manera de mejorar los niveles de vida de los 

trabajadores y simultáneamente producir más y mejores obras de 

infraestructura y vivienda, es a través de. aumentos en la productividad. Y la 

única manera de aumentar la productividad es mediante el uso de técnicas 

innovativas que optimicen el uso de materiales y mano de obra, y que 

generen más vivienda, más carreteras o más puertos, en menos tiempo y a 

un menor costo. 

En el caso del problema de vivienda de México, se trata de un doble 

reto : buscar soluciones para supl ir las necesidades habitacionales, sobre 

toda de los más pobres, y al mismo tiempo generar técnicas que 

incrementen la productividad del sector. En particular, se requiere del uso de 
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técnicas modernas para suplir la autoconstrucción. Dichas técnicas deben 

resultar baratas y fáciles de administrar en proyectos de construcción masiva 

y en serie. La producción con sistemas industrializados, la prefabricación a 

distintos grados, la producción serial con sistemas tradicionales optimizados 

y la coordinación modular, de materiales y componentes normalizados, son 

sólo algunos de los sistemas y técnicas que se han desarrollado en muchos 

países, incl..:ido México, que presentan múltiples oportunidades para mejorar 

la productividad habitacional. 

El elemento fundamental para determinar la accesibilidad de una 

vivienda para los grupos de escasos ingresos es el costo de la misma. Por 

ello. la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en México realizó 

un estudio para determinar la composición de los costos de una vivienda y 

así poder proponer alternativas viables que reduzcan los mismos y permitan 

ampliar el acceso a la vivienda. El estudio resulta muy revelador sobre los 

posibles impactos de técnicas alternativas sobre la producción de vivienda. 

Claramente el costo de edificación es el rubro más importante en el costo 

total de la vivienda, constituyendo el 43.31% del costo de la misma. Este a 

su vez se divide, en el costo de los materiales, que representa alrededor de 

la mitad del mismo; los costos de mano de obra, que representan una cuarta 

parte; los costos de equipo que son relativamente reducidos; y los costos 

indirectos para la empresa. 

El uso de métodos diferentes a los tradicionales para la construcción 

de vivienda tendría un impacto importante sobre esta estructura de costos. 

Por una parte, el uso de materiales prefabricados tendría el efecto de ahorrar 

en mano de obra, sobre todo de tipo calificado, aunque incrementaría el 

costo en el equipo necesario para su instalación. El costo de los materiales 
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probablemente se mantendría muy similar a menos que los volúmenes 

prefabricados fueran muy grandes. 

Por otra parte, el uso de materiales industrializados tendría efectos 

más dramáticos: el costo de mano de obra sería menor, el costo de los 

materiales también disminuiría por el menor desperdicio y las ventajas de la 

repetición en el proceso de producción. En el caso de ambas alternativas, los 

costos de adtn;ni.str ación serían probablemente mayores por la necesidad de 

una supervisión y planeación muy cuidadosa, pero este incremento se podría 

ver compensado por el hecho de que el menor tiempo de construcción 

requiere un periodo más corto de trabajo del personal administrativo. 

Asimismo, el menor tiempo de construcción redunda en un menor costo 

financiero. Según algunos estudios hechos en Estados Unidos y Europa, el 

ahorro global que se puede lograr con el uso de técnicas de prefabricación e 

industrializadas en comparación con los métodos tradicionales puede ser de 

hasta un 25 por ciento. 

Las ventajas fundamentales de los métodos de prefabricación e 

industrialización son que se puede producir de forma masiva aprovechando 

la repetición y fabricación en serie; se reduce el tiempo de ejecución de las 

obras; se eleva la calidad de la construcción, al lograr en la fábrica un mayor 

control de calidad; se mejoran las condiciones ,humanas y sociales del obrero 

de la construcción; se logra una mayor continuidad en la obra; se optimizan 

los recursos técnicos, económicos y humanos en la organización y 

administración; se generan avances tecnológicos y una mayor integración 

internacional a través del uso de normas comunes; se ahorra en la obra 

falsa; y estas técnicas permiten con frecuencia flexibilidad y desmontabilidad 

en las partes estructurales y no estructurales. 
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En México se cuenta con una larga historia en el uso de materiales 

prefabricados e industrializados. Si bien estas experiencias han sido exitosas 

en cuanto a reducir drásticamente los tiempos de realización de la obra, un 

problema fundamental continúa siendo que el número de unidades en los 

conjuntos habitacionales frecuentemente no justifica el uso de técnicas 

prefabricadas o industrializadas. De hecho, la experiencia en México muestra 

que la sóla racionalización a través de la serialización en conjuntos 

habitacionales construidos con técnicas tradicionales puede reducir los 

tiempos por un factor de cinco veces. Es decir, aún con métodos 

tradicionales, si se cuenta con una administración adecuada y la capacidad 

gerencial necesaria, los componentes tradicionales se pueden utilizar 

minimizando los tiempos, y por ende, los costos. 

En México existen hoy en día muchos diseñadores y fabricantes de 

productos industrializados para la construcción. Algunos de esos sistemas, 

por ejemplo el sistema Cortina, han sido diseñados en su totalidad en el país. 

Sín entrar en detalle en las características de algunos de estos sistemas, vale 

la pena mencionar que abarcan toda una gama de productos desde páneles 

de concreto aligerado con inclusores de aire o perla de poliestireno; pasando 

por estructuras de madera, triplay, fibra y viruta de madera con cemento; 

hasta páneles de poliestireno o poliuretano con estructuras de alambre o 

páneles de lámina galvanizada con alma de poliuretano. 

La experiencia mexicana ha . mostrado que la prefabricación e 

industrialización pueden reducir significativamente los costos y por lo tanto 

mejorar la productividad de la industria de la construcción. En una economía 

abierta, la única manera de aumentar el nivel de vida de los habitantes es por 

medio de aumentos en la productividad. Las técnicas no tradicionales pueden 

además incrementar la producción y accesibilidad de vivienda digna para 
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todos los mexicanos. Que todos cuenten con una habitación constituye un 

imperativo para la modernidad. Así , la industria mexicana de la construcción 

puede contribuir decisivamente, a través de la técnica y la correcta 

administración, al mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos y a la 

modernización del país. 
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• 

INDICE DE PREFABRICADOS 

l. PANELES DE YESO Y PERFILES LIGEROS 
DE ACERO - ESTREY -

2. PANELES DE YESO - PANEL REY -
3. PANELES AISLANTES DE FIBRO CEMENTO - PAMACON -
4. PANELES ESTRUCTURALES POLIESTIRENO - LAM. GALV. 

- MICSA -

5. SISTEMA INTEGRAL - SUPER LOSA -
6. CONCRETO LIGERO - SIPOREX -
7. SISTEMA DE IZAJE DE LOSAS COLADAS EN SITIO 

- SISTEMA CORTINA -
8. ESPUMA DE POLIESTIRENO - PRODESA -
9. PANELES DE LAMINA GALVANIZADA - MULTYPANEL -

10. SISTEMA PARA LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA - AISA -

.. 



PRODUCCI ON CON SISTEMAS INDUSTRIALI ZADOS 

UTILIZADOS EN MEXICO 

EN MEXICO COMO EN MUCHOS PAISES NO SE HA ADOPTADO ESTRI1 

TAMENTE UNA POLITICA COORDINADA PARA DESARROLLAR LA 

PRODUCCION DE MATERIALES Y COMPONENTES QUE CREEN LA POSl 

BILIDAD DE COMBINA R LOS PRODUCTOS DE VARIOS FABRICANTES. 

AUNQUE SI HAY EM PRESAS NACIONALES QUE PRODUCEN ELEMENTOS 

PREFABRICADOS, NO LAS HAY DENTRO DE UN PROCESO INTEGRAL 

O CO MO SISTEMAS TOTALES PARA RESOLVER UN EDIFICIO COMPLI 

TO . 

MEDIANTE UNA EFICIENTE APLICACION OFICIAL DE CRITERI OS 

DE NORMALI ZACI ON PO DRA TANSFORMARSE LA CONSTRUCCION EN 

UNA ACTIVIDAD Y UN PROCESO ARMONICO UNIDO E INTEGRADO -

QUE PERMITA LA COMPATIBILIDAD E INTERRELACION DE LOS -

DIVERSOS PRODUCTOS, DE MANERA QUE SE EVITE QUE EL FABRl 

CANTE REALICE SUS PRODUCTOS CONFORME A IDEAS INDIVIDUA

LES Y MUCHAS VECES CAPRICHOSAS. 



.. 

POR LO TANTO EXISTE LA NECESIDAD DE RECOMENDAR QUE EXISTA 

UNA MAYOR COMUNICACION ENTRE EL GRAN NUMERO DE PARTICIPAN 

TES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN PRODUCTORES Y CLIENTES O 

ENTRE LOS MISMOS PRODUCTORES, PARA ADOPTAR UNA POLITICA 

COORDINADA Y DESARROLLAR LA PRODUCCION DE MATERIALES Y -

COMPONENTES COMO FORMA DE UNIFICAR Y AMPLIAR LA OFERTA. 

EN MEXICO CQMO SE HA COMENTADO, HA EXISTIDO LA INQUIETUD 

CRECIENTE HACIA LA IMPLANTACION DE SISTEMAS QUE PUEDEN 

SER ALEATORIOS ENTRE SI Y SE ALIENTE A PROMOVER UN 

METO DO QUE ESTIMULE A FORMAR UN PROCESO INDUSTRIAL EN LA 

PRODUCCION DE VIVIENDAS. 

PARA MOSTRAR ALGUNOS AVANCES EN CUANTO A LA PREFABRICACION, 

SE HIZO LA SELECCION DE ALGUNOS SISTEMAS LLEVADOS A CABO 

EN MEXICO: 

l. PANELES DE YESO Y PERFILES LIGEROS DE ACERO 

ES UN SISTEMA CONSTRUCTIVO CUYA BASE ES UNA ESTRUCTURA 

DE PERFILES DE ACERO O ELEMENTOS DE LAMINA GALVANIZA

DA EN DIFERENTES CALIBRES FORMADOS EN FRIO QUE VA REVESTIDA 



EN EL INTERIOR POR PANEL DE YESOj FORMAN MUROS DE 

CARGA, INTERIORES Y EXTERIORES, ENTREPISOS, 

TECHUMBRES, MUROTAPON O FACHADA, MUROS DIVISORIOS, 

ALFARDAS. 

SE PUEDEN USAR REVESTIMIENTOS EXTERIORES TRADICIQ 

NALES TALES COMO MEZCLAS DE CEMENTO, MADERA, TAPIZ, 

MARMOL, .ETC. 

CON ESTE SISTEMA CONSTRUCTIVO SE PUEDEN MANEJAR -

HASTA 4 NIVELES . . CON ESTE SISTEMA SE DISTRIBUYE 

EL PESO DEL ELEMENTO HORIZONTAL A SOSTENER ENTRE 

UN NUMERO MAYOR DE ELEMENTOS UUE PROPORCIONALMENTE 

AL NUMERO DE ELLOS MISMOS, SERAN MENOS PESADOS. ES 

UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO DE TIPO ABIERTO QUE -

PUEDE SER UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER 

OTRO SISTEMA DE CONSTRUCCION PREFABRICADO O TRADI

CIONAL. 

TIENE VENTAJA DE AISLAMIENTO TERMICO Y NO REQUIERE 

DE EQUIPO PESADO NI DE TRANSPORTE ESPECIAL. 

.. 



2. PANELES DE YESO 

ES UN SISTEMA ESTANDAR A BASE DE YESC QUE PUEDEN SER 

USADOS EN MUROS, DIVISIONES Y PLAFONES TANTO EN CON~ 

TRUCCIONES NUEVAS COMO EN REMODELACIONES. 

ES UN NUCLEO DE EYSO ENTRE DOS HOJAS DE CARTONCILLO 

ALTAMENTE RESISTENTE AL FUEGO, AISLANTE TERMICO Y -

TIENE GR AN ABSORCION DE SONIDO. 

DEBIDO A SU SENCILLA INSTALACION Y ADAPTABILIDADA A 

CUALQUIER TIPO DE RECUBRIMIENTO DECORATIVO, PERMITEN 

UNA AMPLIA GAMA DE DISEÑOR ARQUITECTONICOS. 

PUEDEN SER INSTALADOS SOBRE CUALQUIER ESTRUCTURA DE 

MADERA O LAMINA. PERMITEN REDUCIR LA CARGA MUERTA -

DE LOS EDIFICIOS. 

3. PANELES AISLANTES DE FIBRO-CEMENTO 

ESTE SISTEMA ES UTILIZABLE EN PLAFONES, TECHOS Y -

ENTREPISOS, MUROS SOLIDOS INTERIORES O EXTERIORES, -

CIMERAS INTEGRALES PARA CONCRETO EN MUROS, ENTREPI-

SOS Y PISOS. 

.. 



SE FABRICA CON RESISTENTES FIBRAS DE MADE RA <CORTADOS 
AL HILO LARGAS Y DELGADAS) QU E SON MINERALIZADAS EN 

UN PROCESO QUIMI CO Y LUEGO IMPREGNADAS CON CEMENTO, 

MOLDEADAS EN PANELES, PRENSADAS Y FRAGUADAS 72 HRS., 

BAJO PRESION. IMPIDE LAS CONDENSACIONES AL ELIMINAR 

EL CHOQUE TERMICO ENTRE EL FRIO Y EL CALOR. 

.. 

ALTO GRADO DE ABSORCION ACUSTICA . NO MANT IENE LA -

COMBUSTION, RETARDANDO LAS FALLAS PROVOCADAS POR -

ALTAS TEMPERATURAS. RESISTE LA ACCION CAP ILAR Y LA 

PROPAGACION DEL AGUA CON UN SISTEMA ADECUA DO DE COLO

CACION. PARA TRABAJAR CON EL SE PUEDE HAC ER CON 

HERRAMIENTAS CONVENCIONALES. 

PUEDEN FUNCIONAR COMO, BLOCK ALIGERANTE PA RA TECHO, 

ENTREPISOS Y MURO DE CARGA Y COMO HOJAS DE DIVERSOS 

ESPESORES PARA PLAFONES, MUROS, TECHOS, ENTREPISOS. 

4. PANELES ESTRUCTURALES POLIESTIRENO-LAMINA GALVANIZA 

DA. 

ES UN SISTEMA A BASE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE -

ALTA DENSIDAD Y NERVADURAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 

DISTINTOS CALIBRES DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE 

CARGA. 



PUEDE SUMINISTRARSE SIN NINGUN RECUBRIMIENTO O CON 

UN RECUBRIMIENTO A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y 

ARENA SILICA POR UNA O AMBAS CARAS. 

NO REQUIERE DE HERRAMIENTA ESPECIAL PARA SU MONTA

JE~ NI PRECAUCION ESPECIAL PARA SU ALMACENAMIENTO. 

LA CAPA(IDAD DE CARG A DEL PANEL CON NERVADURAS EN 

CALIBRE -18 SE PROPORCIONA CONSIDERANDO UNA CAPA DE 

COMPRESION DE 5 CM. PARA ENTREPISOS Y EN CALIBRE DE 

20 A 24 CON CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. SE 

RECOMIENDA GENERALMENTE PARA AZOTEAS O CUBIERTAS. 

SE USA TANTO PARA LOSAS DE AZOTEA O ENTREPISO ASI 

COMO EN MUROS DIVISORIOS O DE CARGA. 

SUS 3" DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD NO PERMITE 

EL PASO DE RUIDOS ASI COMO DEL FRIO Y DEL CALOR 

ADMITE CUALQUIER TIPO DE ACABADO Y NO REQUIERE DE 

CIMERAS. 

.. 



5. SISTEI1A INTEGRAL 

SISTEMA A BASE DE UNA ESTRUCTURA INTEGRAL DE CONCRETO 

REFORZADO~ DE UNA SOLA PIEZA DESDE LA CIMENTACION~ 

MUROS~ LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEAS~ SIN JUNTAS 

FRIAS~ TOTALMENTE MONOLITICAS. 

SON MUROS Y LOSAS LIGEROS~ CON "ALMA BLANCA" DE ~LIES 

TIRENO Y DOBLEMENTE ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA~ 

CON LA FLEXIBILIDAD DE APLICAR CUALQUIER DIAMETRO DE 

ALAMBRE PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE RESISTENCIA. 

ES UN SISTEMA QUE SE SURTE EN FORMA DE LOSAS REFORZA-

DAS PREFABRICADAS Y BLOQUES PARA ENTREPISOS~ TECHOS Y 

MUROS. SE FABRICA CON CEMENTO~ ARENA FINAMENTE MOLIDA 

Y AGENTES QUIMICOS ADICIONALES. EL TRATAMIENTO CON -

VAPOR A TEMPERATURA Y PRESION ELEVADA CON QUE SE TERMl 

NA EL PROCESO DE MANUFACTURA~ DA POR RESULTADO LA FOR

MACION DE SILICATO MONOCALSICO~ COMPUESTO QUIMICO QUE 

DA UNA GRAN RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL. 



.. 

ESTAS LOSAS PARA TECHOS Y ENTREPISOS TIENEN PARRILLAS 

DE ARMADO DE TENSION Y COMPRESION CONSISTENTE EN 

VARILLAS LONGITUDINALES SOLDADAS A BASTONES TRANSVER

SALES. EL ARMADO ESTA PROTEGIDO CON UNA CAPA DE 

ANTICORROSIVO ESPECIAL DE CEMENTO Y LATEX. 

SE APOYAN SOBRE TRABES Y DALAS DE CONCRETO, VIGAS DE 

ACERO Y VIGAS DE MADERA. PARA ENTREPISOS, SE CUELA 

UN FIRME DE COMPRESION DE CONCRETO Y MALLA ELECTROSOL 

DADA CON UN ESPESOR MINIMO DE 4 CM. CON LA FINALIDAD 

DE RIGIDIZAR Y HACER TRABAJAR EL FIRME Y LAS LOSAS -

COMO UNA SECCION COMPUESTA LOGRANDO CON ESTO EL PODER 

REDUCIR LOS ESPESORES Y SOBRECARGAS, SOBRE ESTO SE 

COLOCA EL ACABADO DE PISO. SIN EMBARGO CUANDO SE -

TRATA DE MOSAICO, LOSETA DE GRANITO O MATERIALES SIMl 

LARES SE PUEDEN APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LAS LOSAS. 

PESA MENOS DE LA CUARTA PARTE DEL CONCRETO COMUN, ES 

DE 3 A 6 VECES MAS AISLANTE QUE EL LADRILLO Y DE 8 A 

10 VECES MAS AISLANTE QUE EL CONCRETO, POR SER 

MATERIAL SILICEO ES INCOMBUSTIBLE. 



NO REQUIERE DE MAQUINARIA PESADA PARA SU COLOCACION. 

PARA LA COLOCACION DE LAS INSTALACIONES SE PUEDE 

RANURAR~ CORTAR Y CLAVAR CON LA MISMA FACILIDAD QUE 

LA MADERA. SIN EMBARGO PARA TECHOS Y ENTREPISOS NO 

DEBEN CORTARSE EN LA OBRA SI NO ESTAN DISEÑADOS PARA 

ESE FIN O DEPENDIENDO DE LA LOCALIZACION DEL ARMADO 

DE REFUERZO. 

SE PUEDEN USAR TAMBIEN COMO MUROS SIN CAPACIDAD DE 

CARGA VERTICAL~ ASI COMO MUROS PERMANENTES O DESMON

TABLES Y MUROS DE CARGA EN CASAS HABITACION DE UNO A 

TRES NIVELES. 

7. SISTEMA DE IZAJE DE LOSAS COLADOS EN SITIO: 

ES UN SISTEMA CO NSTRUCTIVO CON BASE EN MUROS DE CARGA 

Y LOSAS DE CONCRETO REFORZADO VACIADOS EN EL LUGAR A 
NIVEL DEL TERRENO~ ELIMINANDO CIMBRAS~ TANTO PARA LAS 

LOSAS COMO PARA LOS MUROS. ESTAS SE REDUCEN A 

LOS BORDES DE LOS MISMOS. 

'' 

ES UNA INNOVACION AL SISTEMA DE LOSAS LEVANTADAS 

PORQUE CONSISTE EN INCLUIR TAMBIEN LOS MUROS DE CARGA 



., 

ADEMAS DE LAS LOSAS. ESTAN COMPUESTAS POR CONCRETO, 

MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Y VARILLA DE ACERO. -

PREFABRICADAS EN SITIO, SE PUEDE APLICAR CUALQUIER 

MODULO DE DISEÑO. EL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE -

REQUIERE ES EL DE IZAJE, COMPUESTO POR COLUMNAS DE 

ACERO QUE SE INSTALAN PROVISIONALMENTE PARA EL IZAJE, 

TRABES PORTANTES, GATOS HIDRAULICOS, BALANCINES, ASI 

COMO DIVERSOS SOPORTES PARA EL PROCESO DE IZAJE, 

HERRAMIENTA CONVENCIONAL PARA LAS DEMAS OPERACIONES. 

MANO DE OBRA: ES LA CONVENCIONAL MEDIANTE UNA CAPACl 

TACION A CORTO PLAZO DE LOS OPERADORES DE LOS EQUIPOS 

DE IZAJE. 

ESTE SISTEMA ES UN METODO DE CONSTRUCCION IN SITU QUE 

SE BASA EN EL IZAJE Y MONTAJE DE LAS LOSAS Y LOS 

MUROS DE CARGA DE LA ESTRUCTURA TANTO INTERIORES COMO 

DE FACHADA, PERMITIENDO CLAROS CORTOS Y LOSAS DELGADAS. 

UN PAQUETE DE MUROS Y LOSAS PUEDE ESTAR FORMADO DE 1 

A 8 PISOS Y EL AREA POR PISO DE 50 M2 A 800 M2 DEPEN

DIENDO DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. 



. TODOS LOS COMPONENTES SE CUELAN EN FORMA HORIZONTAL 

A NIVEL DE PISO, APILADOS DIRECTAMENTE SOBRE LA -

CIMENTACION DEL EDIFICIO. LAS LOSAS Y MUROS QUE 

SERAN IZADOS EMPLEAN SOLAMENTE MOLDEO PERIMETRAL, 

Y SERVIRAN DE MOLDE A LA SIGUIENTE CAPA, SU EXCELEN 

TE ACABADO PULIDO SE APROVECHA PARA EL MOLDEO DE 

LOS MUROS Y LOSAS SIGUIENTES. 

EXISTE EOMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS PREFABRICADOS 

DE LOS CUALES, ALGUNOS ELEMENTOS SON MONTADOS 

DURANTE EL IZAJE COMO LOS MUROS INTERIORES COMPLE

MENTARIOS, QUE SERAN MUROS DE CARGA, LOS ELEMENTOS 

PRECOLADOS EXTERIORES SON COLADOS DESPUES DEL IZAJE 

DEL EDIFICIO. 

EL REFUERZO DE LOSAS Y MUROS SE PREFABRICA EN UN -

AREA CONTIGUA A LAS BODEGAS, FIJANDO TAMBIEN AL -

REFUERZO LOS INSERTOS METALICOS E INSTALACIONES -

ELECTRICAS CORRESPONDIENTES. 

EN CUANTO A LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SE DEJA 

EN EL MURO ANTES DEL COLADO UNA PREPARACION DE -

POLIESTIRENO EXPANDIDO, SIGUIENDO EL RECORRIDO DE 



LAS TUBERIAS~ CON ESTE PROCEDIMIENTO SE EVITA EL 

TRABAJO DE RANURACiúN Y A SU VEZ LA TUBERIA QUEDA 

REGISTRABLE. 

AL SER IZADO EL EDIFICIO LOS MUROS CUELGAN DE LOS 

DISPOSITIVOS DE BISAGRA Y GIRAN DE LA POSICION -

HORIZONTAL A LA VERTICAL A MEDIDA QUE EL EDIFICIO 

SE LEVANTA. ESTAS BISAGRAS DE CABLE DE PLASTICO 

TIENEN UNA SEPARACION DE 50 CMS. PARA EVITAR QUE 

LOS MUROS SUFRAN DAÑO. 

LOS MUROS Y LAS LOSAS SE UNEN ENTRE SI POR MEDIO 

DE JUNTAS METALICAS SOLDADAS. 

LOS ESPACIOS PARA VENTANAS~ PUERTAS Y ESPACIOS -

ENTRE LOS MUROS RESULTANTES DE LA INGENIERIA DEL 

PROYECTO~ SON RELLENADOS CON ARENA Y UNA CAPA DE 

MORTERO DE CEMENTO PULIDO DE 1.5 CM. PARA COMPLE

MENTAR LA PLATAFORMA MOLDE DE LA SIGUIENTE CAPA 

DE COLADO. 

.. 



ESTA ESTRUCTURA SE FIJA EN LAS BASES DE CONCRETO DE 

LA CIMENTACION Y PASAN A FORMAR PARTE DE LA CIMENTA 

CION DEFINITIVA DEL EDIFICIO. 

UNA VEZ QUE EL PAQUETE DE MUROS Y LOSAS HA QUEDADO 

LISTO PARA SER IZADO~ LA ESTRUCTURA METALICA DE -

IZAJE COMPUESTA POR COLUMNAS~ TRABES~ PUENTE~ GATOS 

HIDRAULICOS Y BLA NCINES ES COLOCADA Y CONECTADA AL 

PAQUETE. 

8. ESPUMA DE POLIESTIRENO PARA EDIFICACION 

LA ESPUMA DE POLIESTIRENO (EPS) ES UN TEMOPLASTICO 

DERIVADO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA NACIONAL CON 

UNA ESTRUCTURA CELULAR CERRADA NO TOXICO Y 

AUTOEXTINGIBLE. EL GRADO DE ADHESION DEL MATERIAL 

SE DETERMINA DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO -

LLAMADA MOLDEO Y SE OBTIENE A TRAVES DE LA FUSION 

DE LAS PERLAS PRE-EXPANDIDAS POR MEDIO DE CALOR 

DENTRO DE UN MOLDE~ POSTERIORMENTE~ EL PRODUCTO 

FINAL ES CORTADO A LAS DIMENSIONES DESEADAS. 



LA ESPUMA DE PROLIESTIRENO ES UN MATERIAL CON UNA 

GRAN VERSATILIDAD EN LAS DIMENSIONES EN LAS QU E 

SE PUEDE SUMINISTRAR, QUE AL INTEGRARSE A LAS 

INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION LE PROPORCIONA A -

EDIFICACIONES UNA MAYOR VELOCIDAD DE OBRA, ALIGE

RAMIENTO, VERSATILIDAD Y POR SUPUESTO UN AISLA 

MIENTO TERMICO Y ACUSTICO SIN COSTO ADICIONAL. 

SUS USOY EN EDIFICACIONES PUEDE SER: ALIGERANTE -

(CASETON) .EN LOSAS RETICULARES, BOVEDILLA EN LOSA, 

MUROS DIVISORIOS, DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, 

ALIGERANTES EN FA CHADAS, AGREGADOS EN CONCRETO -

ALIGERADOS, PLAFOND, AISLAMIENTO TERMICO EN FRIGO

RIFICOS, BOVEDILLA Y MEDIAS CAÑAS AISLANTES. 

9. PANEL LAMINA GALVANIZADA 

PANELES DE LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO PARA 

MUROS, TECHOS PUERTAS Y OTROS. 

EN PUERTAS OFRECE DIMENSIONES PRECISAS, SON PREPIN 

TADAS, TIENEN AISLAMIENTO TERMICO, SON INDEFORMA-

BLES, ALTA RESISTENCIA AL FUEGO. 

.. 



10. SISTB1A PARA LOSi\ DE VIGUETA Y BOVEDilll 

SON MONOLITICAS, COLADAS EN SITIO SIN CIMBRA SU USO 

ES PARA LOSAS DE ENTREPISO Y TECHOS, LOSA TAPA DE 

CIMENTACION, CISTERNAS Y LOSAS PARA USOS Y CASOS -

ESPECIALES DISEÑADAS PARA DIVERSAS SOBRECARGAS Y -

CLAROS. 

AQUI LAS VIGUETAS (HECHAS A BASE DE CONCRETO ARMADO ) 

SON EL ELEMENTO ESENCIAL DEL SISTEMA; LAS BOVEDILLAS 

SON EL ·ELEMENTO ALIGERANTE Y NO SE CONSIDERAN PARA 

LA RESISTENCIA DE LA LOSA Y PUEDEN SER DE CONCRETO 

O DE POLIESTIRENO. 

SOBRE LA VIGUETA Y LA BOVEDILLA, SE COLOCA MALLA Y 

SE CUELA UNA CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO PARA -

HACER QUE LAS LOSAS SEAN MONOLITICAS. 

NO NECESITA DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NI DE -

EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIAL. 

., 



11. VIGAS DE MA~ERA ~INADA 

ESTAS VIGAS SON PREFABRICADAS MEDIANTE LA UNION DE 

TABLAS DE MADERA ASERRADA Y CEPILLADA, PREVIAMENTE 

SELECCIONADAS Y CLASIFICADAS ESTRUCTURALMENTE, UTl 

LIZANDO UNA MAQUINA MEDIDORA DE ESFUERZOS, LA CUAL 

CLASIFICA CADA PIEZA DE MADERA EN BASE A SU MODULO 

DE ELASTICIDAD. 

LA UNION DE PIEZAS DE MADERA SE EFECTUA EN LOS 

·EXTREMOS FORMANDO LAMINAS, LAS CUALES UNIDAS POR 

SUS CARAS CONSTITUYEN LAS VIGAS. 

EN LA FABRICACION DE LAS VIGAS LAMINADAS SE UTILl 

ZAN RESINAS DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE AGUA. 

ALGUNAS DE LAS VENTAJAS QUE SE OBTIENEN CON EL -

USO DE VIGAS LAMINADAS SON: 

LLEGAN A LA OBRA LISTAS PARA INSTALARSE. 

LA MADERA ES TRATADA A PRESION 

.. 



RESISTE LA MAYORIA DE LOS ACIDOS~ MOHO Y OTROS 

AGENTES. 

FACIL INSTALACION A BASE DE CONECTORES METALI

COS Y TORNILLERIA. 

12. FABRICANTES DE TUBERIA PVC (HIDRAULICO SANITARIO) -

LAMINAS ESTRUCTURALES~ PLANAS Y ACANALADAS~ SIMULA

CIONES DE TEJA~ TINACOS. 
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/,¡fi'l)c.J~.s de J:~ 7 P~/des L;jeros de ~o J 
TA 8 LA V-oS 
DIAMETROS MAXIMOS Y REFUERZOSDE PERFORACIONES EN ALMAS DE VIGAS HECHAS EN EL 
CAMPO PARA PASO DE INSTALACIONES Y REFUERZOS MINIMOS DE ESTAS PERFORACIONES 

VIGA 

.[). 

DlAMETRO MAXIMO 
DE PERFORACION 

(CM). 

L 

TAMAÑO DE LA 
PLACA DE 

REFUERZO MIN. 
(LX L) CM. 

L 

~ 

1 

CALIBRE 
MINI M<> 

e 

t 
APOYO EN 
EL EXTRfMO 

·E · 
ESPACIMIENTO 

ENTRE TORNILLOS 
DE ANCLAJE DE 

PLACA DE RET. (CM.) 

PLACA DE 
RfRJERZO 

@] 

·B· 
DIST. MIN. 

A EXTREMO DE 
PLACA (CM.) 

nC CARGA 

CONCENTRADA 

LONGITUD O CLARO 

APOYO INTERMEDIO 

1. LA PLACA DE REFUERZO DEBERA SER DE CAL . 14 COMO MINII.*J 
2. LOS TORNILLOS DE FUACION DE LA PLACA DE REFUERZO DEBERAN SER TORNILLOS DE CABEZA PLANA (TPL-12) O EXTRAPLANA 

(fXP-58) O HEXAGONAL (fHX-34). 

P.ton~clon• de fábrica en loa 
e6ementoa poale • viga ESTREY*. En 
caso de req....trae mayor dimensión 
en las perfcnclonea, hacerlas de 
acuerdo alas •pedflcadon• de la 
Tabla v-os. 

Post• • vigas ESTRE'!: actuando como vlgaa de •tnplao, arrtoalradaa con 
aufeclón la18raii35SL22 ESTREY* 

PANEL REY, S.A. DE C.V. /17 
r 
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Torres del Centro 
Comercial Plaza Marina, 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
Sistema Constructivo 
Estrey en muros 
fachada, velocidad de 
diseño del viento: 150 
km/hr. 

Ampliación Hotel Vidafel 
Villas de la Marina, 
Puerto Vallarta, Jalisco. 
Sistema Constructivo 
Estrey en muros 
fachada; combinación 
con sistemas de acero 
formado en caliente. 

Ampliación de oficinas 
Panel Rey. Muros de 
carga exteriores e 
Interiores, muros fachada 
y loza de techumbre. 

PANEL REY, S.A. DE C.V. /67 
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Bastidor muro de carga 

Panel de Yeso Panel Rey 
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Corte Estructura Edificio tres niveles. Con perflles de lámina de acero galvanizada cals. 22,20,18 y 16. 

Revestidos con panel de yeso Panel Rey. 
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CASAS 

MUROS 
TECHOS 
Y ENTREPISOS -

3.-~.¡:¡~a'LJ:i~ro~ 
~ 

~macÓn · 



,echos y muros de c/inica~. del ~MSS. 

Casa terminactaenSan Juan del Rio. Ouerétaro 

Resultados 

Techos y muros en restdencta en 
Echega ray.Edo . de México . 

México 
Cimbra integral de PAMA · 
CON en muros y entrepisos 
( Alemélnia). 

Techo del albergue en Tlamacas. D.F. 

Albergues construiaos en 15 alas. 



i CARACTERISTICAS TECNICAS 

CALIBRE DE MOMENTO MOMENTO CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE 
DIMENSION LA LAMINA RESISTENTE RESISTENTE CARGA ELASTICA CARGA ULTIMA ELASTICOIMEI ULTIMO (0.8 Mul 

ANCHO 1.%0 m. KQ.=m Kg.-m Kg. 1m2 Kglm2'"" 

2.00 24 184 226 368 452 

2.00 20 260 332 520 664 

2.00 18 381 826 762 1652 

2.50 24 184 226 289 289 

2.50 20 260 332 333 425 

2.50 18 381 826 488 1057 

3.00 24 184 226 163 200 

3.00 20 260 332 231 295 

3.00 18 381 826 338 734 
CONOUCTIVIOAO TERMICA 
K•O. lJ2 BTU'S-PULGAOA/(HR)(PIE2)(0F) A UNA TEMPERATURA OE750F (240C) PESO DE LOSA MICSA •9 KG./M 2 

Losa micsa colocada. 

Listo el sistema para recibir colado final. Sistema terminado. 





, 1~ UkO LOSA~- · · 
>OeL. E~ t:N\EAR~ADO SUPER LOSAt\ ~ 

~[7 ~~ S/'slaflói .!I/)-Iczr.J/ , 
- ,- ~ -· -:- . -· .. .. ·-

MALLA 

e IN'\e:>RA. -- -· - . 
"'\t=.TA.t- \tA 

. \ 
GA~;-ILLO 

INTE.RMED\o 

i 

1 
-PA.TE.NTE ~ /~ez.z.D Y 8~60 

R A M O C A M P. S. A. O E C. V. 

· ':orel No. 58, P.B. col. Estrell1 C.P. 07810 Mbico O.F. Tel. 5 37 83 80. 5 77 92 90, 7 50 04 83 



FOVISSTE .SAN JAVIER, TOLUCA 

Techos Siporex antes de la irnpermeabilizaci6n. 

SIPOREX cuenta con su propio Dpto. de Irnperrneabilizaci6n, que 
efectúa este trabajo extendiendo la correspondiente garantia 
6 sea "su techo bajo un techo". 

~ ~~ ' .¡.-. _.. .. ,.-.y .._oo; .·• r J,. • 

. ~ .~ :~: ,;<·~::- ·'- :··: 
·· .... _. t . :· · .: 

.· . 
·. , 

... ,. 

FOVISSTE SAN JAVIER, TOLUCA 

Vista interior del techo. 

··· ... ".'"·-¡ 
_/ 

1 

El acabado consiste en tirol, econ6rnico y atractivo. EL SIPO
REX no necesita enyesado. 

--- ·-·- - - · · ·- ... . 
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• MULTY 
PANEL 

.. -

Multypanel, s.A. de c.v. 

Villagrán 1313 Nte. Col. Industrial tel. (83) 74.14.29 
Apdo. K 5296 64440 Monterrey, N.L (83) 72.26.71 

.-PANELES DE LAMINA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO PARA MUROS, TECHOS, PUERTAS Y OTROS 

"', 

- 138 Exportamos a: E.U.A. , y Canadá 

1.· PERFIL DE LA EMPRESA 

. La industria de la construcción en el mundo de hoy exige nuevos 
materiales con rapidez y facilidad de instalación. resistencia y dura
bilidad, ligereza, versatilidad y flexibilidad para el diseño y nulo 
mantenimiento. 

Multypanel, S.A. de C.V., la compaMa líder en la fabricación de 
paneles prefabricados con aislamiento, diseña y produce los siste
mas más modernos para techos y muros, fachadas, cámaras de frío 
comerciales e industriales, así como una línea de puertaS cuyas 
características responden a dichos sistemas. 

2.· LINEA DE PRODUCTOS 

2.1.. Multytecho y Multymuro 
Multytecho 100 y Multymuro 90 reunen las siguientes propiedades: 
• Resistencia estructural : ·: 
• Aislamiento térmico 
• Resistencia a la intemperie y la contaminación 
• Ligereza · 
• Versatilidad 
• Durabilidad y nulo mantenimiento 
• Alta resistencia al fuego 

2.2.· Multyfrío 
Para cámaras de conservación o congelación industriales o comer
ciales, Multypanel le ofrece a través de sus distrib¡údu:es, e: 
Sistema de Responsabilidad" Total: 
• Diseño 
• Desarrollo de ingeniería 
• Construcción 
• Diseño e instalación de los SIStemas de refrigeraciór. . elécmcos e 

hidr:il:licos 
• Garanúa y servicio 

2.3.· Multypuerta 

Multypuerta coru;tituye un concepto compleio en puertas: 
• Indeformables 
• Dimensiones precisas 
• Resistentes y dumbles 
• Prepintadas. No requieren mantenimiento 
• Aislante térmico 
• Bello diseño en Multypuerta Clásica 
• Super economía en Econopuerta 

Para información técnica específica, solicite folletos a MultJpanel 

J .• OFICI~AS DE VE!'tiTA 

México 
Blvd . Toluca 525 
Col. El Conde 
53500 Naucalpan. Edo. de México 
Tel. (5) 359.58.55 
Fax . (5) 393.29.79 

Guadalajara 
Dr. R. Michel610 
Sector Refonna 
44430 Guadalajara. Jal. 
Tel. (36) 19.24.91 
Fax. (36) 19.24.90 

~ 269 

1 
1 



111ARSA 
Alta Resistencia, s.A. de c.v. 

Rlo Tlber 70 
D. Cuauhtémoc 

Cuauhtémoc 
06SOO México, D.F. 

Sucuraalea en toda la República 

tel. (S) S25. 1 6.45 al 54 
fax. (S) 52S.05.51 

tx. 1761370 ARSAME 

JD:-SISTEMA PARA LOSAS DE - ~V=IG=U=E=T=A=S=Y=B:;O;;V::E=D=I=L=LA=S=============; 
OSAS SISTEMA VJGARMEX, de viguetas y bovedillas, mono
ticas, coladas eo sitio &in cimbra. 

U¡os: Para losas de entrepisos y techos, losas tapa dt! cimentación, 
cisternas y losas para usos y casos especialt::-, con las 
siguientes sobrecargas y claros máximos: 

Sobn:t1r¡:a Claros máximo¡ 
(K¡;fml) (m) 

250 8.00 
500 7.00 

1,000 ~.75 

' 
1,500 4.50 
2.000 ~ .00 

Peraltes de la Josa : de 13 ;: 33 cm con bovedilla de concrew 
de 14 a 34 cm con bovedilla de pollesureno 

ltura de las viguetas Yi¡:armcx: dt:.9 a 26 cm .. 

LOSAS SISTE:\1A VIGAR:\1EX CON VIGUETAS PT. 

Sistema Vigarmex PT ha sido diseñado para que, mdiante u r.~ 
gueta de tipo único, la Yiguda PT, y las bovedillas más usldas er. 

... 3 di stint.;Js regiones del país, se resuelvan todos los casos de Jo~~ 
de piso y techo en casas habitación. 

señadas para: una sobrecarga de 300 kg/m2• 

un claro máximo 6 m. 

VIGt:ETAS PT 

'n el elemento eser.ctal de l sistema. 
:ero adic iorul depend1er.do del claro de la losa. 

Altü~J : 15 cm. 
6 --:ero de refuerzo en la up:1ta, fy=6,000 kg/cm'. 

•ncrew de la zapara fc=-200 kg/cm1. • 
Ll tipo de vigueta se determina especificando su longitud en cm . 
..-~ PT-360 correspun:;e a una vigueta de 3.60 m de l:Jrgu. 

1\'F.DILL\S 

Son el elemento ali:,:crantc. :\o se consiucran para la resi~lcnria ¡Jt: l.• 
l~a. . 

/ 

/ ...-
~ -- - -

"L., 

Bovedilla; d.:: po;ics:ircn<> 
. s u~u;, lcs para Yiguc:a PT. .. ___ - . 

11 a 11. 
ancho útil :mcho wt:~l 

l>~IJ&ll(lll rc..ull:.mc cuLn
cjc¡, de vi¡:ucl:¿s 

cm 

13 
15 
15 

ron 

58 
63 
80 

cm 

63 
68 
85 

CO:\CRETO COLADO E~ OllkA 

<m 

70 
75 
!J2 

:e que las lo~a.s sean monolíticas, forrr.;; la cap:i de co;-:-¡p:-esió!1 y 
lma de la vigueta. fc=200 kg/cm 1. 

~ ... refuerza con malla M;; l1armex 6xl0-10/10 
MADRI~AS Y Pt.::'\'TALES 

arac.:iJn máluma entre madrinas 1.60 m. 
aración máxima entre puntales 1.00 m. 

100 

VIGUETA l' r - · 

1 1a~v" de lo~» ~" mu~ 
¡ __ __ u~_u..!!,;• 

1 
•• 

1

• i)l ~ld0~1.i CJilii! C)r..:. ' ll 

d..: ~CffiiVI ~ UCl:~ _ _ _ _ --_~-m 

1 Allur• de 1~ bovcd iili:t c m 1 

l
i;.s¡Mor de la c;¡¡p~ e: 
c.>mprcsióo 

Peral le de la los" 

r"Pc~" de l• lo~ - ·- -

Volurr.c:, de cvm:n.:k 
' colado en obr~ 

• S .. s mas ccon6n11 :.. .. 

arrnaou ra -
·-; 

\ ¡. 

1 
cm j 
cm 

bovedalla 

Con bonliiJI.a 
ele con<niO 

62 70 i •75 

15 15 15 

3 3 3 

18 18 18 

265 230 . 225 

46 45 44 

Cun bo .. dilU. dt 

70 92 

13 15 :5 

~ 1 4 

17 19 

1 150 1145 

1 Se 1 54 

- ·:rn* -
-- l '1;"i-tt 2' oe 

concreto >;/--- • - u(§• 
- ,_ - - ··~ -~ 
.. ~\ ___ : ~ _: ~ ) ' / 

8;1\cdil l a~ de cu;K1.:1u 
r:t.i~ ._,.;cJ~ p~r~ \ ".: -~..: ! ;¡ r :· 

11 A : lhsuanna r~ll .. nlc 1 Üu\otdii~Mlo 
ancho to&aJ 1 cr''" CJrt de YlgUClM) · pur m 

cm 1 cm t 

55 62 ~ 

6.4 

l li ¡• U 

i- ,-) . -.,-~ ~' .' : 
1 •. . . . . l.. li.. 15 . •..• 

:~ . ~ -" . fl~ ~-' 

¡ 
li'31!l7ti_

1
_
5
_.-2G ---;¡::--· 

1 :5 .2~ . 7( ~ 2~ 
63 70 i 

5.7 

68 75 6.6 
5.3 

Propon:ionamos servicios d~ proyl'cto y dis~ño estructural. 
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CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION 

CAMA COL 

VICEPRESIDENCIA TECNICA 

X CONGRESO INTERAMERICANO DE LA VIVIENDA 

TECNICA Y PRODUCTIVIDAD HABITACIONAL 

SUBTEHA 2. 

Part icipac ión : Colombia . 

Bogotá, septiembre de 1991 . 



RESUMEN 

F~n Co 1 ombia s<:= di stinouen dos Df.':!!~ iodos bif:.:>n dE~'f in idos F:n 1 a 

financiación de la vivienda. El orimero se remonta a los orioenes 

de la urbanización ausp1ciaclo por el proceso de industrialización 

extiende hasta Princioios de los aRos setenta. El seoundo se inicia 

er·1 1972 r.::on la cre:•ac.i.ón dr:."'!l s:i.!::;tf.?ma df.? valor cons;t¿~ntf.::.· cuyo 

la 'f inanc:iac:.1ón de vi·-.·ienda Ul'1 

rn,::<c:roeconóm.i. co. 

asociadas a estos dos periodos. En efecto. desde los aRos treinta 

h;:;::.tc:'l bi~:::n entrc:1d,;,, la década de:·l se:•s;enta J.c:1 tE?cnolooic~ elE· J.r.~ 

construcción estuvo dominada oor· la pr·oclucc.ión ar·tesr.mal. Dicha 

producción se n:::a J. :i. zaba ctenera 1 mente por· enea roo '¡' atenc:l.:í.a e 1 

mercado de la vivienda de los estratos de más altos inoresos ele la 

población. En esta modalidad se desa r rollan en forma intensa la 

producción de auto-construcción y ele construcción por ayucla mutua. 

mayor-ía en el pai s bajo la moda l1dad de autoconstr·ucc:ión. Aou:í. 

pr1ma cooperación si mple: familie:i hc:1C:E• 1 as vecE'!S de 

trabajador directo '/ a l a v ez de empresario . Di cha orod u c ció n. oue 

ha teni do una amplia di f u sión en nuestro med1o. se c aracteri z a por 

su irracionalidad e c o n ó mica. altos costos y ba j a productividad. 

1 



El periodo que se inicia en 1972 incorpora un tipo de tecnolooia 

más c o molejo.Este periodo correspond~ a la vi n culac i ón del sector 

privado en la construcci ó n de vivi en da v a la i n d u st r ia l 1zación de 

su s,. procE.•!:::.os pr·oduct.:i. vo~:; . Las indus;tr··:i..::ts de insumD~:., ll.QC:t d<=~s; al 

con st r-uc c ión, a parti r de e n tonces 

i mportantes avances tecnDlóqicos. Los ensan ches en la mayD r ia de 

e mpresas cementeras. induc.:.t r-iaf.~ elE? ··.tidJ~io plc:u1o, 

cr.:~r··c:t m J.Ccl, qr·i -i'er .:Í.E1 y d iseño son une:\ mu !:~~f.:; t¡r·a. de lof.~ pr·· c::.qr·esos 

experimentados po r la construcción de vivienda en las últimas dos 

d é cad.::ts . En este escena r 1o no era de extr a ñar o ue la actividad 

edificadora transformara sus escalas de orod ucción : de un promediD 

anual de 3'800.000 metros c u adrados construidos en los años sesenta 

las dos d écadas siouien t e s const r uve r on más de 7'000.000 metros 

cuadrados bajo licencia. 

Los periodos presidenciales que han u tiliz a do a la vivienda como 

instrumento directo de política han sido l o s Gobiernos de Pastrana 

y Betancur. En e l primero, que crea al sistema de valor c onstante 

c omo una banca e soecializada en la fin a nciación del mercado de la 

viv 1 enda, l a construcción juqó un pape l de s e c to r li d er con am pl 1as 

r epercus i Dnes ma croec onómicas. En e l s egundo , el objetivo de l pl an 

bandera sin cuota inicial fue de carácter más sDcial oue económico. 

E l propósito fu n damen tal de la política de vivienda fue, en 

consecuencia, erradicar la pobreza y la marqinalidad en las 

c:iud ;:;¡des . En est<''!! conte;.: t:.o :::.r.! i n!sc:r-ibe la <~c:tu<:.il pol.í..t..1. c a de 



vivienda de la administración Gaviria cuyo objetivo meta 

construir hasta el a~o 1994 500.000 soluciones de vivienda. 

Pare.~ ello el sec-tor· de la ccln~_=,tr·ucción tendr-á que adecuarse 

tecnológicamente. Los procesos orod u ctivos de la construcción de la 

viv ienda de interés social se d eben mecanizar con el d oble 

pr·opósito de reducir costos y pe r mitir a las familias~ de bc:l]os 

utilizar la oran flexibilidad tecnolóqica y disponer de una amolia 

qama de alternativas ahorradoras en mano de obra. tierra Y capital. 

El pais debe crea r institu ciones para la ense~anza e investiqación 

de nuevas tecnoloqias . En el pais se ha llamado permanentemente la 

atención sobre los viejos problemas que se c1ernen sobre el sector 

impiden un desarrollo ordenado en la constr-ucción y. E~n 

pé~rticular ~ de la construcción c-Jf2 vivienda de interés s;oc1c:d. 

Dichos pr-oblemas están asociados a la dispersión insti tuci.onal. 

leqal y normativa que entorpece los trámites= falta de coherencia 

entre la política macroeconómica y sectorial y entre ésta y los 

.i.n:.~tn.tmemt:.os e:·:i~:>tl-=:.>ntes; par·a alcan;,:a r·· ~:;u~~ CJbjet:.:i.vos; muy poca 

i.nvest1gación en tecnologías aplicables al hábitad popular. etc. 

1'1ientr·as no se qaranticE• unc."' adecuada coordinación modular· que 

perm1ta la estandarización de los elementos que intervienen en el 

prTJCE'!SO dl;~ producción dF.! la vivienda no se puede~ pensar en un¿'< 

reducción de costos y, por ende. en una solucion del problema de la 

3 
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vivienda de los más pobres. La indus tr ial iz ac ión de la construcción 

en Co l ombia ha encontrado. por lo demás~ un obstáculo permanente en 

l a fa l ta d e continuidad de l os pro q ramas de vivienda estatales que. 

desdE~ lueqo~ han itnpE·~dido la pr·oqr·.:~mc~ción de lc.'lr·qo pla~:o dr.·?. J.¿~ 

inversión en construcción. 

Pese a todo, sin embarqo~ la empresa constructora colombiana 

dedicada a la edificación acusa un nivel tecnológico relat1vamente 

elevado en el contexto latinoamericano. De allanarse los problemas 

seAalados el oais contaria con un acerbo tecnológico importante que 

le permitiria competir exitosamente en el contexto internacional, 

máxime cuando se están impulsando en los diversos paises, trátese 

df.7! t.?.conorni t:1!:'.; Cl o de 

"~;,ocialista!:;" ~ politice.~~.:; eh:?. apertur·a y dr.? .i.ntr.?r··n.:~c.1.onal.1.zac:i<:::.n d!? 

los rnE.'rcac:los. 



POLITICAS DE VIVIENDA Y TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION EN 

COLOMBIA 

1. Evolución de las ooliticas de vivienda. 

Dos oeriodos caracterizan las oolit1cas de vivienda en Colombia. El 

pr1mero se 1nicia con el proceso de industrialización en la década 

del 30 v adqu1ere rasoos más definidos con la tecnif1caci6n de la 

camoo hacia las ciudades. El seoundo com1enza en 1972 con la cuesta 

mc:1c ¡~oeconómJ. e:: a 1. a 

construcción de vivienda como sector ounta oe lanza de la ec::onomia. 

Se creó para ell~ un sistema financiero de laroo plazo sustentado. 

a su vez. en el mecanismo de la indexación el cual permite correoir 

las d1storsJ.ones causadas oor la inflación y mantener a un tiempo 

¿n el orinter oeriodo se extiende hasta princioios de la década del 

)'0, L..::t vi\/.iF..~nd.:."i Pn (?<::;tE::: oe¡~iodo ..iu<;:~ó un p¿~uel m<.:l.rcl:i.nal 

contf:??>:t:.<:::. CÍE! las Dol.:í. tic:r,:¡s. mac:r·cH''.•conómicé:iS. La con~::.t.l· .. uc:c:i.ór·, r.:!F:! 

planes d e soluciones habitacionales corria oor cuenta del Estado 

oue creó en 1939 al Instituto de Crédito Territorial fiCT) v cuya 

financiación dependía del presuouesto nacional. La particioación 

del sector or1vado era orácticamente inexistente. Más tarde, cuando 

sobrevino el oroceso de violencia politica y la ooca dinámica de la 

·t 
..1. 



:t.ncapC"t:<~ la 

oroven1ente del campo. la v1v1enda estuvo articulada a las 

r:.ol.itJ..c:i::ts=. d~2 ''r-<:2ha.bilit<.;tc:ión'' -..~ ' ' c=;·c!u:i.libr·:i.o !:.;ocial'' cuvo or··opóf..;:i.tn 

fue frenar el oroceso migratorio. El érfasis recavó, entonces. en 

el meJoramiento de la viv1enda existente v no en la construcción de 

Las ooliticas de vivienda desarrolladas oor el Estado cubrian solo 

¿.;t Ul' .. :i::t y . ·¡ •. , 
.l. e:\ pob 1 €H::ión neor f.:>l 

modelo de industrialización sustentado en el desarrollo aorario fue 

inc:aoaz de detener las permanentes oleadas de miorantes del camoo 

,;,\ lc:t c:: .iudad. PrsJ .• let Ul,..l:::•i:':lni:<~ac::i.ón c:olornbir.~na <::.-f2 tue con .. fiqur·r.~r .. ,c:lo 

mediante un amontonamiento forzoso de gentes v la construcción de 

vivienda adquirió, en consecuencia. un carácter informal. La 

racionalidad del oroducción artesanal C!\..1.<:? :l. 1'"1VD J. U c::r .. ¿~ 

orocesos de autoconstrucción, altos costos, baja productividad v 

ausencia de mecanismos de financiación orivada. 

En 1 o-7'7·' ~ ,i l ..... J. a or- :i.<~~n ti::tc:i.ón d<:: pnJ.it:i.c¿~r~;. dt.~ \tiviE~ncJa sufr .. c'2n un 

c<;lmhio r· r.,ld:!.CF.\1~ J¿i \/3.v:i.,":nc!.:~. C)t.ror .. a mal,..c_;t:i.r .. ,;:~l er·, el ciE'Si:':\r·r·ollo 

económico del oais. fue tomada oor la administración Pastrana como 

sector licler -estos es. capaz de oroducir efectos multiplicadores 

¡:::•er·!3J:)ec t :.i. v et .:i. n e: r .. r::::mr.:~n t. a r.. clob J. PffiE~n tE~ e J. .:i. r .. 1C} r-t:~so DE'r .. -- c::~\p.:i. t.::l de l <":\ 

ooblación v 1a tasa de crecimiento de la economía. La vivienda al 



tener una demanca muy amplia, un componente de importación bajo, 

interreiacionada con toda una gdma de actividades oroductivas v 

adaotarse sin mavores traumatismos a las decisiones gubernamentales 

podia cumplir c1ertamente con dichos obietivos. 

La est r ategia macroeconomica basada en la construcción de vivienda 

F.~n ·f ~-en t(; problemas más álgidos de la nación. 

desemoleo, pobreza. falta de d1nam1smo en los sectores productivos. 

etc .. desde el desarrollo mismo de la urbanización. La creación de 

un sistema espec1alizado car a financiar e n condiciones de mercado 

a la construcción en escala ds la v i vienda no solo e v itó presiones 

sobre el presupuesto nac1onal sino que revolucionó la estructura 

del ahorro nacional. El s1stema de valor constante, al 1ntroducir 

l ¿,¡ cor·· rE? e: e i ór .. 1 ffiOnet<:ilr· :i. ¿;¡ df.? las:. 

d1storsiones producidas por la inflación y pagar un i n terés real 

pos i t :J. vo , an t. i e :i. r.::.o l r.;,s CJ r· c1r·1d E~s-, i r ·1 nova e i. or .. !f:?~:; ·f i. n <::1r·1 e J. er· a ~s el E'' 1 <:~ 

segunda mitad de la década del setenta. En l a a ctualidad cuen ta con 

cerc~ ce 5 ' 700.000 aho r r adores, un ahorro total de US$3.200 

m.1.I l en e ~:, i::\ pn:::<:>: .i.m ·.=<. d <:Hnen t.<:: y en 1 D -i.:J' .. <?,n s:.cu ¡· .. r· ido cl (7? 1 p¡··· e sí·?.?n te a ñ o 

hasta fi n al de agosto u n o s US$300 millar e s Ca una tasa de camb1o de 

$652 oor d o l a r - 31 aq osto de 1991-. ) v representa poco menos del 

:::;; ;:, o,·: c1E;>l 21hor.: r·o nac: 1 ona l . L.. as:", Cor·oor,:;¡c:t.Dr .. ¡E·:· r::. de:- (.:·¡hc::·r·r-o v Viv¡:;;r·,c:Ja 

CCAV) c:ons~1tuven, además. unas de las instituciones más sólid~s 

dentro del unive r so f1nanc:1ero del oais. 



La estrateoia de crecim1ento basada en el desarrollo urbano 

significó 1gualmente una trasformación radical en los orocesos de 

producción de la v1v1enda. La prod ucción artesanal dio caso a una 

producción industrializada aue perfeccionó al sistema tradicional. 

desarrolló la mamoosteria estructural e incoJ"'DOró ¿:¡ un tiE:moo 

mecernos sistemas tecnológicos: con·--tecl·-¡. cor-tina. out:.:.tnoJ'" y 

grandes páneles. Los avances tecnológicos en las industrias liqaoas 

tecnologias no han sido menos significativos: 

modernización en plantas cementaras. ladrilleras v de producción de 

\/3. d r- :i. D a f;; .i 1 D C::D r· Y"ObC)r C.:in • E J. Di:':'l.{ ~:; E'! S~. a J. t.¿if'l'!en t. E·~ C::OI'f'l 0€7! t.1. t :i. VO E'n 

Cf?.rám.i c::c.:~. el tratamiento del aluminio curado en fachadas de 

edificaciones avanza velozmente, la griferia nacional sustituye a 

la extranjera v la industria de tratamiento de madera com1enza a 

competir con éxito en el mercado internacional. En tuberia. 

conductores eléctricos y sanitarios. asi como en tejas v pisos se 

ha avanzado v mocernizado los orocesos. 

Se puede afirmar que el desarrollo de la construcción de viv1enda 

E?n f:?l p¿:,{~. comr.::or-endt.~ a qr-oso moclo tr·ps etD.D¿,¡s;.~ L.c:, ¡:rJ'" Oducc:J.ón 

artesanal. la oroducción manufa cturera y la oroducción industr1al. 

En la primera etapa~ la produc:c:1ón se da oor encargo Dara atender 

e l mt>rcado de la vivienda alta y se desarro lla en forma 1n~ensa la 

oroducción que involucra los Droc:esos denominados de El U ter··-

c onstrucción y de construcción por ayudE~ mutua; 

rr odc:,lic:l,;:,dp<;:_, PS CC:)fl'ID SF! hi:':i con~:;tr-u:.~.der 1,:;, j.r-¡men~;;¿:, ITJEIVClr.:\.r?.l eJe lc:1 



v1vienda copular en el oais. En este t1oo de producc1ón orima la 

coooeraciOn simole en la cual !a fam1lia debe nacer las veces de 

trabajador d1recto Y de emoresar1o. ~s una forma de oroducc1ón muv 

E!t:.aDa, cc,r··rr::.•s:.Dc.<nciE'f nr·nDi.::1mf::'!nte a la V.1.ncu.i..::1c:i.ón de l<:i act:i.v.1.d<::"íc:l 

DI''' l. vacl<.."'. además de un cap1tal individual se reouiere de la 

PI"'F:s:.r::.•nc:i.a c:lt:> un t:r·,:;¡b.;:~jo cooper·¿~t.:i.vc:r. re¿;¡lJ.ZC:1do POI'" rned:1.o de J.a 

dl.\IOÍ.5.'l.ón d<?.l tr-abaJO ..,, <;¡u:i.adc• oc)r- un emnr·F:!sar·:i_o ;:,¡nim.:;lciCJ DOt"' la 

bósoueda de una qananc1a: la tercera etapa. no es s1no un 

desarrollo de la anter1or Y en ella la participación del capital 

financiero. asi como la oroc:!ucc1ón en escala y la utilización de 

tecnoloaias son un hecho. En nuestro med1o. esta etapa se consol1da 

con la creac1ón del sistema de valor constante. 

1 .. - j t "' ~n es~e escenar1o no era ~e ex·:ranar que la vivienda transformará 

sus escalas de producción: de un promedio anual de 3 ' 800.JOJ metros 

cuad r- .:.idos-, con!:; t n .. \ i doc.:, f.?.!"l 1 <:)S 

~:>.1. e_¡ u :J. en te~;:; cor·,st.t"·uyer"C:lf"¡ ET1 prc::<mr::.·ciio C:1nu,:;:,], rnt1~:: d<·?. 7 000.000 
--~~ 

bajo 1ic:E•nci.a. · !.. .. os modE~ 1 o el<? 

e:: f"E•c: .1 mi en t.c• la construcción de v1vienda sobre la 

moclerni.zac::ión de la vida de las ciudades oue concentran a más del 

70% de la poblac:i.On colombiana han sido ioualmente notables: se han 

mantenido tasas de c:rec::imlento del PIB más altas. el ingresos oer -

c::ápita de los habitantes urbanos se ha 1ncrementado relat ivamente. 

los:. nivr:~lE?s dE"~ E:-c:íuc::¿~c:i.ón bá~.::..i.ca . .,_,. un.l.Vf2r-s:i.t<:H"ir.:, han ampl.1.ado 

¡;;; 
·~,t 



;.:;¡ Pt"·r::~ e: 1. a b 1 E~ m en t<?. el a e e r-=~ ~;:.{.) a 

comolejidad v el d1sfrute del bienestar económico que lleva 

aparejado el desarrollo urbano ha llegado a cacas med1as v medias 

baJas de la poblac1ón v. se crearon las bases para una transición 

demográfica más manejable en términos del desarrollo. 

Los benef1cios de la estrateg1a de desarrollo basada en la vivienda 

no cubt"· i<·?.r·on. s:i. n <·?mbc::1r·go. a J.'"' t:.ota J..i.dc1d dr::.~ J.'" pob 1 ,':\c:.iór-·,.. Los 

sectores de más bajos ingresos, clasificados oor el Departamento 

r~drn .in .1. ~=· t !'" ¡.:;¡ t .i \/0 ci F:? E~~ ·tc::1d .í. ~~ t .i e¿:, ( W~NE) CC)(fJCJ a r_¡:;;c) 1 u t:o::: .• 

v1.v:i.f::ndo m 0:1 t"· q :i. n 21 .l :i. d ;;:; d de 

construcción de sus viviendas ocurrió a espaldas de las políticas 

del Estado. Peor adn. desde la segunda mitad del 70 hasta bien 

r::.~n tt···ada déc<:~d,·:?l del f30 .l. as:. ¡···f:?ac:t.1 vac:.1.ón y 

c:rec:1m1ento sustentadas e la vivienda ocuoaron un lugar secundario. 

L.,':\ ai:"Jund;::~nc:i.a d<:? r·ecur··sos:; que sobr·<·?.V:i .. no <:.:.:>n e~:::.tr:~ lap~;o con lar:;, 

bonanzas del café v la droga estimularon el mercado de la v1vienda 

df.~ lcls f.~stratos:. m.~s. alto~:; en df2tt··.iment.o. no ol:::·~::.tant<:?.. d<·:·? los. 

orogramas de vivienda popular. El modelo de acumulación abandonó 

l<:\S d:i.r<:2ctr·.ict=.:-s de lr.~ J.ndus;tr·:i.;.:;¡l.izac.i.ón y Sf2 otr:i.<,?ntó h<::1C::i.i:?, li:?. 

E~::~pr:~cul.:-:lción. l21 c::oncE::ontr·;,:lc::i.ór·, dE•l .inqr··E·~::>o '/ el F::nr·i.qUE'C:J.ro:i.E·~nto 

ilic.i.to. Al comenzar los a~os 80 el pais acusaba una doble crisis: 

la de la soc1edad y ·¡ -
... el e-:cor .. ,crn.Íi':i. Lc.i Pl"·.lmer·d 

crec1m1ento alarmante de les indic:es de informal1dad v pobreza, 

v1olenc:ia derivada Tanto de la querr1lla como del n~rcotráf.i.c:o v 



JUSt..i.c:.i.¿-1 1 e o i. t :i. m .1. c:l a d E<c=,tac1o .. La 

caracterizada por la des1ndutrial1zac1ón. elevados n1veles de 

. - J . '" 1.n "t" .. a e: .1.dn. crecimiento de la deuda externa v del déf1cit fiscal 

v unas condiciones macroeconomicas adversas a la demanda. 

La crisis se enfrentó acudiendo. una vez más .. a la estrategia de 

los sectores lideres. Esta vez, sin embaroo. el objetivo no tue el 

c::t·-r=;)C::l.rn.l.E~nto a e: e 1 <=::r"·ado dP 1 t:Jr-oduc:to s~ino .1. a r-<=::,~-\ct.i v,:?~clón v E?l 

mejoramiento de las c:ondic:1ones de v.1.da de los sectores más pobres 

elE~ l.,:;:¡ pob 1 c<.ción. L.. a po 1 :t ti ca de vi v :i..Efnd;:~ d€·? 1 a ,;;¡cJmin i ·:~t¡·-;::..c.ión 

Betancur buscó oor primera vez resolver el problema ele la vivienda 

pooular: dotó al ICT v al BCH de recursos c a ra f1nanc.1.ar orovectos 

cuotas iniciales e introduJo un escuema de intereses diferenciales 

en el sistema de valor constante. No se previó, s.1.n embarco. un 

mf2canismc:, ·f .lné:HICiE<.C:ión s; . .in 

traumatismos esta clase ele vivienda. El Estado y las corporaciones 

de ahorro y vivienda terminaron pagando. a la postre .. los costos 

implic1tos en las .1.nconsistenc1as del diseRo do la oolit.1.ca: el 

incremento tanto del déficit fiscal corno de la cartera de dudoso 

recaudo de las corporaciones de ahorro y viv1enda constituveron sus 

manifestaciones más evidentes. L..a estrate~ia del plan bandera de 

v1v1enda" por lo demás. tuvo que dar un compás de espera cuando el 

pais emorendió a mediados de la década el ajuste macroeconómico 

e:: o;··· i""Pq .1.1'" dc•b 1 E?mer·, t. F.:.· el cléfic::it ·fiscal '/ 

/ 
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deseouilibrios externos. 

La administración Barco intentó articular. la 

oolitica de vivienda a la estrateoia de economia sociaL v de lucha 

contra la oobreza absoluta. El prooósito no fue tanto construir 

nuevas unidades sino meJorar las v1viendas existentes dotando a los 

a ~sentam.it?ntor::, s.ubnormale~"' dF.~ s.E·r-vJ.C:.l.or..:; t::lt:"tbl:i.cos e~:•Pnc.ial€?.~5. ~:lE?. 

c:!E ec.ste modo, de un acento cuantitativo a un acento 

c:ualitat1vo en el tratam1ento de la v1vienda soc1al. En este marco. 

el Gobierno imolementó una de las medidas de politica económica mas 

irnoor·tant.es. dE? las. L'tlt:i.mr.~~:. décad,,~:~ P<:<.r<:<. or-·d(·?l'i2,r-· E?1 or-·oc:t::~c.=.o de 

desarrollo urbano~ la lev 9 de 1989 o ley ele reforma urba~a. La ley 

no solo or-ofund1zó la a e e: 1. r.':w1 desc:entralist.a del Estado y dotó de 

una rnavor autonomía a los; munic:1pios para 

deci~:i.darnente sus asentam1entos v sus recursos. También habil1tó 

in c.:; t:.r-·umr:;.·n t.c•s importantes como la extinc:1ón de dominio y la 

t.?;-: pr .. ODJ. a e J.. ón s=.J .. n i rt(jf?tnn .i z i'~c :i.()l'i pi;;l.r·· a r·t.?.ffiD\/E~r-· J o•:; obs t.i!:l e:: t.\ lo~::. Cllle 

1rno1den el desarrollo en c:ond1ciones de libre c:omoetenc1a de la 

industria constructora v la aprociación soc1a1 de las rentas del 

c.:;uF~.l o ur·bano. Se pr·ohi b.:i.ó. s5J.n 0::rnbarc1o ,, J. c-;, t ir .. far·¡c:i.::IC::l.ór·¡ de 1 a 

\t:i.··.·'.lE?ncla de .int.E~r-és soc:i.E1l con r··r:~cul~e,o~:. c:iE~l s;:.:¡_:;:;tE~ma dF.:• \lalor-

constante sin crear otras 1nstanc:ias alternativas de financiación. 

Ello restó eficacia a la ley de reforma u~bana y cejó. una vez nás, 

81 problema de la v1vienda pooular a la orden del dia. 

La polit.ica de v1v.ienda del presidente Gaviria se prooone constru1r 
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500.000 soluc1ones en los próximos cuatro a~os. Con este prooósito 

E-f.':t aor·obó l<:t ley::;. dP t~:ner··o de .1'79.1 J..::-¡ c:u<:tl no ::;olo Pf.?J' .. rn:i.te 

financiar con el sistema upac vivienda de interés social sino oue 

subsidia a un t1emoo a aquellas familias cuyos 1nqresos no superen 

lo~::; cu¿~tro sal,:ír-.i.o~::; m.i.nimos:,. La impoJ~t.anc.i.c.i dF: J.¿;¡ nue\lr::t l.e·,_~ t1f.-? 

\/:1. v :.tF::nda r-· etc:! .1. e:¿~,, en c::ond.ic:ionE'S 

institucionales favorables para desinformalizar. por asi decirlo 

la construcción oe vivienda de los estratos mas bajos del mercado 

Se busca. en efecto. integrar a un vasto sector de la población 

¡:::< et d f:? e: e crit1c:a dentro c:!e racionalidad de 

comoetenc:1a y forzar ai propio t1empo a los empresarios del sector 

la c:onstruc:c1ón cara adecuar sus orocesos pr··oduct:.tvo~.; Y 

desarrollar con eficacia el mercado de la vivienda copular que es. 

precisamente. donde se encuentra concentrada la demanda. 

CAMACOL ha planteando que si el Gobierno del Presidente Gavir1a 

. t . m.1s.mo .J.crnpo c:recim1ento económico v desarrollo 

soci a . • no debe entorpecer las posibilidades para que el sector de 

la coost ~u Gc i ón oueda ac t uar am pl iamente Y sin limitac::1ones en la 

que el constructor debe utilizar para tecnificar la construcción de 

la vivienda popular v buscar la forma de minim.1zar costos, mejorar 

incrementando la velocidad del proceso constructivo. 



2. La tecn i f i cación de la vivienda soc ial. 

La producción de la vivienda popular se debe mecanizar v esto sólo 

es posible con la industrialización v modernización de los orocesos 

pr-oducti\IOS de1 hébit.::d: pooular .. Inou,;t.r-ial.l:.::ar no es solamf.-?nt:f:? 

sustituir mano de obra y elevar la oroductiv1dad. Engendra, además, 

una mayor cal1dad que no se pu e de conseou1r con operac1ones 

manuales. La mecanización v la pooularización de la construcc1ón 

asocian CJ f:?nt=::l~ a 1m en ·tt:? con un desc.~.r·ro 11 o en la 

prefabricación. Asi, no sólo se entregan en la mavoria de los casos 

soluciones más económicas. s1no que permite a las familias de menos 

recursos, una util1zación más oronta de sus unidades habitac1onales 

gracias a la mavor raoidez en la construcción. 

El hábitat copular debe poder ut1l1zar f J. e~: .1. b :.\. 1 id .:::d 

tecnológ1ca oue ofrece el sector de la construcción, disooniendo de 

la amplia oama de alternativas 0ara la selecc1ón de tecnolooias 

ahorradoras de mano de obra, t1erra o cap1tal. El pa1s se encuentra 

en ~ora de utilizar entic:le;clps oara la ense~anza e 1nvestiqac1on 

eh;:- nueva~:; ·te en o l oq.í.as:., las cual es df.?ber- ian emoezar- pc:H~ r-ac.l:.Jné~ l izar 

e investigar en la elaboración de nuevos mater1ales v en el uso de 

herram1entas manuales. maquinar1a l1gera e instalac1ones eficaces 

Pn J. <:1 obr·;::¡. 

El estudio sobre las posibil1dacles de implementar la coordinac1on 

modu 1 ctr no se de un,:=t. for-ma con\/.inc:en·tE! .. / la 

10 
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posibilidad de amol1ar la normalización a las viviendas de los más 

cobres. tampoco se ha estudiado. 

El Gobierno, en la exposic1ón de mot1vos de la ley donoe se asoira 

crear el sistema de viv1enda de 1nterés social v se establece el 

subsidio cara las familias con 1ngresos no superiores a los cuatro 

salar1os mínimos, llama la atención sobre los v1ejos problemas del 

sector: Disoersión inst1tuc1onal. dispersión legal y normativa oue 

entorpece a los trámites; falta de coherencia entre la pol1~1ca 

s:,f:?c::tor· ia 1 v los instrumentos existentes para su loqro~ DOCe?, 

.:i. r·1 vPs t. i q a e :i. ón ~~o b r··e 1 el~:, tE c::n o 1 oq :í. e:\~.; a p 1 i Ce•. !::; 1 es ¿;1 1 o~:; p r· oc:f:;:s;oc::; 

p¡'·oduct..i.\IOS del hábitat DC:<DUlar·, etc. Todos estos factores. 

acomoa~ados oor los recurrentes ciclos que caracterizan a nuestra 

¡,;,ctiv.u:iad. los intentos de modern1zac1ón, hac.iéndoJ.o:::; 

especialmente difíciles en los sectores populares. donde sin duda 

alguna, hay un retraso tec::nolóq1co de elevadas prooorc1ones. 

nuP~:; 1: ¡•·e:¡ s.e E~ n e: u en t. ,, .. etr .. l 

oosit1vamente con los constantes vaivenes que la aoi1cación de la 

politica económica le ha oc::as1Dnado oermanentemente al sector de ·¡ •. 
• i. C\ 

construcción. Sin cont1nuidao en las oolit.ic:as y oarticularment.e en 

las oolitic::as dP v1v1enda copular, no se ouede esperar una mayor 

industrialización en las formas constructivas. la industrialización 

elE''! l¿:1 c:on:.~t.r··uc:c:.i.ón l"·equiE':re como as;pE:cto t::E·~ntr·<:<.l la e<rC.lducc:i.ón 

continua, oues es asi como se pueden aplicar eficientemente las 

tecnologias Y racionalizar Pl uso dP los materiales y de la mano 

.11 



i'1l.iE~nt.r·a•::; nc• st:::: CJ<:If"c\ntice ur·,a c\df!:~c:uada coorr.j.i.nac:.i.ór·, moduli:':\f" QUFi: 

oerm1ta la estandarización ce los elementos oue intervienen en el 

proceso de producción, no se puede pensar que la industr1alización 

del sector ouede contribuir signif1cativamente a una reducción de 

costos. y por ende a una solución al oroblema de la viv1enda de los 

.. a industrialización de la construcción en Colombia ha encontrado 

un obstáculo permanente oue se encuentra relac:1onado con la falta 

industria constructora programar adecuadamente los 

futuros. La c:arac:ter1stica de la empresa constructora es la de su 

inestabil1dad, la cual se deriva de los prolongados c1clos de la 

construcción que son el principal 1mpedimento para la incorporación 

r· c.·~c:tonal c:IP t.ec:nolooí¿~. El de~"·"''~"'I'"O.l.lo t.Ficr·,oJóqic:o I''E?quiE'!'"!:? ].¿:1 

existPnc:ia de oolit.icas estables v cons1st.entes qt.\<-:-?: dr:?.n un mii:l.t'·c:o 

min1mo de seguridad a la invers1ón. 

El +:?j<?.t~c::i.cio c1e la acti.\t.i.d<:td construct.or·a !Se pr·e~.:..ta. como E·n 

n1nquna otra act.iv10ad económica, 

orig1nalidac, la aolicación de la teoria del arte y la composic1ón 

en una oalabra, oara el desarrollo estét1co; ello no quiere decir 



1 

d1feren~es elementos cue 1nterv1enen en la obra. 

l...;::1 tE:c:n:l.·f:i.c:<:~cJ.ón dE? lc.:1 c:on~;trucc:.~.ón ~:;e r·E·c:,J..izc:\ notr· m€-::dio dE~ un 

ntt(?.\/D sector· de pt··oducc:.i..ón .tndu!:-~t¡··.t,:.,l. 121 cual act.t:.ta cadi::<. vE:Z má~~ 

con rnav o¡··· ., 
f.'?.L sitio mismo de la obra, 

una forma armon1osa los elementos orefabricados. l...a ~ec:nologia en 

la construc:clón tiene su base fundamental en la estandarizac:ion de 

(·::.· l (·?mPn tos qu~? ·forman t"Ji::<.l'""t(?. la obr·a. la 

industrial1zac:ión en su sentido estricto. no puede tener lugar sino 

cuando se aol1can los orincipios de organización industrial, tanto 

cor·,strLtc::t.ivor:; v '"'<::;u coor··d.inaci.on .,_,montaJe <?n obra. 

Para oue estos presuouestos se puedan desarrollar es absolutamente 

colectivo oue es encargada de crear en t<:::.c:!os. 

condiciones favorables ~ la reoetición e integración de las etaoas 

sucesivas del proceso de desarrollo de la obra en una oroducción a 

oran escala. Sin la existenc1a de una oroducción cont1nua y a una 

s:.:.i.on:.i. ·f J.c,:;¡t:.i.·va. impo::.:.i.hlt:~ 

pr·oducc:ión tE=:c::ni f .icada. 1 ¿~ cuc.<.l. en nue~:;ttr·o medio. !:;e loc¡r·,:;¡ no 

solamente con la normalización v estandarizac::ion de los elementos 

que forman parte de la obra. sino también con su d1fusión oor medio 

t:::.ub J :i. c<.:~c:i.ón marn.t<::\ J. es: .. , dondF: J.cts 

c:aracterist1c:as v posibilidades de los materiales disponibles en el 

oals y en las regiones. 



Un medio ef1caz de difus1ón tf:ccnolóqJ.C:i:'l en ~, 1 
t::. ·'· 1 e:~ 

construcción lo const1tuve. sin luoar a dudas. la utilización oe 

T.J.po .. J.¿¡ con c.:; ti'"UCCiC:in 

uniformidad de los elementos constructivos v su normalización a 

n1vel nacional. En nuestro med1o la tecnologia se deoe enfocar en 

or1mera 1nstancia. nacia la rac1onal1zación. 

En Colombia no se Justiflca la util1zac1ón de tecnolooias cesadas. 

J,::~s oue Do¡r· tDr-tuna no :-st:.~ h;:;..n .int¡~oducido. no sol,:::,rnf=:nte por- el 

l"'¡f::!C:hC) E':l"'¡ rnuc:ho!::; '::lO!'"! dE:! c.:.1.do 

tunc1onamiento han entrado en obsolencia, s1no por la carencia de 

:i. f"i "f r· af2S t,¡r·u C t:u¡r· a v:.t.al h;:¡qa Doc.;,.i.ble el la 

construcción. e l peso es un elemento decisivo para la escooenc1a de 

un c.:;.istemEI c:on!str-uct.l.vo. Nc) c.;:.on r· <?cDmE?r·,d ;:;;.blr.?.s. tt-?c:noloq.í.¿:¡~;=. q1...1e 

conl leven la movil.izac1ón de grand e s volúmenes en la obra o fuera 

c:lf:-.¿. ell<:1. 

La base de la inoustrialización de la construcción, viene dada en 

un alto porcentaje por la normal.izac1ón; en el oais existen normas 

cero no se aolic:an por falta de control. Seria recomendable que se 

comenzara a sacar una serie de especificaciones que vavan formando 

urgente en un sistema de dimensiones· y normalizar las cuestiones 

que tengan que ver con la sequr1oad .. Se debe implementar asi mismo. 

el dise~o urbano en servicios v vias. con el establecimiento de 

.1.4 
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escalas cara los servicios . 

l._. o~=; o~c8nismos estatales debieran Dr·oduc:i r C:Cifl fnEI;/Df'"" 

m<':'l tf::r- .i a de ti p.J_ ·f .1. cae ión ce<ord :i.n<':'ll'-

t::1C::t.i v ido:ldes. dE? J. a c::onstr'"·ucc:i.ón. L..c1 t.i Di ·f :i. cac:ic.')r·¡ f::: ~:;t¿;¡b:J.l :i. ~~¿,, J. a~'; 

soluc:1cnes para un periodo ceterm1nado. 

Cltr·o elE1mE:nto imDor·to;lnC::.1.EI en l€:1 e:! f.? 

c::onstrucc:i.c:-¡n. tJ .. F:!ne que con l i:'\ coor··cl.ina.c: .i.ón 

d:.t.men~:;ion<:1l. Ol.lf2 un que C:ODI'""d in¿:¡¡•·· 

disoos1c1ones de los elementos que intervienen en una construc:cion. 

Con J.¿~ utiliz c:\C:lc:)n de J.<:1 c:oor·cline:•ci{·r·¡ d:.t.rn<:?nf.;;.1.ont:ll. !:-:;<'2 Joqr··a l<:1 

normalización de las series ele medidas que deben J. C;~5 

técnicas modulares. 

Ac:tu.:1l roen te.. J. a emDr"F!Sa cor·1s tr··u ctc::·r·.:~ co 1 omb1 ar·1C1. posee un r·1 J. VE'! l 

tecnológico bastante alto en el contexto latinoamericano oara la 

oroduc:c:lón de v1v1cnda en c::ondlc:iones de mercado. Existe en estos 

r:•s.t.i.mulos". ouf;> reclbE? E·l pro ·fE!S-.i.c)r·Je:ll de .l<::1 c:ons;tr'"·uc:c:::J.ón 

acceder a eou:i.oos y a sistemas más complejos. L..a tecnologia moderna 

que se aol1c:a en los oroc:esos de la c:onstruc:c:ión. es una tecnolocia 

que no se requ1ere cara su utilizac1ón, de una calificación de la 

fuerza laboral que el pais no produzca. 



No nay duda oue los engorrosos trám1tes a los que está hab1tuado el 

sector son un ser1o obstáculo cara la tecnificación, oor los costos 

crec1entes que 1molica la demo r a en proyectos de gran escala. Es 

igualmente importante, que se promueva la ejecuc1ón de prooramas 

excer1mentales donde se apliquen técn1cas nuevas. Estos programas 

fuerza a la solución d ..... r.:: la vivienda copular. 

No debe tomarse como ax1oma el postulado oue ha venido haciendo 

carrera en el Pais y que ha s1do un eje bés1co de las últimas 

polit1cas de vivienda aplicadas en nuestro medio, según el cual. 

reducir costos es m1n1m1zar espacios . La experienc1a nacional e 

internac:i.nn,:íl 1nd1ca oue es preferible darle al usuar1o una 

estructura de soporte para su vivienda, con especificaciones 

óctimas Y flexibilidad de adaptación al medio. más que un min1mo 

espacio lleno de l1mitaciones. 

I"I.1.E~ntrC!.S el no cut:2nte c:on una <3.decuacla 

d:i.,.:;nor·,ihi l.1.dc1d de r·ecur~;c:c::;. no se nuede dar un :•¡···ocf2::;o cJr:::: 

industrialización que se traduzca en d1sm1nución de costos. 

presentando desnilfarros de mater1ales '/ 

inetic1ente de los recursos. 

!....<:.<.~.:;; pol:í.t.tc:,:í•:s ele;? V1vj_t'?ndi:i <::>n Colombia no han tr::-:.•nido. con tc;dc;. 

c:ont1nu1dad. Se han ten i do oue adaptar doblemente a los diversos 
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ooliticas de desarrollo v 

condicion e s coyunturales bo~arza caf~te ra. aJustes monetarios v 

fiscales o de situaciones de v1olenc1a.etc). Ello, desde luego. les 

h¿:1 ouit.ado E~fE?ctiv.idi-:l.d en 1<.<.~::; o:i.ferr=·ntes ·fe!sf:.-s dr'?! la h.i.stDrJ.a 

económ1ca nacional. 

La cDn s t r ucción en ColombJ.a está llamada e n la actual coyuntura a 

com¡:•l c::mentar· 1 .. , 
e: estrategia de apertura y l'" E COr'IVE•I''Sión :i.ndus:.t.r·.ic::1l, 

Los posible~ efectos negat1vos derivados de la recesión interna 

sobre el sector externo de la economia y de la acción destructora 

de la guerrilla sobre la Jnfraestructura económica de la nación 

podrian contrarrestarse. oor lo menos en parte, por las acciones 

reactivadores del sector de la construccJ.ón. 

En un futuro la activJ.dad constructora debe asum1- s1n dilac1ones 

la estandar1zac1ón de los d1terentes elementos que intervienen en 

el proceso oroductivo. En los actuales momentos, dada la polit1ca 

de ~.ubs.idio abJ.eJ· .. to a la v .lV.l.E'nda de b,:<.JO costo .. !::'.<:? ¿~br·E~ la 

posibilidad de una demanda continua v creciente de caracter 

colectivo oue 1~a a configurar, !5in duela" un amb1ente cara 

ql'"éH"I or·oducc::ión 

tr2c:n i ·f i cada. El S3f?.C:tDI'' pr· i Vi:\ dO eJ E?. '1 .• i:\ con!:::.tn..tcc::i(m en Co 1 omb.ii':'l 

aso1ra en el largo olazo a normalizar v estandarizar los diferentes 

elementos oue intervienen en la obra tratando de racionalizar al 

rná )·:l. m o 1 o·:~ .1. n sume:<~-"· !:)¿:¡,~a los C:Ui:'\ l E~!:'; Efl p;:.i.s~ c¡ ·fr·ezc::a \/E~ntaj.:-1:; 

comparati v as. A6ic:1onalmente, se requ1ere de un trabajo c:oordin3do 
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existen qran cantidad de normas cero no se aol1can aor falta de 

contr··ol. .i <:JUi'~ 1 mr.:::n t. e~ un 

dimens1ones. no-malizando aquellas cuestiones que tienen oue ver 

con la se9uridac. No menos importante para amollar la tecnif1cación 

coordinación dimensional pues solamente con ella se puede lo9rar 

una normalización del conJunto de medidas que tienen los elementos 

constructivos. La coordinación dimensional facilita el montaJe y la 

aclicaciOn de técnicas modulares. 

Colombia ha sido un pa1s donde se han dise~ado 1moortantes 

pol.:í.tic:a::, oc:1r··a l""f.":s;olver· los; Dr·ol:::•lernc:is de vivif?.l"""tdi:":", de lo~:; m/.is 

oobr-es .• E~-s el de!::,E?o df?} !::.ector· Dl"·.i.vado colombiano m.an:i ·f¡?s-l::.i:":ll'"lt:? a 

cada uno de los paises asistentes a este importante evento nuestro 

por com¡::·¡i:":lrtJ_r- no ~SCJ J. O lo é::-:1 tos s-ino t¿~mbién 

dificultades oue hemos ten1do en la aplicación de estas colitic:as 

pur~s. ten~?mo!::. la convicción que !:::.olD con ].¿:; lect:.ur-c:i c:r-.:í.·'::.ica c:IF2 

nuestras exDer1encias podemos encontrar el cam1no para albergar 

dignamente a las familias más necesitadas. 

1E< 
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RESUMEN 

P02 

Qualquer programa de produti vi dade que ve nha a ser elaborado~ de imediato associa 

do a D\':H~Ui~a. dt;::l~· flY<;>lvimento e qu.Jl idade. 

Os aspectos tccnclÓgicos sao inerentes ao grau de pesq u isa qu e cada setor e cada 

pais leva em ronsidera~ao. 

O se g me n t o ha b i t a e i o na 1 , i n se r i do na i n d Ú s t r i a da e o n s t r u <;: a o , é p a r t e 

do sistema. 

i ntegrante 

A indústria da constru~ao tem caracterTsticas bem def i nidas, pois seu universo 
. 
e 

formado por wn elevado nGmero de pequenas empres<Js, um número regular de mé.dias em 

presas e um reduzido nÚmeros de grandes empresas. 

Neste quadro nao podemos deixar de ter presente que nos dias de hoje a pesquisa es 

t~ se internaci onal izando. 

A global lza~¡o da pesquisa nada mais ~ que o processo que o mundo esta vivenciando 

da global iza~ao da economía. Qualquer programa de pesquisa e produtividade que nao 

der a a ten ~ao devida a este fato, seguramente tende ao lnsucesso. 

so Interamericano da Habita~¡o, em seu Tema 2, T~cnica e Produtividade Habitacio 

nal ~ con sti tuTdo de uma parte conceitual onde s~o abordadO$ os 11 Fundame ntos, Es

tratégia s e Conceitua~ao Objetivando a Produtividade, Pesquisa & Desenvol vimento e 

a Qual idade 11 e um trab,alho sobre 11 Qual idade e Produtividade 11
, inserido no PROGRAMA 

BRASILEIRO DE QUA LIDADE E PRODUTIVIDADE em fase final de elabora~ao e que a Camara 

Brasi ieira da lndÚstria da Constru~ao está coordenando. 

Apenso a estt: ••Resurno 11 está sendo enviada a parte relativa aos 11 Fundamentos 11 e tao 

lago esteja conciuido o trabalho acima referido, será o mesmo encaminhado. 

A CONSTRU~A.O ~A tNOÚIITRIA. DO 8EM I!STAFI HUMANO 
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YITNDAMXWTO~ KSTRAT~ClA~ R CONCRTTilACñF.S ORnr.fTVANnO A , . - ---~---

A - PRODUTIVIDADE 

I - Fundamentos 

1. Uma maior produtividade deverá propü r cionar um crescimento no mímero de empr~ 

gos; 

2. Deverá embasar-se em um sistema de coopera¡;ao mútua entre ·"colaborador-empresa"; 

3. Os ganhos decorrentes de aumento de produtividade devern ser distribuÍdos equ~ 

tativamente entre empresa, colaboradores e consumidores. 

II - Eatratégia 

l. r indispensivel, preliminarmente, que exista uma bem definida pol{tica para o 

setor; 

2. A flexibilidade é indispensável, pois soment e com este componente sera po~Ri 

vel compatibilizar a dinamica das mutacoes nos mercado s internos e externo; 

3. Consolidar uma consciencia coletiva do grau de importancia com a uti1iza~ao de 

componentes catalizadores em n!vel na cional . 

B - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CONOUZINI~ A QUALIDADE 

Em um processo de pesquisa com vistas ao desenvolvimento e roelhor qualidade, há 

alguns componentes a considerar. Por @Xemplo. a oligopolizacio em componentes se 

toriais, em plano nacional, inibe a pesquisa. 

Acres ce ainda que o fator acima citado cria vacuos de novos processos tecnolÓgicos, 

nao favorecendo o crescirnento da qualidade. 

A interferencia do Estado e a conseqUente dependenci~ do setor, impedem o 

volvimento. 

Sob este aspecto podemos destacar que: 

de sen 

l. Maior produtividade e melhor qualidade se completam como componentes de um 

sistema integrado; 

2. Nao se alcan¡;a urna maior produtividade e um~ melhor qua11darle com acoes isola 

das, Elas serao uma decorrencia de urna pol!tica setorial de largo espectro, o~ 

de seja considerado o segmento da indústria da construcao em toda a sua ampl~ 

tude. 

J. Sao fatores essenciais: 

A CONSTRUc;:AO ~A INDOSTRIA DO BEM ESTAR HUMANO 
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3.1 - A presen~a do Estado que deve ser somente para evitar o abu~o do poder 

economice e no tocante a aca o normativa e de respeito as determinacoes 

legais; 

3.2 Pleno funcionamento de urna e r. onomia de mercado; 

3.3- Acao participativa da iniciativa privada (empresas e colaboradores). 

C - CONCLUSAO 

02 -

A a~ao participativa inte grada condu z a maior produtividade. Os ganhos, em parte, 

sao reaplicados na pesqui sa , que melhora a qualidade e reduz o desperdicio. Aume~ 

ta-se a produtividade e o ciclo c o~ tinu a ati um novo plano que ir~ ampliando esp~ 

cialmente os bens decorrentes da Produtividade , Tecno logia e Qualidade. 

*************************************** 
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