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RESUMEN 

A través de esta investigación se plantea el estudio los cambios ocurridos en el sector 

construcción ocasionados como secuelas de la pandemia declarada producto al COVID-19 en 

el país y el proceso de reactivación. Es importante saber el impacto de estos cambios en el 

sector ya que el rubro de la construcción mueve la economía a gran escala y genera una gran 

cantidad de empleos. 

Se tiene como objetivo realizar un análisis sobre las medidas dictadas por el gobierno para la 

reactivación del sector construcción. Primeramente, se busca detallar los niveles de afectación 

de la pandemia en la industria mencionada. En segundo lugar, conocer las medidas tomadas 

para reactivar el sector construcción en el Perú durante la pandemia, teniendo en cuenta los 

aspectos más significativos de la construcción. Para lograr esta investigación la metodología 

de trabajo está basada en dos análisis que refieren un nivel micro y macro de la situación. Por 

un lado, el análisis a nivel macro que recopila información de la situación de la construcción 

peruana antes y durante la pandemia, detallándose cinco aspectos como la producción nacional, 

consumos internos de cementos, índice del sector construcción, avances físicos de las obras y 

los empleos en el sector. Por otro lado, el análisis a nivel micro se trabaja con casos específicos 

en el que se realizan cuestionarios en obras públicas, privadas y a gestores de la construcción 

mediante este análisis se busca saber los avances en obras, productividad de mano de obra, 

sobrecostos, cambios generales y sus principales recomendaciones. 

Como resultados se da a conocer lo cambios originados en la construcción debido a las nuevas 

medidas, percepción de las medidas establecidas por el gobierno para la reactivación del sector 

construcción, medidas considerada a aplicarse para un adecuado proceso de reactivación, 

impactos y consecuencias de la pandemia en el sector construcción peruano en general. 

Finalmente, se brindan conclusiones y recomendaciones para una mejora del sector 

construcción. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema  

La llegad al Perú de la enfermedad COVID-19 se registró en marzo del 2020, enfermedad 

que iba generando una gran cantidad de cambios en la sociedad, denominada coronavirus  

(Medina, Rosemary Marquina; Jaramillo-Valverde, 2020) nombrada científicamente como 

SARS-CoV-2 o COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta 

enfermedad posee un carácter de infección, que puede llegar a mostrar síntomas clínicos graves 

por síndromes respiratorios, ocasionando incluso a la muerte. (Epid, 2005) 

Ante esta enfermedad todos los gobiernos tenían que tomar difíciles decisiones. En nuestro 

país, el Gobierno decretó medidas urgentes y especiales para fortalecer el sistema de respuesta 

y vigilancia en salud frente al SARS-CoV-2 en el territorio (D.U. N° 025-2020), por lo que 

estableció Decreto Supremo N° 008-2020-SA (2020), con fecha 11 de marzo de 2020, donde 

implantó el estado de emergencia en salud con vigencia 2 meses y dictó medidas para prevenir 

y controlar la pandemia. Después, realiza el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (2020), 

donde el estado proclama emergencia nacional debido a la severa situación que altera la vida 

del país tras el brote por COVID-19. Para el 15 de marzo se refirman medidas tomadas, así 

como también se implementa el distanciamiento social forzoso, que inicio desde la medianoche 

del 16 de marzo. Estado en el que restringe el derecho de los ciudadanos a reunirse con otras 

personas y viajar libremente dentro y fuera del Perú, en horarios que cambiaban de acuerdo a 

cada ciudad. Que ha tenido distintas prórrogas consecutivas.  

La pandemia a causa del COVID-19 genera gran incertidumbre que es la duración del periodo 

infeccioso que tendrá en cada país y hay una importancia es su potencial impacto económico. 

Este impacto económico se da puesto que se paralizaron los diversos sectores económicos 

convirtiéndose en un tema clave el hecho de formular políticas de mitigación para aminorar la 
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morbilidad y la mortalidad asociada para evitar que el pico de la epidemia supere a los servicios 

de salud, mantener los impactos económicos bajo control y hacer menos elevada la situación 

epidémica, mientras se esperaba las posibles vacunas y tratamientos respectivos.  

El gobierno peruano ha desplegado acciones contra el COVID-19 (Figura 1), en el que se añade 

una planificación a nivel económico para la reactivación del país, que añade lineamientos de 

control de la epidemia.  

 

Se deben tomar decisiones sobre las prioridades en el cual “ los sectores que brindan mayor 

empleo son los fundamentales para buscar su reactivación y tomar medidas necesarias para 

llevarlo a cabo ya que es probable que ninguna vacuna o medicamento antiviral efectivo esté 

disponible pronto” (Ministro de Salud del Perú, Víctor Zamora,2020) , siendo en Perú la 

construcción uno de los sectores fundamentales que es diferente a los otros sectores 

económicos por su movilidad permanente y el distinto modo de trabajar de las empresas 

dependiendo de la obra en la que se labora. Debido a esto, las empresas constructoras son de 

supremo peligro empresarial, como también su actividad varía con la situación económica del 

país. (INEI, 2020). 
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En consecuencia, CAPECO formuló protocolos sanitarios en obras de construcción y su gestión 

en periodos iniciales y durante el desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta la incertidumbre 

y los retos que generaban estas. Para ello basaron su análisis en los protocolos de Uruguay, 

Colombia y Chile con el fin de tomar las mejores medidas de otros países que tienen una cultura 

y normas bastante similares. Lo estipulado en el protocolo sanitario aplica a todos los 

trabajadores que presenten un riesgo laboral relacionado con la transmisión de COVID-19 

como consecuencia de su trabajo en las empresas asociadas al Comité General de Proveedores 

de Bienes y Servicios de CAPECO. (CAPECO, 2020) 

Teniendo en cuenta que la pandemia está generando grandes consecuencias que repercuten en 

toda la sociedad, tendremos que aceptar que las cosas ya no se van a desarrollar del mismo 

modo, y que este cambio originará un contexto distinto en nuestra vida y esto se convertirá en 

nuestra nueva normalidad, por ello tenemos la obligación de responder una pregunta: ¿Qué se 

necesitará para resolver esta crisis, ahora que nuestras presunciones habituales se hayan 

convertido en irrelevantes? 

Nuestra contestación es un llamado a la acción de cinco fases, que lleva del cambio actual a la 

próxima normalidad que emergerá cuando se gane la lucha contra el covid-19: resolución, 

resiliencia, retorno, re imaginación y reforma.(Sneader & Singhal, 2020) 

- En la etapa de resolución muchos están lidiando con una desaceleración aguda en sus 

operaciones, mientras que otros buscan acelerarla para satisfacer la demanda en áreas 

críticas que abarcan alimentos, suministros para el hogar y artículos de papel. 

- En la etapa de la resiliencia, La pandemia se ha transformado en una creciente crisis para la 

economía y el sistema financiero en donde las cabezas de los sectores tanto privado como 

público tendrán que ocupar decisiones complicadas "a través del ciclo" que equiparen la 

sostenibilidad económica y social. 
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- En la etapa del retorno la mayoría de las industrias requerirán reactivar por completo su 

cadena de suministro, incluso cuando la escala diferencial y el momento del efecto de la 

pandemia representan que los distintos suministros se verán interrumpidas en diferentes 

áreas geográficas.  

- En la etapa de la re-imaginación, se producirán cambios en las prioridades y perspectivas 

de los individuos como ciudadanos, empleadores y consumidores esto traerá impactos en la 

forma en la que vivimos, trabajamos y como usamos la tecnología. Las instituciones tendrán 

que adaptarse a los nuevos cambios, tratando de buscar una mejor y nueva visión y 

previsión.  

- En la etapa de la reforma, las cabezas empresariales necesitan adelantar modificaciones 

apoyadas popularmente en las políticas y regulaciones a medida que la sociedad intenta 

eludir, mitigar y prever un futuro peligro en salud como se está atravesando en la actualidad.  

Estas etapas nos brindaran un medio por el cual se puede ir pensando en la nueva normalidad. 

Este nuevo contexto futuro “La nueva normalidad” que engloba una nueva estructura 

económica que nos prepara para un cambio en los sistemas de producción, control, monitoreo 

y el relacionamiento con el cliente, un nuevo orden social debido al miedo de congregarse que 

atrae la imposibilidad de realizar ciertas actividades en conjunto y un nuevo modo de hacer 

negocios en un mundo más tecnológico. Teniendo en cuenta la nueva normalidad que está 

atravesando el Perú nos podemos preguntar si es que las políticas públicas son eficientes y 

eficaces para restablecer la línea de construcción en el Perú, que permitan desarrollar sus 

funciones sin poner en peligro la salud de los agentes que participen en ella. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar los cambios originados por la pandemia del COVID-19 en el sector 

construcción, en dos obras privadas y en dos obras estatales, durante el proceso de reactivación 

en el Perú  

1.2.2. Objetivos específicos 

- Realizar un análisis de dos obras de construcción privada y dos obras de construcción 

pública, que nos permita verificar los cambios originados tras la aplicación de las nuevas 

medidas para la reactivación del sector construcción.  

- Analizar la percepción sobre las medidas dictadas por el gobierno para la reanudación de 

las obras en el sector construcción en el Perú.  

- Analizar las medidas que se consideran deben aplicarse en las obras analizadas para un 

correcto proceso de reanudación de actividades del sector construcción.  

- Describir los niveles de afectación de la pandemia del COVID-19 en los aspectos más 

significativos del sector construcción peruano. 

1.3. Justificación 

Analizar y comparar las medidas a tomar para la reanudación de actividades del rubro de 

la construcción es importante porque nos ayudará a saber si estas son adecuadas o si van 

funcionando bien con el tiempo, la práctica y si logran su objetivo de reactivar uno de los 

sectores que moviliza la economía a gran escala. Puesto que esta pandemia por el covid-19 

generara una crisis económica al país es necesario priorizar a la industria que genere más 

empleo (Zamora,2020) siendo esta el sector construcción que genera aproximadamente 1 

millón de empleos en lo que todo el rubro abarca y además el empleo en construcción creció 

2.9% entre 2017 y 2019 (Capeco,2020). 
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Es importante saber cómo ha alterado la pandemia covid-19 al sector construcción para saber 

los cambios que se han generado en el comportamiento y operatividad antes y después de la 

pandemia. Puesto que la construcción se ha renovado mucho en los últimos tiempos en busca 

de una economía mejor haciendo uso en los proyectos de nuevos conceptos como por ejemplo 

el just in time, filosofía Lean Construction, metodología BIM y otros (Onésimo, 2010) por eso 

es de vital importancia identificar y valorizar los cambios originados en lo que era el nuevo 

sector construcción. 

1.4. Alcance y limitaciones de la investigación 

1.4.1 Alcance 

A través de la presente tesis se explora el daño de la pandemia en el sector construcción, 

para ello se realiza un análisis de obras de construcción reactivadas, la recolección de 

información se da mediante la percepción de los diversos actores del sector construcción para 

finalmente poder hallar el análisis de impactos ocasionados en la construcción a raíz de la 

pandemia experimentada, la brecha de comportamiento antes y después de la pandemia, y el 

análisis sobre las medidas tomadas por el estado para la reactivación de la construcción. Como 

también conocer los cambios dados en la pandemia en indicadores que conforman el sector 

construcción peruano.  

1.4.2. Limitaciones 

Debido a complejidad de realizar un testeo en todo el Perú y el tiempo que demanda que 

los testeos sean representativos. La investigación se limitará a ser realizada en las ciudades de 

Lima y Huaraz, tomando como referencia general 4 casos de estudio en el sector construcción 

de los que se recabará todos los datos. Al ser incierto el tiempo que dure en controlarse la 

pandemia del COVID-19 se tomara como plazo de recolección de información año 
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comprendiendo el análisis de marzo de 2020 a marzo 2021 en base a este tiempo de análisis se 

brinda conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 2. Marco Teórico 

2.1. Pandemia del covid-19 

2.1.1. ¿Qué es una pandemia? 

Se precisa la palabra pandemia como la transmisión a nivel mundial de un brote 

epidémico siendo una nueva enfermedad de un alto grado de inafectabilidad según la OMS, se 

indica que esta pandemia de influenza ocurre cuando aparece un inédito virus gripal que se 

esparce mundialmente, siendo la mayor cantidad de los individuos no inmunes a él. 

Generalmente, la virología que provocaron pandemias en el pasado se han originado de los 

virus de la influenza que alteran a los animales. De alguna manera, la gripe pandémica es 

parecida a la gripe estacional, pero también pueden ser distinta.  

En particular, las dos pueden involucrar cualquier grupo etario y en general de los casos 

provocan una enfermedad que se resuelve por si sola y va continuada de una recuperación 

integra sin medicación. No obstante, las muertes relacionadas con la influenza estacional 

afectan principalmente a los adultos mayores, mientras que otros casos severos afectan a 

personas con ciertas enfermedades y afecciones subyacentes. Cuando una gran parte de la 

población está infectada, incluso si el porcentaje de personas que se enferman gravemente es 

pequeño, la cantidad total de casos severos puede llegar a ser muy elevado. (Organización 

Mundial de la Salud, 2010) 

Todos los usos del término pandemia se refieren a enfermedades que se expande por todos los 

países, la mayoría de los usos del término pandemia implica movimiento de la enfermedad o 

propagarse por transmisión que puede ser rastreado de un lugar a otro, como ha sido hecho 

históricamente durante siglos. El término pandemia ha sido usado generalmente para describir 

nuevas afecciones, o al menos en relación con nuevas variantes de organismos existentes, de 

hecho, la pandemia se puede decir que es un rasgo característico de ciertas enfermedades que 

resurgen repetidamente, como el cólera y la gripe.  



9 
 

En 2005, la OMS como la organización responsable de asumir un papel de liderazgo en 

cuestiones de salud mundial, introdujo un plan de 6 etapas de Preparación y respuesta ante una 

pandemia. Las "fases" pandémicas fueron para propósito de informar y comunicar con el 

público y los ministros de salud y desencadenando respuestas de salud pública. Las fases son 

aplicables a nivel mundial y proporcionan un marco para ayudar a los países a plantear su 

reacción y preparación para hacer frente a la pandemia. (Epid, 2005) 

2.1.2. ¿Qué es el COVID-19? 

Es una patología de carácter infeccioso que ha sido provocada por una nueva 

clasificación de descubierta de coronavirus definido como COVID-19 por la OMS (2020). La 

familia de los coronavirus viene a ser un extenso grupo de virus que capaces de ocasionar 

enfermedades a cualquier ser vivo. En seres humanos, existen diversos coronavirus que 

provocan enfermedades respiratorias y varían del resfriado común hasta afecciones más severas 

desarrollando síndromes respiratorios agudos severos (SRAS). Hoy en día la pandemia aqueja 

a varios países de todo el mundo. Según Mustafa y Selim (2020) oficialmente el nuevo virus 

corona será denominado SARS-CoV-2 (Coronavirus Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2) 

2.1.2.1. Síntomas. 

Se afirma que la sintomatología más común del virus, refiere a un proceso de tos seca, 

fiebres y fatiga y alguna otra sintomatología menos común que se presentan en algunos 

enfermos son dolores corporales a nivel generalizado, conjuntivitis, congestiones nasales, 

dolores de cabeza, malestar de garganta, diarreas, pérdidas del gusto u olfato y sarpullidos o 

variación en la pigmentación dedos de los pies y de las manos. Esta sintomatología suele ser 

ligera e inicia progresivamente. Algunos de los infectados solo presentan sintomatología leve 

(OMS, 2020). 
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Las personas que son adultas mayores y aquellas que cuentan con diversas enfermedades 

preexistentes tienen más posibilidades de poseer problemas de salud grave. No obstante, 

cualquier ser humano puede contagiarse de la COVID-19 y enfermarse gravemente. Se recalca 

que los individuos que muestren síntomas independientemente de la edad como fiebres, 

manifestación de tos seca y que tengan alguna dificultad para poder respirar, malestar u 

opresiones en el pecho e impedimento para articular palabras y hasta moverse necesitaran 

acudir por ayuda médica (OMS, 2020).  

2.1.2.2. Transmisión. 

Un individuo está expuesto a contagiarse de la COVID-19 por estar cerca de otra persona 

infectada (OMS, 2020). Principalmente la infección se transmite de individuo a individuo por 

medio de gotas de secreciones que pueden ser producidas vía nasal o la boca de un individuo 

previamente contagiado cuando este realiza estornudos, conversa y manifiesta tos. Las 

personas se contagian cuando aspiran las gotículas de un individuo infectado. Es por todo lo 

mencionado que una de las medidas principales es mantener distancia de otras personas de por 

lo menos un metro. 

Una medida vital para eludir la transmisión del virus es evitar el contacto de la vista con las 

manos, la boca y la nariz, ya que el virus es capaz de contagiar al cuerpo por medio del espacio 

abierto de la nariz, la boca y los ojos con los dedos contaminados. Para eludir la transmisión, 

se recomienda encarecidamente usar una máscara quirúrgica usada por la persona infectada o 

por sus contactos y es fundamental realizar un frecuente practica de lavados de manos en la 

que se empleen jabón y agua o con alcohol para la realización de la desinfección de manos. Es 

probable contagiarse de personas que solo tienen una tos ligera o carecen de algún síntoma ya 

que los individuos asintomáticos también tienen la capacidad de contagiar el COVID 19.  
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2.1.3. Cronología epidémica del COVID 19 a nivel nacional. 

Actualmente el Perú se encuentra viviendo una realidad crítica a debido a la pandemia 

del COVID-19, una de las infecciones más contigiosas que ha tomado la vida de muchas 

personas. Ante esta situación, las personas, instituciones, el estado, entre otros han tomado 

medidas buscado moderar el daño del COVID 19. En la tabla 1 se puede conocer la cronología 

en la cual se dio la pandemia, decretos y acciones tomadas para poder frenar los casos de 

contagio. 
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2.1.3.1. Inmovilización social obligatoria. 

Perú implantó para hacer posible el cumplimiento de esta condición el toque de queda el 

18 de marzo buscando prever la transmisión del COVID-19 puesto que las personas no 

acataban las disposiciones que determinaba el gobierno; por lo contaban con autoridad para 

efectuar el aislamiento las fuerzas de seguridad del país (policías y ejercito). Como señala el 

Decreto Supremo N.º 046-2020-PCM (2020) donde exceptuaciones son aplicables solo en 

casos de personas que brinden servicios esenciales para la nación. El período de tiempo, 

impuesto por el gobierno, de esta medida fue ascendiendo debido a la aceleración del contagio 

que va de la mano con el desacato por medio de los ciudadanos de esta medida. 

2.1.3.2. Estado de emergencia. 

Debido a los problemas y las complicaciones en el combate contra el nuevo coronavirus, 

el Gobierno continúo implementando medidas y ampliaciones para poder mitigar los crecientes 

casos de contagio. Se aprecia en la siguiente tabla la cronología de ampliaciones llevadas en 

pleno estado de emergencia en el Perú. 
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2.2. Sector construcción  

El sector construcción que pertenece al sector secundario es uno de los sectores más 

dinámicos y que es un pilar fundamental para la economía del Perú ya que involucra la 

transformación de productos de otros sectores que le brindan diversos insumos como cemento, 

acero y otros. El sector construcción este sujeto a inversión privada al igual que la inversión 

pública. A continuación, se detallan algunos ítems del sector construcción que son de utilidad 

para este trabajo de investigación.  

2.2.1. Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). 

Esta es una institución que tiene como objeto el congregar y simbolizar a los integrantes 

del sector constructor del país. CAPECO ha sido testigo y actor relevante del desarrollo de la 

construcción en el país. A lo largo de las últimas seis décadas que lleva funcionando CAPECO, 

los problemas han sido diversos y cambiantes, exigiendo un permanente esfuerzo para poder 

sobrellevarlos y adaptarse. Esto es lo que se busca con el problema actual que vive el 

mencionado rubro. 
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Los Informes Económicos de la Construcción que brindan la CAPECO de periodicidad 

bimensual son de mucha utilidad para este informe de investigación, puesto que en cada 

informe brinda la situación de sus tres comités generales que son el de infraestructura, 

proveedores de bienes y servicios de la construcción y obras de edificación.  

2.2.2. Innovación en la construcción. 

La construcción ha cambiado mucho en los últimos años en busca de una economía mejor 

en torno a los materiales, así como para la mano de obra y aminorar los tiempos para desarrollar 

un nuevo producto es de esta forma que la noción de gestión ha tenido un gran apogeo. Es por 

esto que se han puesto populares filosofías como: Justo a tiempo, Calidad Total, Mejoramiento 

Continuo, "Lean Production", etc. 

2.2.2.1. Justo a tiempo. 

Como menciona Pérez (2014) el Just in Time es un proceso que tiene como objetivo 

adquirir la superioridad requerida en el sector y tiene como fundamento la supresión constante 

de todo lo que involucre desechos. Todo esto se logra transportando el material justo al lugar 

necesario en un momento en específico (no antes ni después). Todos los procesos involucrados 

en esta filosofía industrial se encuentran completamente sincronizados y el just in time presenta 

objetivos específicos que se mencionan a continuación.  

Objetivos: 

• Atacar las causas de las cruciales dificultades 

•Suprimir los despilfarros 

• Procurar la facilidad 

• Diseñar procedimientos para reconocer complicaciones 

Justo a tiempo y almacenaje en obra: 
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El uso del Justo a Tiempo en lo que se refiere a almacenaje en obra tiene como objetivo 

principal reducir el stock de los materiales. La gestión de almacén quiere decir manejar el stock 

de los materiales de construcción sea mínimo y solo el necesario para las siguientes dos 

semanas de operaciones todo esto es de mucha utilidad sobre todo para obras de edificaciones 

que no cuentan con mucho espacio para obras provisionales.  

2.2.2.2. Lean Construction. 

Esta es una filosofía cuyo objetivo fundamental es aminorar o suprimir las labores que 

en ningún caso aportan valor al proyecto y mejorar las labores que sí lo realizan según indica 

el Lean Construction Institute (ILC), es por esto que se centra básicamente en establecer 

herramientas dirigidas al desarrollo de la realización del proyecto y un adecuado procedimiento 

de producción que reduzca los remanentes. Definiendo como remanente aquello que carece de 

producir valía a las labores requeridas para culminar proyectos, siendo que por medio de esta 

filosofía del área de construcciones de la siguiente forma: (Galvis, Porras y Sánchez) 

- Desperfectos 

- Retrasos  

- Excedencia de procesados 

- Excedencia de producción  

- Inventarios desmesurados 

- Transporte inútil  

- Circulación inútil de individuos 

Según Henao, Rojas y Valencia (2016) los tipos de perdida mencionados entran en los tres 

conceptos de trabajo que considera la filosofía Lean Construction que son los trabajos 

productivos, trabajos contributorios y trabajos no contributorios.  
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- Trabajos productivos: Tiempo requerido que necesita un obrero en crear una unidad 

de construcción. 

- Trabajo contributorio: Tiempo necesario para ejecutar labores complementarias y 

requeridas para obtener el producto. 

- Trabajo no contributorio: Labores que ejecutan los obreros y no producen valor al 

producto final, y son denominadas pérdidas. 

La filosofía Lean Construction considerando estos conceptos busca primordialmente que en 

obra sea más eficiente el trabajo productivo y se logre eliminar los tiempos invertidos en los 

trabajos no contributorio. 

2.2.2.3. Metodología BIM. 

Según Sierra (2016) la metodología Building Information Modeling se define como el 

establecimiento y manejo de información virtual de forma asociada y congruente de un 

proyecto. Involucra incluso la etapa de diseño como de la construcción. El modelado BIM se 

inicia con la elaboración de un modelado 3D que será utilizado para facilitar el proceso de 

construcción como de diseño. Se puede decir entonces, que esta metodología funciona como 

una base para la proyección de las obras de construcciones e infraestructuras, Building 

Information Modeling (BIM) viene a ser un procedimiento que inicia por la composición de 

modelos de diseños en tres dimensiones inteligentes y que después se usa para favorecer la 

coordinación, simulación y visualización, también facilita a stakeholders perfeccionar el modo 

de planear, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructuras. La metodología BIM 

favorece a que ocurra una comunicación eficiente y efectiva entre todas las personas 

involucradas en el proyecto como lo son arquitectos, ingenieros y constructores.  
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CAPÍTULO 3: Marco Contextual 

3.1. Situación en el sector construcción antes de la pandemia del covid-19 

3.1.1. A nivel mundial. 

Referente al sector construcción en 2019 el observatorio industrial de la construcción 

(2019) ha indicado un aumento económico sostenido, si bien es cierto que, en consonancia con 

la desaceleración general de la economía, el ritmo ascendente ha sido menor. En el anexo 3 se 

puede visualizar más datos que ayuden a entender la caída de la construcción en el 2019. 

3.1.2. En el Perú. 

A continuación, se describirá la situación del sector construcción en sus distintos ámbitos 

antes que se viviera la pandemia del COVID-19 a nuestro país. Para esto se tendrá en cuenta la 

situación del sector en el año 2019 y los dos primeros meses del 2020.  

3.1.2.1. Producción Nacional. 

En 2019 el aumento en la actividad productiva en Perú fue de 2.16% gracias a la 

contribución de distintos sectores de los cuales el sector construcción contribuyó con 0,09 

puntos. Referente al primer mes del 2020, la producción nacional aumento en 2,98% mostrando 

una favorable evolución de la mayoría de los sectores productivos excluyendo el sector 

pesquero. En el mes de febrero del 2020, que fue el último mes sin la infección del COVID-19 

en el Perú, la producción nacional aumentó en 3,83% consignado 127 meses de aumento 

ininterrumpido. Estos valores tuvieron como base la situación favorable de todos los sectores 

productivos, incluidos el sector construcción que aportó con 0,28 puntos (INEI, 2020).   
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3.1.2.2. Índices productivos del Sector Construcción. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020), el rubro de la 

construcción para el 2019 se acrecentó en 1,51% respecto al año anterior. Durante el mes de 

enero de 2020, experimentándose un crecimiento del 5,21% en los índices de la producción del 

rubro de la construcción, como consecuencia de los aumentos registrados en los avances físicos 

de las obras. La construcción en febrero de 2020 registró un crecimiento de 5,14% (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) 
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3.1.2.3. Consumo Interno de Cemento. 

El consumo interno de cemento para el año 2019 mostró incrementos de 4,65% debido a una 

continuidad en la realización de obras por las actividades privadas, en la que se destacó el sector 

minero. En el primer mes del 2020 se presentó una ligera caída de 0,27% esta retracción dio 

un cambio en el mes de febrero ya que se dio un aumento de 3,99% debido a un avance de 

obras privadas (INEI, 2020) 
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3.1.2.4. Avances Físicos de las Obras. 

Para el año 2019 los avances físicos de las obras presento una reducción del 7,02%, como 

consecuencia a una disminución en la inversión tanto a nivel regional como local. En enero 

2020 se presentó un mejor panorama ya que se dio un crecimiento en 86,30% debido a una 

mayor inversión en los tres ámbitos. En febrero de 2020 se dio un crecimiento en 11,55% 

continuándose con mayores inversiones en el ámbito regional, local y nacional. (INEI, 2020) 
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3.1.2.5. Empleo en el sector construcción. 

Respecto al empleo la parte formal del sector en el año 2019 se ofrecía empleo de forma 

directa a 189 mil trabajadores. De este total un 63% pertenecía al personal obrero y el 37% de 

trabajadores directos eran unos 69 mil durante el año 2019 en el que pertenecían funcionarios, 

empleados administrativos y personal técnico. Se hace necesario destacar que el rubro de las 

construcciones desarrollo empleos indirectos de trescientos cincuenta y nueve mil personas que 

trabajan en la provisión de materiales requeridos y la prestación de servicios para la misma. 

Durante el año 2019, se dio un aumento de 2,5% en el empleo del sector, que se sumó al 3,4% 

alcanzado en el 2019 (IEC,2020). Se visualiza en la figura 5 que pese al incremento en el 

empleo en el año 2019 en el sector construcción aún no se lograba alcanzar las cifras alcanzadas 

en el año 2015 en el cual se contaban con cerca de 627 mil trabajadores.  

 

 

3.1.2.6. Inversión en el Sector Construcción. 

La inversión pública ya antes del contexto de la pandemia presentaba una fuerte 

retracción respecto al 2018. A continuación, se da a conocer la situación de las inversiones 
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públicas antes de la pandemia del COVID-19 respecto a los ámbitos: Local, Regional y 

Nacional. 

3.1.2.6.1. Gobierno Nacional. 

Según el reporte del mes de febrero del 2020 del INEI en el año 2019, la inversión 

respecto al Gobierno Nacional creció en 5.42%, se acrecentó las inversiones en proyectos 

referido a las Carreteras, estructuras viales y puentes, asimismo en proyectos de Servicios 

Básicos.  

Según el reporte del mes de abril del 2020 del INEI en los dos primeros meses del 2020 en la 

esfera de a nivel Nacional se creció en 21.46%. Periodo en el que hubo un crecimiento en todas 

las obras.  

3.1.2.6.2. Gobierno Regional. 

En 2019 según el reporte de febrero de 2020 del INEI (2020), la inversión de los 

Gobiernos Regionales disminuyó en 5.52%. Hubo una contracción en distintas obras de 

Servicios Básicos como también de Infraestructura Vial, Carreteras y Puentes. No obstante, se 

dio un crecimiento en las inversiones de las obras de referidas a las Prevenciones de Riesgos. 

Según el reporte del mes de abril del 2020 emitido por el INEI (2020) durante los dos primeros 

meses de 2020 las inversiones Regionales crecieron en un 46,83%, se incentivó el aumento de 

las construcciones de edificaciones de fines no residenciales, hubo incrementó también en 

construcción de carreteras, estructuras Viales y puentes como también las inversiones en obras 

referidas a la prevención de riesgos y en servicios básicos.  

3.1.2.6.3. Gobierno Local. 

En 2019 según el reporte del mes de febrero del INEI (2020), las inversiones dentro 

ámbito perteneciente al Gobierno Local disminuyo en un 13.40%. Se dio una reducción en la 

inversión de las construcciones de edificaciones con fines no residenciales, asimismo ocurrió 
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una reducción de las inversiones en obras de servicios básicos y en construcción de carreteras, 

estructuras viales y puentes. 

En cuanto a la inversión a nivel regional según el reporte del mes de abril del 2020 del 

INEI se dio un crecimiento del 26.97% debido a que se acrecentaron las construcciones de 

edificaciones con fines no residenciales, trabajos de servicios básicos, obras de Prevención de 

Riesgos y estructuras viales, puentes y carreteras. 

3.1.2.7. Expectativas que se tenían para el año 2020. 

En el sector construcción se esperaba para el año 2020 un aumento del nivel de 

operaciones (3.78%) y así sea levemente superior al año 2019, basado en la restauración del 

segmento de infraestructura (1.86%) (IEC, 2020) 

 

Por medio del Informe Económico de la Construcción en su edición N° 28 (2020) se esperaba 

que los segmentos de inmobiliaria y proveedores presenten resultados menos favorables de lo 

que estos segmentos ya habían obtenido en 2019. También se menciona en el informe que para 

el 2020 se esperaba que los segmentos de vivienda tengan desempeños positivos.   

 



24 
 

3.2. Situación en el sector construcción durante la pandemia del covid-19  

3.2.1. A nivel mundial. 

A nivel mundial los distintos gobiernos a propósito de la pandemia declarada, tomaron 

distintas medidas tales como promulgar distintas medidas sanitarias, confinamiento social y 

otras. Todas estas medidas han tenido distintas consecuencias para cada país e inevitablemente 

el sector construcción de cada una de ellas se ha visto seriamente afectado, como se ve detallado 

en el anexo N° 3. 

3.2.2. En el Perú. 

A continuación, se describirá tres aspectos importantes en el sector construcción después 

de la penetración de la pandemia a nuestro país. Estos tres aspectos son la inversión en el rubro 

de la construcción, la situación de las empresas que conforman el sector construcción y las 

expectativas del sector construcción para después de la pandemia del COVID-19.   Se tomará 

en cuenta los datos de descripción de estos aspectos desde el mes de marzo de 2020, ya que el 

15 del mismo mes de ese año en curso, se declaró por medio de un Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM (2020) el estado de emergencia nacional que causo la paralización del sector 

construcción. 

3.2.2.1. Inversión en el sector construcción.  

Más del 90% de las 4 000 obras publicas licitadas por la cantidad de S/15 000 millones 

en 2019 se vieron paralizadas tras la declaración del estado de emergencia. De esta cantidad el 

66% de estas inversiones referentes a inversiones regionales y locales. Respecto a la inversión 

privada, CAPECO refirió que las 829 planificaciones proyectadas con fines habitacionales 

fueron detenidos en la fecha del16 del mes de marzo 2020, siendo su estatus referenciado el 

siguiente; 291 desarrolladas en planos y 538 en proceso de construcción. (IEC, 2020) 
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La inversión pública en el primer semestre del 2020 presento una severa reducción de 39% 

respecto al igual periodo del 2019 (IEC, 2020). A continuación, se dará a conocer la variación 

en la inversión pública en sus áreas locales, regionales y nacional en el transcurso de la 

pandemia COVID 19 en el Perú. Esta variación se detalla por meses comenzando el mes de 

marzo 2020, mes en el que se empezó la paralización de trabajos debido a la pandemia del 

COVID-19. En cada mes se detallada la variación referente al mismo mes del año anterior.   

3.2.2.1.1. Gobierno Nacional. 

En el área de inversión a nivel nacional según los Informes Técnicos de Producción 

Nacional emitidos por el INEI de manera mensual, se consignó que en marzo, abril, mayo y 

junio las mayores retracciones con valores de – 58,57 %, -47,74%, -81,9% y -88.01% 

respectivamente. Presentándose en estos meses la reducción de construcciones de edificaciones 

con fines no residenciales, trabajos de servicios básicos, estructuras viales, puentes y carreteras.  

Durante setiembre de 2020 se consignó la primera variación positiva de 10,1% después de seis 

meses de registros negativos. El crecimiento de los proyectos de infraestructura vial y de 

prevención fueron los causantes de la variación positiva. En el último trimestre de 2020 se 

registraron una inversión en el ámbito del gobierno nacional de -39,54%, -12,71% y 5,53% 

respectivamente. (INEI, 2020) 

En el primer trimestre del 2021 las variaciones porcentuales fueron de 31,68%, 5,44% y 

100.05%. En el que en el mes de marzo de 2021 hubo un incremento en la realización de 

proyectos de infraestructura vial, trabajos de obras públicas respectos a las prevenciones de 

riesgos y de construcciones de edificaciones con fines no residenciales. (INEI, 2021) 

3.2.2.1.2. Gobierno Regional. 

En el ámbito del Gobierno Regional en marzo de 2020 se mostró un aumento de inversión 

de 6.75 % debido a que en la primera quincena de marzo de 2020 si hubo inversión ejecutada. 
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Caso que fue contrario a los meses del segundo trimestre de 2020 donde se dieron las mayores 

retracciones en el área de inversión regional registrando según los Informes Técnicos de 

Producción Nacional emitidos por el INEI de manera mensual valores de – 69,13 %, -83,9% y 

-86,92% respectivamente. Teniendo en común en estos meses la menor construcción de 

Edificios no Residenciales al igual que menor inversión en obras en servicios básicos y de 

estructuras viales, puentes y carreteras (INEI, 2020) 

Para setiembre de 2020 se dio la primera variación positiva de 15,93% después de cinco meses 

de registros negativos. Esta variación positiva se dio gracias a un aumento de inversiones en 

trabajos destinados al área de los servicios básicos, estructuras viales y prevención de riesgo. 

En octubre, noviembre y diciembre de 2020 se registraron inversiones dentro del contexto 

regional gubernamental de -7,78%, 6,51% y 7,36% respectivamente. (INEI, 2020) 

En el primer trimestre del 2021 que se refiere a enero, febrero y marzo de 2021 las variaciones 

porcentuales de -19,32%, -9,61% y 47,7% respectivamente. En el que en el mes de marzo de 

2021 hubo un aumento en la inversión de construcciones de edificaciones con fines no 

residenciales y de estructuras viales. (INEI, 2021) 

3.2.2.1.3. Gobierno Local. 

Respecto al Gobierno Local en marzo de 2020 se presentó una disminución de -25,42%, 

siendo las obras que presentaron mayor daño y mayor repercusión las de estructuras viales, 

puentes y carreteras. En meses como; abril, mayo y junio de 2020 se dieron las mayores 

retracciones en el área de inversión local registrando según los Informes Técnicos de 

Producción Nacional emitidos por el INEI de manera mensual valores de – 85,6 %, -78,89% y 

-81,16% respectivamente. Como consecuencia de una no ejecución de estructuras viales, obras 

referidas al desarrollo de los servicios básicos, construcciones de edificaciones con fines no 

residenciales y de prevenciones de riesgos.  
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En octubre 2020 se registró una primera variabilidad positiva cuyo valor fue indico 51,98% 

después de siete meses de registros negativos. Esta variación positiva se debió a que en el mes 

de octubre de 2020 se dio un importante flujo de inversión en todo tipo de proyecto como de 

estructuras viales, construcciones de edificaciones con fines no residenciales, obras referidas 

al desarrollo de los servicios básicos y otros. En los meses dos últimos meses del 2020 se 

registraron unas inversiones dentro del contexto local gubernamental de 50,66% y 45,78%. 

(INEI, 2020) 

En el primer trimestre del 2021 las variaciones porcentuales de -33,47%, 17,72% y 156,7% . 

El gran incremento en la inversión en el mes de marzo de 2021 se dio gracias a un aumento de 

las inversiones en proyectos de estructuras viales y de construcciones de edificaciones con fines 

no residenciales. (INEI, 2021) 

Los datos mencionados de inversión en el sector construcción en el contexto nacional 

gubernamental, gobiernos regionales y gobiernos locales durante el año número uno de la 

pandemia en el Perú se puede apreciar en la tabla resumen N° 4 
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3.2.2.2 Situación empresarial del sector construcción. 

El estado del sector empresarial que conforman el rubro construcción que son: 

infraestructura, inmobiliarias y los grupos proveedores que ofrecen materiales para las 

construcciones en el transcurso de la pandemia del COVID-19 no presentaron efectos muy 

alentadores ya que desde el último semestre del año 2019 ya se contaba con un débil desempeño 

de producción sectorial. Indica la encuesta de referidas a las expectativas que fue desarrollada 

por CAPECO para el informe económico de agosto 2020 el grado de operación de la empresa 

del rubro de construcción tuvo una retracción en aproximadamente 40% en el tercer bimestre 

del 2020, referente al mismo periodo del 2019. 
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3.2.2.2.1. Infraestructura y edificación. 

Las constructoras de infraestructura indicaron que sus operaciones decrecieron un poco 

más de 48%, según los hallazgos encontrados en las encuestas realizadas por CAPECO y 

expresadas en el informe económico de la construcción de agosto 2020. Las empresas que 

realizaban proyectos de infraestructuras y de edificaciones durante la etapa de emergencia 

sanitaria afirmaron que en promedio padecieron la detención de cinco obras. El segmento de 

la infraestructura representaba más del doble de número de proyectos del que correspondía a 

los edificadores. Respecto a las obras de edificación las constructoras indicaron que el 59% de 

las planificaciones detenidas estaban siendo ejecutadas en el escenario Lima Metropolitana y 

el 41% de obras se estaban ejecutando en el interior del país, concentrándose básicamente en 

3 regiones: Ica, Piura y Arequipa. Los encuestados por CAPECO indicaron que el 95% de 

obras que se tuvieron que detener correspondían a proyectos privados, destacando la 

construcción de viviendas con un 81% y respecto a los proyectos públicos con una baja 

presencia del 5%, conformado por obras de colegios, centros de salud y recintos hospitalarios. 

La mayoría de las construcciones de edificaciones fueron paralizadas en la etapa de acabados 

y obras de arte (34.7%). Respecto a las obras de infraestructura la mayoría correspondía al 

desarrollo de saneamientos (43%), continuando por los proyectos de carreteras (39%). La 

mayoría de las obras de infraestructura fueron paralizadas en la etapa de excavación (48.7%). 

La recuperación del nivel de operaciones hasta el mes de agosto se veía interrumpida debido a 

que muchas regiones y provincias se mantenían en cuarentena focalizada debido a los altos 

niveles de contagio (IEC, 2020) 

3.2.2.2.2. Proveedores de bienes y servicios de la construcción. 

De acuerdo a los hallazgos realizados por CAPECO mediante sus encuestan, se dio a 

conocer en el informe económico de la construcción de agosto de 2020 que los proveedores 



30 
 

sufrieron una caída de algo más de 47% en sus operaciones en el tercer bimestre de 2020, 

referente al mismo tiempo del 2019. (IEC, 2020) 

3.2.2.2.3. Inmobiliario. 

De acuerdo a los hallazgos realizados por CAPECO mediante sus encuestan, se dio a 

conocer en el informe económico de la construcción de agosto de 2020 que los promotores 

inmobiliarios tuvieron una disminución de aproximadamente 25%. Pese a que los proyectos 

habitacionales de carácter social continúan teniendo participaciones mínimas en las ventas, se 

ha registrado en sus tres divisiones una reducción, siendo el de Mivivienda el que mayor 

cambio presento de 45% a 37%. (IEC, 2020) 

3.2.2.3. Expectativas del sector construcción para después de la pandemia del COVID 

19. 

Dentro del informe económico del sector de las construcciones del mes de junio de 2020 

se menciona que la estimación de Macroconsult para el sector es que soportaría una gran 

perdida en el trascurso del 2020, se estima una declinación aproximada al 50% en el semestre 

número uno y de 18% en el semestre dos. De esta forma se estimaría que los productos del 

sector finalizarían el 2020 con una reducción del 40%. La caída podría ser de gran magnitud y 

el peor resultado en el 2020 respecto a otros sectores. (IEC, 2020) 

 

 

 



31 
 

 

Según las informaciones aportadas por el “informe de la encuesta mensual de expectativas 

macroeconómicas – agosto 2020” que fue expuesto y publicado por el Banco Central de 

Reserva del Perú las expectativas de desarrollo económico para 2020 se ubicaron en un rango 

de – 13,0 a -11,5 %. Para el año 2021 el crecimiento económico se situó entre 3,8 y 8; para el 

año 2022 las expectativas se ubican en un rango entre 3,8 y 5,0 %. Se menciona en el informe 

que en agosto el sector construcción presento un nivel de operatividad del 47% que fue el 

menor nivel de operatividad de todos los sectores. Se espera en el sector construcción que para 

diciembre de 2020 se registre un nivel de operatividad del 61%, pese a que se espera este 

crecimiento para el último mes de 2020 el sector empresarial de las construcciones seguiría 

presentando durante el mes de diciembre una menor operatividad respecto a otros sectores. 

(BCRP, 2020) 

Las proyecciones del crecimiento de las inversiones públicas según el BCRP para el 2020 varia 

de 6.0% a -8.5 %. Según el reporte de inflación del BCRP de junio se espera para el año 2021 

una recuperación de la inversión privada de 20 %, recuperación que se esperaría en el marco 



32 
 

de elecciones generales que podría generar dudas sobre la económica en la primera parte del 

año. 
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CAPÍTULO 4. Marco Metodológico 

4.1. Descripción de la metodología 

Por un lado, la presente investigación tiene como objeto analizar los niveles de afectación 

de la pandemia en el sector construcción; para ello se realizará una búsqueda bibliográfica 

utilizando el metaanálisis que consistirá en hacer una revisión sistemática sobre el impacto, 

consecuencias y los lineamientos implementados a raíz de la pandemia en el sector 

construcción a nivel nacional. Por otro lado, se buscan analizar la percepción sobre las medidas 

tomadas del gobierno para las reactivaciones del sector a nivel nacional durante la pandemia. 

Para lograr estos objetivos se realizará una recopilación de información de la situación del 

sector construcción a nivel nacional, antes y durante la pandemia del COVID 19. Con datos 

del producto bruto interno total, producto bruto interno del sector, despacho de cemento, 

avances físicos de las obras y empleo dentro del sector, se realiza un análisis a nivel macro de 

lo obtenido en los aspectos más resaltantes del sector construcción peruano. Posteriormente se 

realiza un análisis a nivel micro en el que se toman tres casos específicos de estudio: dos obras 

públicas, dos obras privadas y gestores de la construcción. En las obras de estudio se realiza 

un análisis mediante el uso de cuestionarios que permitan conocer la percepción de sus 

principales actores, los cambios que han tenido debido a la pandemia del COVID 19 en sus 

avances de obra, sobrecostos, efectividad de mano de obras, innovación en las construcciones, 

cambios generales y recomendaciones que puedan dar. 

Posteriormente, tras el análisis de todo lo recolectado en la investigación, se analizan los 

resultados de los cambios originados en la construcción debido a las nuevas medidas aplicadas, 

percepción de los lineamientos dictadas para las reactivaciones propuestas dentro del sector las 

construcciones el país e impactos y consecuencias de la pandemia en el sector peruano en 

general. Finalmente, se plantean conclusiones de la investigación realizada y recomendaciones 
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de mejora en la reactivación del sector construcción que le permitirían un mejor desempeño 

del rubro. 
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4.1.1. Flujograma de la metodología. 
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4.2. Inventario del impacto y/o consecuencias de la pandemia en el sector construcción 

4.2.1. A nivel mundial. 

La pandemia del ha generado afectaciones muy marcadas en las economías de todos los 

países del mundo, ha deteriorado el mercado de trabajo y propiciando tener las tasas de 

desempleo más altas vistas en los últimos 20 años, presentando países vecinos como Chile y 

Colombia cambios en su mercado laboral, indicadores de construcción, etc.; el cual se 

especifica en el anexo 3. Si se tiene en cuenta los cambios en el sector de la construcción de 

tales países, es posible tener una idea de lo que sucede a nivel de Sudamérica y con ello a nivel 

de Perú.  

4.2.2. En el Perú. 

En esta sección se detallarán las secuelas de la pandemia a nivel nacional. 

Específicamente se describirá la situación de cinco aspectos: Producciones nacionales, índices 

de producciones del sector de las construcciones, consumos internos de cementos, avances 

físicos de las obras y el empleo dentro de este sector. Se describirá la situación de cada uno de 

estos aspectos desde marzo 2020 a marzo 2021 dándose un año de análisis de impactos y 

consecuencias de la pandemia al sector construcción.  

4.2.2.1. Producción Nacional. 

Según el Informe Técnico de Producción Nacional calificado con el N° 05 (2020) del 

INEI en marzo de 2020 registró una reducción de 16,26%, puesto que la mayoría de los sectores 

productivos obtuvieron valores negativos en los cuales se encuentra el sector construcción que 

aportó con -2.50 puntos. Según el  Informe Técnico calificado con el N° 06 (2020) del INEI en 

el mes de abril se registró una producción nacional con una reducción de 40,49 %, mostrándose 

una procedencia negativa. En este desempeño negativo el sector construcción tuvo un aporte 

de -5,25 puntos.  
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Según el Informe Técnico de Producción Nacional N° 07 (2020) de INEI en el mes de mayo 

según se registró una disminución en la producción nacional de 32,75%, continuándose con la 

tendencia negativa en este mes. El sector construcción contribuyo a este valor mensual con – 

3,46 puntos. Se puede ver que en mayo ya se presentaba una menor variación negativa debido 

a que el día 2 del mes mayo 2020, a través del  Decreto Supremo señalado con el numero 080-

2020-PCM se declaró la reactivación de las actividades económicas dentro del país. 

Respecto al mes de junio se registró una producción nacional de – 18,06% continuando la 

tendencia negativa por cuarto mes consecutivamente. En este valor de producción el sector 

construcción aporto un valor negativo de – 2,63 puntos porcentuales. Solo cuatro actividades 

económicas tuvieron contribuciones positivas a la producción nacional en junio 2020. En el 

mes de julio 2020 se registró una producción nacional con una disminución de 11,71% y en el 

mes de agosto indico una baja 9,82 %. El sector construcción aporto -0,38 puntos al valor total 

de las producciones nacionales en el mes de agosto. (INEI, 2020). En los meses de setiembre, 

octubre y noviembre 2020 se señaló una reducción de las producciones nacionales de 6,95 %, 

3,79 % y 2,81% respectivamente. En el último mes del 2020 se registró el primer valor positivo 

en la producción nacional de 0,51 %, en el que el sector construcción tuvo un papel importante 

ya que presento una evolución positiva. Antes de entrar al análisis del año 2021 se debe 

mencionar que en todo el 2020 se conoció una variabilidad total de -11,12 %. Este valor es el 

más bajo de las tres últimas décadas.  

En enero y febrero de 2021 se presentó una variación negativa de 0,98% y 4,18% 

respectivamente. En el último mes de análisis de este trabajo de investigación es el mes de 

marzo de 2021 en el cual se obtuvo una variabilidad que expresaban porcentajes positivos de 

18,21 % respecto al mismo mes y año pasado, este valor es comprensible ya que en marzo de 

2020 se dio el inicio a medidos de este mes el cese de las actividades debido a la pandemia y 

un año después ya se muestra una notable recuperación tras el proceso de reactivación de 
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actividades. (INEI, 2021) Se puede mostrar los valores mencionados de producción nacional 

mensual en la figura 8.  

 

4.2.2.2. Índice de Producción del Sector Construcción. 

Respecto a la evolución sectorial de la construcción en marzo de 2020 el primer mes de 

análisis se obtuvo un índice de la producción de - 46,28%, en el mes de abril los índices de 

producciones del sector de las construcciones se registran una reducción del 89,72%, y en el 

mes de mayo se registró una variación de índice de la producción de – 66,43%. En el 2020 

durante los meses de junio, julio y agosto, se registró una disminución en un 44,64%, 12,78% 

y 6,50% respectivamente. En el mes de setiembre de 2020 fue el primer mes con variación 

porcentual positiva de 4,38%. En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 se 
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continuó presentando variaciones en el índice de producción del sector producción positivas 

de 8,84%, 17,25% y 23,07% respectivamente. (INEI, 2020) 

En el primer mes del 2021 se mostró un cambio positivo de 15,22% y en febrero y marzo 2021 

se registró un alza del 14,32% y 133,06% respectivamente. Todas estas variaciones 

mencionadas durante el año de análisis se pueden apreciar en la figura número 9 aquí podemos 

ver que en el mes de abril del 2020 se obtuvo el valor más crítico de índice del sector 

construcción debido a que en todo este mes hubo una paralización completa del sector. Entre 

los meses siguientes se empezó a dar una recuperación del sector producción debido a que ya 

se encontraba ejecutándose el proceso de la reanudación de actividades productivas. (INEI, 

2021) 
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4.2.2.3. Consumo Interno del Cemento. 

Según el Informe Técnico de Producción Nacional N° 05 (2020) del INEI, respecto al 

consumo interno de cemento en marzo se obtuvo una disminución de 51.04%. Este resultado 

se debió al aislamiento social iniciado el 16 de marzo del 2020 que ocasiono la paralización de 

las obras privadas y la producción de cemento. Seguidamente en el siguiente informe técnico 

N° 06 (2020) del INEI en abril, se dio información respecto los consumos internos del cemento 

el cual fue en un 98,61 %. En abril se presentó una mínima actividad de algunos centros 

cementeros. En mayo los consumos internos del cemento continuaron afectados con una 

variabilidad de 65,05%, se aprecia que en mayo fue también menor la caída, debido a una 

pausada restauración de proyectos privados y públicos, puesto a como se mencionó 

anteriormente se dispuso desde el mes de mayo la reactivación de todas las actividades 

productivas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, las cuales también fueron 

referidas para las empresas del rubro cementero (INEI, 2020).  

En junio y julio el consumo interno de cemento continuó con una variación negativa de -

32,82% y – 4,53% respectivamente. Se resalta que para el año 2020 en agosto el índice en 

mención mostró una variación de 1,31% que viene a ser el primer mes durante la pandemia que 

se muestra una variación positiva gracias a la paulatina restauración de los proyectos de 

construcción privados y públicos paralizados a partir de mediados de marzo (INEI, 2020). En 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020 las variaciones porcentuales positivas 

crecientes de los consumos internos del cemento de 7,19%, 11,32%, 17,72% y 21,48% 

respectivamente. (INEI, 2020) 

Respecto a los 3 meses de análisis del 2021 de enero, febrero y marzo se obtuvieron las 

variaciones porcentuales respecto al mismo tiempo del año anterior de 21,12%, 15,97% y 

145,12% respectivamente. La variación porcentual en marzo de 2021 refleja el progreso de los 

proyectos privados entre los cuales se mencionan el desarrollo de construcciones inmobiliarias, 
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obras en los contextos de los centros mineros, construcciones de urbanismos y otros (INEI, 

2021) 

Todos los datos mencionados respecto al consumo interno de cemento durante el año de 

análisis del presente trabajo de investigación se pueden apreciar en la figura 10.  

 

Respecto al precio del cemento no se dio ningún cambio en los últimos veintinueve meses. 

Referente a diciembre de 2009 el cemento registró una inflación acumulada de 31% a 

diciembre 2019 de este modo colocándose en el puesto número 3 de los materiales empleados 

en el rubro de las construcciones que ha tenido mayor desarrollo (IEC, 2020) 

4.2.2.4. Avance Físico de Obras. 

Respecto al progreso objetivo y palpable de los proyectos se determinó que para marzo 

y abril de 2020, los avances físicos de los proyectos públicos presento una variabilidad de -

32.26% y -74,89 % respectivamente. En el mes de mayo su progreso físico tuvo una 

variabilidad de– 81,20 %. En el mes de junio se presentó una reducción de los avances físicos 
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de las obras en un 84,54%, que de todos los meses analizados es el mes con mayor disminución 

por ende registrándose bajas en todos los ámbitos de gobierno.  En julio y agosto de 2020 se 

dio una disminución de 45,70% y 38,16% en los avances físicos de las obras respectivamente. 

(INEI, 2020) 

Durante setiembre se volvió a registrar una variación porcentual negativa en los avances 

físicos de las obras con un valor de - 11,71%. En octubre, noviembre y diciembre de 2020 

recién se registraron variaciones porcentuales positivas con los valores de 2,99%, 16,88% y 

25,52% respectivamente. (INEI, 2020) En enero de 2021 se volvió a registrar una variación 

porcentual negativa en el progreso material de las obras de 29,36%, asimismo en febrero y 

marzo de 2021 se registraron los valores de 7,81% y 117,33% respectivamente. 
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4.2.2.5. Empleo en el Sector Construcción. 

Con respecto a las informaciones aportadas por el INEI (2020), el empleo dentro del 

contexto de Lima metropolitana en el rubro construcciones presento una reducción de 85,3 % 

durante el cuarto, quito y sexto mes del año 2020 en comparación con la realidad experimentada 

durante estos meses en el 2019. Siendo una caída muy notable puesto que no se registraba una 

gran disminución en la población empleada por el sector construcción desde el 2009.  De este 

modo el sector construcción representa la actividad que mayor cantidad de empleos perdió en 

Lima metropolitana en el segundo trimestre de 2020. De esta forma se provocó que muchos 

trabajadores que laboraban en obras de construcción formal al ser estas paralizadas debido a la 

emergencia del COVID-19 tuvieron que migrar hacia el empleo informal o eventual.   

En lo que respecta a todo el año 2020 según el INEI, en todo el Perú se perdieron 2.2 millones 

de empleos en general y en el sector construcción se perdieron 117 mil empleos que reflejan 

una reducción del empleo en el sector de 11.1% de esta forma se dio un retroceso al crecimiento 

obtenido durante el 2018 y el año 2019. En este sentido la mayor pérdida de empleo se dio en 

Lima Metropolitana.  

Referente al trimestre diciembre 2020-enero-febrero 2021 respecto al mismo trimestre del año 

anterior se muestro una reducción de solo 0.7% que evidencio un incremento de 278% con 

respecto a los meses abril, mayo y la activación de 273 mil puesto de trabajo en el rubro. 

(IEC,2021) 

4.3. Reactivación del sector construcción 

4.3.1. A nivel mundial. 

Los cálculos sobre las consecuencias de la pandemia indican respecto a las economías de 

Latinoamérica hacen frente a un grave declive. De acuerdo con las informaciones referentes a 

la situación económica mundial el Fondo Monetario Internacional, señalo que la economía de 
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la región se contraerá en un promedio de 4.2%. (FMI abril, 2020). Frente a este colapso el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y La Federación Interamericana de la Construcción 

(FIIC) junto con emitieron orientaciones a corto y largo plazo que ayuden a recuperar al rubro 

de la construcción mundialmente, para más detalle revisar el anexo N° 3. 

4.3.2. A nivel de Perú. 

En búsqueda de iniciar una recuperación económica en el Perú después de la paralización 

completa de actividades se abordó el proceso de reactivación de labores que incluya 

prevenciones y disposiciones de cuidado indispensables para prever la transmisión y reducir el 

daño causado por la pandemia vivida.  

Mediante la Resolución Ministerial de N° 144-2020-ef/15 (2020) indico que se formó una 

agrupación laboral de asuntos multisectoriales en pro de la reactivación de las actividades 

económicas que busca analizar las disposiciones para la reactivación económica del Perú. De 

este modo se elaboró un plan de reactivación de labores conformado por 4 fases. Mediante el 

Decreto Supremo de N° 080-2020-PCM (2020) se aceptó el desarrollo paulatino de estas 

actividades. En este decreto también se establece que para que cualquier entidad, persona 

natural, empresa o persona jurídica pueda recomenzar sus actividades requieren contar con 

medidas de seguridad sanitarias  de las actividades ante la pandemia en el que cada sector que 

reactive sus labores debe sacar sus medidas de bioseguridad en un lapso establecido de 5 días 

limites en fecha calendarios a los corrientes de la proclamación del Decreto Supremo N° 080-

2020-PCM lo cual será controlado por medio de los entes competentes del sector sanitario, las 

entidades gubernamentales locales y SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral), en la esfera de sus capacidades. (Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, 2020) 

Respecto a la reactivación del rubro construcción en primera instancia se reafirmaron los 

protocolos sanitarios del sector de las viviendas, construcciones y saneamiento (MVCS) 
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mediante la resolución 087-2020 del MVCS difundida en el periódico El Peruano de esta forma 

las empresas que se adecuaron y presentaron su plan de emergencia ocupacional iniciaron sus 

operaciones en la Fase 1. El protocolo sanitario tiene como objetivo prever y dominar la 

transmisión del virus, tanto para los colaboradores incluidas en el desarrollo de su trabajo 

dentro de los proyectos de construcciones, así como también para los individuos que por 

cualquier razón ingresen al lugar en que se ejecuta. Se dio en una base legal y tiene un alcance 

de todo el territorio nacional y de cumplimiento forzoso para los involucrados dentro del 

desarrollo edificatorio. Los protocolos se aplican de forma complementaria a la norma valida 

en respecto al área de seguridad y salud en el espacio de trabajo, siendo también asumidas en 

cuanto a lo indicado dentro de las Normas Técnicas G.050 Seguridad durante las 

construcciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Los protocolos anexados al final de 

este trabajo brindan diversas disposiciones específicas y disposiciones generales. 

Para la reanudación de las actividades de las construcciones el gobierno busca incrementar la 

inversión pública colocando en marcha programas priorizados como Arranca Perú, 

Reconstrucción con Cambios y los megaproyectos GtoG (que se ejecutaran bajo acuerdos de 

gobierno a gobierno), estos programas bordean los 28 000 millones de soles pero que no 

tendrán impacto en 2020 (IEC, 2020) 
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4.3.2.1. Fase 1. 

A través del Decreto Supremo con numeración 080-2020-PCM (2020) se indica que 

durante el mes de mayo de 2020 se dio el inicio del proceso de reactivación económica con la 

fase 1 que incluía al sector minero, construcciones, comercio, servicios y turismo. Al respecto, 

en el sector construcción en su primera fase de reactivación como lo indico el ministro Rodolfo 

Yáñez alrededor de 300 empresas reiniciaron sus labores, siendo las empresas inmobiliarias las 

primeras en iniciar sus labores y que se encontraban en la etapa de acabados y hayan empezado 

trabajos antes de la cuarentena forzosa. En el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM se 

mencionan cuáles son las actividades aprobadas para iniciarse en la Fase 1. 

En la fase 1 no se consideraron casi la mayoría de proyectos de construcción púbica bajo la 

responsabilidad gubernamental regional y local, de igual manera el 35% de las obras 

inmobiliarias que estaban planificadas. Las obras debieron pasar por un sistema tardo y dudoso 

de sus propósitos de prevenciones, vigilancias y controles del virus y de sus planes de 

reactivación de obras factor que influyó en que al 26 de mayo solo una centena de obras logro 

superar las dos inspecciones requeridas lo que quiere decir que la casi completa detención de 

actividades del sector construcción se mantuvo hasta inicios del mes de junio. (IEC, 2020) 

4.3.2.2. Fase 2. 

Por medio del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM (2020) comenzó la segunda etapa de 

reactivación de las labores económicas. Las labores del rubro construcción comprendidas en la 

Fase 2 son los proyectos de inversiones públicas, inversiones privadas, actividades Públicas-

Privadas, Planificaciones de los Activos, PIRCC y IOARR. 

4.3.2.3. Fase 3. 

Mediante el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM del 30 de junio 2020 inicio a la tercera 

de la continuación de las acciones económicas el cual continuaba exigiendo intensificar las 
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capacidades de vigilancia epidemiológica. En la fase 3 las actividades realizadas en el sector 

construcción ya eran todos los proyectos en general.  

Según los estudios realizados por CAPECO referente a las empresas del rubro de las 

construcciones para el Informe Económico de la Construcción (2020), el 11 de julio, un 38% 

de empresas que ya tenían el permiso aun no podían iniciar obras. Se detecto que aun el 33% 

de las empresas que no habían podido reanudar las obras indicaban que se debía a que no se 

aprobaba el incremento de tiempo de ejecución y del presupuesto de obras públicas y un 24% 

sustenta la carencia de autorización municipal para el reinicio de obras privadas. (IEC, 2020) 

4.3.2.4. Fase 4. 

Por medio del Decreto Supremo identificado con el número 157-2020-PCM de setiembre 

26 año 2020 se dio inicio a la fase 4 de la reactivación económica. En esta etapa todas las 

actividades del sector construcción ya se encontraban reanudadas.  

4.4. Percepción de los actores del sector construcción en el Perú 

4.4.1. Identificación y formulación de casos de estudio. 

Para poder realizar el análisis a nivel micro explicado en la descripción de la metodología 

de la investigación se toman tres casos específicos de estudio: obras públicas, obras privadas y 

gestores de la construcción. Se optó por analizar obras del ámbito público como también del 

ámbito privado puesto que están regidas de distinta manera como por ejemplo las obras del 

estado se encuentran bajo la ley de obras públicas y también porque se tiene interés en saber si 

se presentaron diferencias entre ellas en el proceso de la reapertura de las labores de las 

construcciones. Se busca conocer la percepción de los principales actores de cuatro obras, dos 

obras públicas y dos obras privadas, cuya ubicación es una obra pública y una privada en la 

ciudad Lima y las otras dos en la ciudad de Huaraz, capital del departamento Ancash. Se 

escogió obras en Lima Metropolita puesto que es la capital del Perú y nos generan un estudio 
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más representativo. Las obras en la ciudad de Huaraz se analizaron para contar con una 

perspectiva de la situación en provincia respecto a la reanudación de obras dentro del contexto 

de las construcciones en el marco de la pandemia. Las muestras tomadas en las obras no son 

probabilísticas porque son según conveniencia se encuesta como mínimo a dos de los 

principales participantes de la obra seleccionada como por ejemplo el residente obra que es el 

encargado de hacer cumplir el protocolo sanitario mostrado en anexos.  

Como se menciona el tercer caso de estudio son gestores de la construcción que son ingenieros 

con experiencia en el planeamiento y ejecución de proyectos que se encuentran activos en el 

mercado en la situación vivida a causa del COVID-19. Se decidió evaluar a gestores de la 

construcción debido a que representan un papel muy importante en el sector construcción y la 

experiencia con la que cuentan y la que han obtenido tras la reanudación de sus proyectos son 

de gran utilidad para la investigación. Los gestores de la construcción fueron escogidos por 

conveniencia y representan una muestra probabilista puesto que fueron escogidos en base a 

juicio subjetivo. 

4.4.2. Cuestionario online a los actores del sector. 

El estudio en cuestión, cuenta con cuestionarios online como herramienta de medición 

cuantitativa. El cuestionario aplicado a los casos de estudio se dio mediante un formulario de 

Google, que se puede apreciar en el siguiente enlace: https://forms.gle/Z66Du8QS27P3ZbuXA  

. En el anexo 01 se puede apreciar la encuesta en formato Word en el que se muestra que clase 

de pregunta es cada interrogante del cuestionario y se brinda una breve explicación de lo que 

se quiere conocer con en cada sección y preguntas que conformar la encuesta. 

En una descripción general el cuestionario cuenta con cuatro partes principales: la primera 

parte está dirigida a obtener aspectos generales como datos del lugar de trabajo, modalidad de 

trabajo, tiempo de paralización de actividades, recorte de personal y el nivel de las 

https://forms.gle/Z66Du8QS27P3ZbuXA
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aprobaciones de protocolos y medidas tomadas para la reapertura de las labores. de todos los 

encuestados. La segunda parte de la encuesta esta orienta a los principales actores de los casos 

de estudio obra pública y obra privada descritas en el punto 4.4.1. se busca conocer los cambios 

en diversos ámbitos de la obra como, por ejemplo; en los avances físicos de las obras, en las 

manos de obra, parte económica, adquisición de materiales y otros. La tercera parte está 

orientada a los gestores de la construcción para poder conocer los cambios que se han en sus 

proyectos tras la reanudación de actividades. La última sección es de recomendaciones en la 

que se quiere conocer en base a la experiencia ganada de los encuestados en su campo laboral 

en el contexto del COVID-19. 
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CAPÍTULO 5. Resultados y su Discusión 

En este capítulo se detallará todos los hallazgos conseguidos durante el proceso de 

recolección de datos realizado, por lo que se ha optado en dividir este capítulo en cuatro ítems. 

Primero se identifica y valora los cambios originados en la construcción debido a las nuevas 

medidas tomadas. Este primer ítem muestra y analiza los resultados logrados del cuestionario 

aplicado que forma parte de nuestro análisis a nivel micro descrito en la metodología. El 

segundo ítem de este capítulo detalla sobre la percepción de las políticas de reactivación en el 

Perú y se da a conocer la apreciación de las personas consultadas en la encuesta virtual sobre 

su calificación a las políticas implantadas para la reactivación del sector construcción. Se 

trabaja específicamente con las preguntas N° 12 y N° 13 del cuestionario virtual para resolver 

este segundo ítem. En el tercer ítem del presente capitulo se analiza las medidas para la 

reactivación del sector construcción para determinar esto se usa los resultados del cuestionario 

virtual realizada específicamente la última pregunta en la que se consultó a las personas 

encuestadas por cual seria las medidas que recomendarían realizar para afrontar con éxito la 

reactivación del sector construcción. El ultimo ítem de este capítulo analiza los impactos y 

consecuencias de la pandemia en el rubro de las construcciones peruanas en general, se realiza 

este análisis en base a lo obtenido en la búsqueda bibliográfica realizada en el ítem 4.2. 

Inventario del impacto y/o efectos de la pandemia. Se hace el análisis de resultados de un año 

de estudio de específicamente cinco características del sector construcción. La tabla N° 20 

muestra que pregunta del cuestionario virtual nos ayuda a responder todo lo que se analiza en 

este capítulo como lo son cambios específicos en el sector construcción, percepción de políticas 

de reactivación y medidas para la reactivación del sector construcción. La tabla N° 20 muestra 

las preguntas en orden a los tres primeros ítems de este capítulo que abarcan solo resultados 

del cuestionario online realizado.  
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5.1. Identificación y valoración de cambios originados en la construcción debido a las 

nuevas medidas aplicadas 

En este ítem se identifica y detalla los cambios que se han dado en la construcción debido 

a las nuevas medidas aplicadas para contrarrestar los efectos del virus. Se identifica cambios 

dados en distintas secciones que son detallados en los siguientes sub-items que muestran datos 

obtenidos de la encuesta aplicada a las personas que conforman parte de nuestros tres objetivos 

de estudio del análisis a nivel micro. 

5.1.1. Cambios en la modalidad de trabajo y carga laboral. 

Se busca conocer sobre los cambios en la modalidad de trabajo debido a que antes de la 

pandemia del COVID-19 el trabajo que realizaban las personas que conforman nuestro objetivo 

de estudio era 100% presencial, pero tras la reanudación de actividades algunos comenzaron a 

realizar trabajo remoto o en algunos casos en ambas modalidades. Para ser exactos del total de 

los 23 encuestados en la pregunta N° 05 del cuestionario: 16 personas que representan el 70% 

del total continúan con el trabajo 100% presencial, 4 desempeñan su trabajo de manera virtual 

y 3 personas realizan su trabajo tanto en modalidad virtual como presencial. En la tabla N° 7 

se muestra en resumen los valores mencionados.  Descrito lo anterior se asevera que la mayoría 

de las personas continúan como antes de la pandemia realizando trabajo presencial a diferencia 

de otros sectores en los cuales después de su reanudación de actividades muchos de sus 

trabajadores continuaron laborando de manera virtual o semipresencial.  
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Un cambio que también podemos incluir en esta sección es sobre la variación de la carga laboral 

de los encuestados esto debido a que el 87% del total de encuestados considera que su cantidad 

de trabajo ha variado y solo el 13% continua con la misma cantidad de trabajo con la que 

contaban antes de la llegada de la pandemia. De las 20 personas que consideran que se dio una 

variación el 95% afirmo que se dio un aumento.   Este aumento se asegura que estuvo entre 

dos rangos de porcentaje 0-24% y 25-49%. La tabla N° 8 es una tabla resumen en la que 

podemos ver todos los hallazgos que se obtuvieron con respecto a los cuestionarios referidos a 

la variación de la carga laboral en el contexto del COVID-19 exactamente en las preguntas N° 

07, 08 y 09. Cabe resaltar que el 100% de las personas encuestadas en el sector público indican 

que ha aumentado su carga laboral.  

 

5.1.2. Cambios en la cantidad de personal empleado. 

En esta sección se describirá sobre los cambios en la cantidad de personal empleado. De 

este modo en base a la encuesta realizada el 70% del total de encuestados afirma que se dio 

despido de trabajadores como consecuencia de la pandemia. También se busca conocer en qué 

porcentaje aproximado fue el recorte de personal mencionado y se pudo conocer que el 81% 

de las personas que nos afirmaron que hubo recorte de personal en su lugar de trabajo 

consideran que este recorte se dio en el rango de porcentaje de 0-24% y el 19% indico que el 
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rango de porcentaje fue de 25-49%. Comentado lo anterior si bien hay un gran porcentaje que 

indica que si se dio un recorte de personal un aspecto positivo es que este fue según la mayoría 

de encuestados en el menor rango de porcentaje es decir de 0-24% y no hubo ni una respuesta 

hacia los rangos de 50-74% o 75-100%. Cabe resaltar que en las líneas anteriores nos referimos 

a personal en general del lugar de trabajo de los encuestados como por ejemplo puede ser 

personal administrativo, logístico, de limpieza, etc. Específicamente se analizaron las 

preguntas del cuestionario N° 10 y 11 que abarca los cambios de personal en general.  La tabla 

N° 9 nos muestra en resumen lo mencionado con anterioridad. 

 

Un aspecto en específico es referente al personal obrero es por eso por lo que aquí nos basamos 

solo en las 18 personas que forman parte de nuestros dos objetivos de estudio principal que son 

las dos obras públicas y las dos obras privadas. Dos preguntas del cuestionario nos ayudan a 

analizar el cambio en personal obrero específicamente la pregunta 15 y 16. En la pregunta 15 

se consultó por si hubo la necesidad de contratar más personal obrero y el 100 % de las personas 

que están laborando en campo de una obra de construcción indicaron que no. En el caso de la 

pregunta N° 16 se consultó por si ha disminuido la cantidad de personal obrero durante la 

reanudación de las labores en el marco de la pandemia y el 78% de las 18 personas encuestadas 

afirma que tras la reanudación de actividades se tuvo que prescindir de los servicios de personal 

obrero. Cabe resaltar que todas las personas de las dos obras consultadas en el sector público 
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indicaron que si ha disminuido la cantidad de personal obrero durante la reanudación de labores 

dentro del escenario de la pandemia. Con esto podemos decir que al tener en mayoría de las 

obras encuestadas menor cantidad de personal obrero esto pudo traer consigo cambios como 

en el avance físico de la obra, reestructuración de las cuadrillas u otros aspectos que se tratan 

más adelante. Todos los valores mencionados sobre la cantidad de personal obrero se muestran 

en la tabla N° 10. 

 

5.1.3. Cambios respecto a los horarios de trabajo 

Como efecto de la pandemia vivida se aplicaron distintas medidas de parte del gobierno 

siendo la primera la del aislamiento social obligatoria, a medida que paso el tiempo y se dio 

inicio al proceso de reactivación de actividades se empezaron a dar otras medidas que se iban 

complementando entre sí. Es por esto por lo que muchas obras de construcción tras su 

reanudación de actividades tuvieron una variación de horarios de su personal. En la encuesta 

realizada se quiso conocer específicamente sobre los cambios de horarios del personal de mano 

de obra para esto se usaron las preguntas N° 17, 18 y 19 del cuestionario virtual. En la tabla N° 

11 podemos ver que del total de encuestados que trabajan en obra el 56% aseguro que se dieron 

cambios en el horario del personal de mano de obra. También se quiso conocer una de las 
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posibles causas de este cambio de horario por eso consultamos si el cambio que se dio en la 

obra fue debido a una disposición de la municipalidad a la que le corresponde la obra.  De las 

10 personas que indicaron que se dio cambios en los horarios, 4 son perteneciente a una obra 

privada en la ciudad de Lima que indicaron que una de las razones del cambio de horarios fue 

debido a las restricciones de la municipalidad correspondiente. Caso contrario las otras 6 

personas pertenecientes a una obra pública en la ciudad de Huaraz en la que su cambio de 

horarios no se debió a ninguna restricción de la municipalidad. Cabe resaltar que en la obra 

púbica en Huaraz mencionada el cambio fue para aumentar las horas que laboran los 

colaboradores que aportan la mano de obra mientras que en la obra privada de Lima consultada 

se dio una reducción de horas. 

 

5.1.4. Cambios de la productividad de mano de obra. 

Referente a los cambios de productividad de la |mano de obra el 100% de las personas 

encuestadas que laboran en obra indicaron que si se dio variaciones de la misma debido a la 

aplicación de los protocolos contra el COVID-19 en obra que busca proteger la salud de los 

empleados. La misma cantidad de personas indican que esta variación en la productividad fue 

negativa ya que el 100% de personas encuestadas indican que la productividad del personal de 

obra ha disminuido. Si se encontró una variación de respuestas referente en que rango de 
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porcentaje consideraron que se dio esta disminución de productividad del personal de mano de 

obra. El porcentaje que tuvo el más del 50% de votos fue el de 25-49% continuándole el 0-24% 

con 38% de elección. En este caso se puede afirmar que si hubo una gran variación de la 

productividad a la que se presentaba antes del cese de las labores por consecuencia de la 

pandemia. La tabla N° 12 nos muestra los resultados descritos anteriormente que se obtuvieron 

específicamente de las preguntas N° 20, 21 y 22 del cuestionario online realizado. 

 

Un punto que también podemos abordar en esta sección es que si debido al variación en el 

rendimiento de los colaboradores que ofrecen el servicio de realización de los trabajos se ha 

tenido en consecuencia una reestructuración en las cuadrillas que laboran en la obra se analiza 

en base a la pregunta N° 23 del cuestionario online realizado. De las cuatro obras analizadas 3 

de ellas indicaron que si se dio la reestructuración mencionada siendo la única obra en la que 

no se dio este cambio la obra pública en la ciudad de Huaraz evaluada. Si bien los datos 

descritos anteriormente son de las 18 personas que se encuentran trabajando en una obra de 

construcción, pero nos resultó de importancia conocer la forma de pensar de los gestores de la 

construcción encuestados para el aumento del rendimiento de la mano de obra para esto se usó 

la pregunta N° 47 del cuestionario online. Se consiguieron los resultados descritos en la tabla 

N° 13. Se puede resaltar que se recomienda una mejor planificación teniendo en cuenta la nueva 

realidad que se vive. Referente a la extensión de horario de trabajo se considera una buena 
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opción para poder llegar a lo planeado y tener los niveles de productividad con la se contaban 

antes de la pandemia.  

 

5.1.5. Cambios de los avances físicos de las obras. 

Respecto a los diversos cambios en cuanto a avance físico de obras vemos que se sucede 

lo mismo a lo que con la productividad de personal de mano de obra es decir que el 100% de 

los encuestados que laboran en obra consideran que se dio cambios en el avance físico de la 

obra en la que se encuentran laborando. Todos los encuestados consideran también que estos 

cambios fueron negativos lo que son diferentes son las causas que ellos consideran a que se 

debieron estos cambios en el avance físico de la obra. En la tabla N° 14 podemos ver las 

respuestas de las encuestas del porque se dieron los cambios de avance físico en la obra en la 

que trabajan como también nos dan causas de porque consideran que son negativos estos 

cambios para su lugar de trabajo.  
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Se quiso también conocer en que rango de porcentaje se considera que se ubican estos cambios 

en los avances físicos de las obras. Se obtuvo al respecto de la encuesta aplicada que más del 

50% de personas consultadas considera que los cambios en los avances físicos de las obras en 
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la que laboran esta entre 25-49% y en segundo lugar se encuentra el rango de porcentaje de 0-

24% que obtuvo un valor de 28% de los encuestados y por último con 16% de elección el rango 

de porcentaje de 50-74%. Cabe mencionar que todo este ítem se trabajó- en base a las preguntas 

N° 24, 25, 26, 27 y 28 del cuestionario online realizado. 

5.1.6. Cambios de la adquisición de materiales en obra. 

Referente a la adquisición de materiales no se registró ningún cambio en las obras 

evaluadas mediante el cuestionario online específicamente en las preguntas N° 29 y 30. Se 

pudo notar que en las obras evaluadas en la ciudad de Huaraz realizaban y siguen realizando la 

compra de sus materiales de una manera tradicional contando con material para varias semanas. 

A diferencia de las dos obras de la ciudad de Lima, tanto la privada como publica, evaluadas 

que mencionaron que continúan adquiriendo sus materiales usando la filosofía Lean 

Construction. 

5.1.7. Cambios de aspectos económicos de la obra. 

Para abarcar esta sección primero se consultó en la pregunta N° 31 a los evaluados de las 

obras si tenían nociones de los aspectos económicos de la obra porque como se mencionó en 

otros ítems se encuesto a diferentes actores de las obras analizadas. El 89 % de los encuestados 

cuentan con nociones económicas de la obra de los cuales pudimos conocer en base a la 

pregunta N° 32 que el 69% nos indican que desde la reanudación de las actividades han 

disminuido los ingresos de la obra en la que laboran. El otro 31% nos indican que los ingresos 

se mantienen igual que antes de la paralización de actividades.  Todo lo mencionado en líneas 

anteriores se muestra en la tabla N° 15.  
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En el proceso de reactivación del sector construcción se pidió el cumplimiento obligatorio de 

protocolos ante el COVID-19 como se describió en el ítem 4.3.2. que trata sobre la reactivación 

del área de las construcciones a nivel nacional. El cumplimiento de los protocolos en obra trae 

consigo diversos sobrecostos a los que se contaban antes de la pandemia del COVID-19. Se 

quiso conocer en los cuestionarios online específicamente en la pregunta N° 33 en que rango 

de porcentaje consideran se encuentran los sobrecostos. Se encontró resultados iguales respecto 

a dos rangos de porcentajes el 50% de las personas de obra que laboran en obra y tienen 

nociones de aspectos económicos consideran que los sobrecostos están en el rango de 0-24% 

y el otro 50% indico el rango de porcentaje 25-49%. Podemos comentar que es bueno que no 

se haya llegado a sobrepasar el 50% de sobrecostos y que es un factor que influye en la mejor 

aplicación de los protocolos. 

5.1.8. Cambios en los proyectos de los gestores de la construcción. 

En esta sección daremos a conocer los cambios indicados por los gestores de la 

construcción evaluados para esto ante todo se consultó en la pregunta N° 34 si la persona 

consultada pertenecía al contexto donde se realizan gestiones respecto a las construcciones 

debido a que tenemos tres objetivos de estudio. Primero, sobre la variación de la cantidad de 

proyectos con el que contaban antes y después de la detención de actividades por causa de 
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pandemia, respecto a la pregunta N° 35. El 60% de los gestores evaluados indican que se 

encuentran trabajando en menos proyectos y el 40% indica que se encuentran trabajando en 

más proyectos. En la tabla N° 16 apreciamos las respuestas de los gestores de la construcción 

respecto a que cambios ellos han percibido en el planeamiento de sus proyectos y que cambios 

aprecian en la operatividad de las obras. Podemos apreciar en la tabla N° 16 en base a las 

preguntas N° 38 y 39 que según los gestores los diversos cambios que se pueden dar en obra 

por consecuencia de la pandemia como por ejemplo en el rendimiento de los colaboradores, 

avance físico de obra y otros generan mucha incertidumbre en el planeamiento de sus 

proyectos.  

 

5.1.9. Cambios en la innovación de la construcción. 

En la encuesta realizada se tocaron en las secciones destinadas para los gestores de la 

construcción preguntas sobre el uso de la filosofía BIM y la filosofía Lean Construction. En 

las que se busca conocer si ya se usaban antes de la pandemia y que beneficios ha traído su uso 

dentro de este contexto. 
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5.1.9.1. Metodología BIM. 

En base a la pregunta N° 40 del cuestionario online se sabe que el 80% de los gestores 

de la construcción indicaron que hacen uso de la metodología BIM en el contexto de cultura 

colaborativa que involucre procesos de diseño, construcción y gestión. En base a la pregunta 

N° 41 del cuestionario online se sabe que de todos los encuestados que hacen uso de esta 

filosofía consideran que la realidad vivida debido a la pandemia del COVID-19 el método de 

trabajo BIM facilitó la gestión de sus proyectos.  En la pregunta N° 42 se consultó por cuál es 

el motivo de que consideren que el método de trabajo BIM ha facilitado la gestión de sus 

proyectos e indicaron que permite el trabajo colaborativo con su respectivo equipo de trabajo, 

proyectistas y constructora, permite tener discusiones apropiadas sobre decisiones en el diseño 

del proyecto, mejor control del proyecto y que todo lo que sea virtualización ayuda en la 

perfección de la gestión de proyectos. 

5.1.9.2. Filosofía Lean Construction. 

Respondiendo a la pregunta N° 43 del cuestionario online el 100% de los gestores de la 

construcción evaluados indican que hacen uso de la filosofía Lean Construction en sus 

respectivos proyectos. Según la pregunta N° 44 el 80% de los gestores indican que el empleo 

de las herramientas Lean Construction favorecen al fortalecimiento de las labores durante la 

situación de crisis sanitaria. En la pregunta N° 45 se pidió que indicaran el porqué de su 

respuesta en la pregunta anterior a esta y los encuestados indican diversos motivos de su 

respuesta positiva como lo son: permite el trabajo colaborativo, porque está enfocado en el 

valor del proyecto las condiciones las tomamos como restricciones y se plantean los planes en 

función a ellos para mitigarlos y superarlos (COVID-19 es una restricción), se saca provecho 

para hacer más dinámico todo el trabajo y que ayuda en los tiempos y organización. La persona 

que indica que el uso de las herramientas Lean Construction no favorece al desarrollo de 
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actividades en la nueva realidad indica que el motivo es porque estas herramientas favorecen 

el desarrollo de restricciones.  

Como se indica en la pregunta N° 46 la filosofía Lean Construction maneja tres conceptos de 

tipos de trabajo: Trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio y todos 

los encuestados consideran que de los tres trabajos mencionados consideran que la aplicación 

de los protocolos de bioseguridad en obra forma parte del trabajo contributorio en obra. 

5.2. Percepción de las medidas dictadas por el gobierno para la reactivación del sector 

construcción en el Perú 

Se quiere conocer la percepción de las personas que conforman nuestro objeto de estudio 

con las medidas dictadas por el estado para la reactivación de las actividades dentro del 

contexto de las construcciones a nivel nacional mediante lo desarrollado en un análisis micro 

en el que se desarrolló una encuesta online. Se quiere responder si fue efectivo y eficaz las 

medidas de reactivación en el Perú con dos preguntas del cuestionario online usado en el 

análisis micro específicamente las preguntas 12 y 13 del cuestionario explicado en el anexo 01. 

En estas dos preguntas se busca conocer la opinión de los encuestados haciendo uso de la escala 

de Likert en el que 1 es: Muy inconforme, 2 es: Inconforme, 3 es: Neutral, 4 es: Conforme y 5 

es: Muy conforme. A continuación, se detalla lo obtenido en cada pregunta. 

La primera pregunta que nos ayuda a resolver la interrogante es: como se sintieron los 

encuestados con las diversas medidas tomadas por el estado para la reanudación de las obras 

en el sector construcción. En esta pregunta se busca conocer la percepción de las personas que 

conforman nuestros objetos de estudio. Primero, realizamos un análisis en base a los dos 

sectores analizados, privado y público. En el sector público se consiguieron los resultados 

indicados en la figura N° 12 que nos señala que en este sector la mayoría de las personas están 

en una posición neutral sin embargo la segunda mayor cantidad se inclina para una posición 
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conforme. Referente al sector privado se obtuvo los valores mostrados en la figura N° 13 en el 

cual vemos que al igual que en el sector público la mayoría se encuentra en una posición 

neutral, pero en este caso hay una mayor cantidad en una posición negativa conformada por 

muy inconforme e inconforme. Segundo, un análisis más general que vemos los resultados de 

todos los encuestados, es decir las 23 personas encuestadas, podemos apreciar los valores en la 

figura N° 14 en el que vemos que del total de encuestados podemos afirmar que la mayoría se 

encuentran en una posición ni de conformidad ni de inconformidad, pero la otra mayoría se 

encuentra en el lado de la conformidad. Viendo lo obtenido en estas tres gráficas se puede decir 

que las personas que conforman nuestros objetos de estudio tienen una visión positiva con las 

medidas tomadas por el estado en las que están incluidas el uso obligatorio de protocolos de 

salubridad de operación frente al COVID-19, presentar un plan de emergencia ocupacional y 

demás normativas explicadas en el ítem 4.3.2 de reactivación en el del sector construcción en 

Perú. 
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La segunda pregunta sobre la aplicación de los protocolos o medidas de seguridad en pro de la 

mitigación y manejo de la pandemia COVID-19 en el lugar de trabajo de los encuestados. Al 

igual que la pregunta anterior explicada se hace un análisis de dos formas uno diferenciando a 

los dos sectores analizados y otro un análisis general de todos los encuestados. Respecto al 

sector público como se ve en la figura N° 15 se obtuvo una mayoría en la percepción con la 

conformidad queriendo decir que hay una adecuada aplicación de protocolos en las obras 

publicas evaluadas. Respecto al sector privado los valores registrados se ven en la figura N° 16 

en el que la mitad de los encuestados de este rubro se ha mantenido en una posición neutral y 

se da un empate entre las posiciones negativas de inconformidad como las positivas de 

conformidad estos resultados de igualdad no nos son de mucha utilidad para poder afirmar 
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algo. En el análisis general de todos los encuestados podemos ver en la figura N° 17 que la 

segunda mayoría refleja una inclinación para la posición de conformidad que es la que nos va 

permitir afirmar que se está dando una correcta ejecución de los protocolos de bioseguridad en 

los objetivos de estudio de este trabajo de investigación. 
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5.3. Análisis de medidas consideradas a aplicarse para un adecuado proceso de 

reactivación del sector construcción 

La última pregunta del cuestionario online realizado nos ayuda a conocer qué medidas 

consideran los 23 encuestados de las obras públicas, privadas y gestores de la construcción 

analizados se deben tomar para el incremento del desempeño de las actividades en general en 

su centro laboral después de la reanudación de labores en el contexto de la pandemia toda la 

información recolectada en la pregunta N° 48 del cuestionario se ve reflejada en la tabla N° 17. 

Analizando las respuestas obtenidas mediante estadística inferencial sacamos generalizaciones 

y conclusiones de cuáles serían las mejores medidas a tomar en cuenta para el mejor desempeño 

de las actividades des sector construcción. Es de este modo que podemos decir que la medida 

principal que debe ser tomada en obra y distintos proyectos debe ser sobre la correcta ejecución 

y cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas para evitar el contagio quizás 

esto es mencionado por la mayoría de encuestados porque no sienten que se ha dado una 

correcta aplicación en sus centros laborales como lo analizado en el ítem 5.2. Se debe resaltar 

que hay un gran porcentaje que mencionan algo importante que es que se debe ser flexible con 

el tema de los plazos como tolerantes en los trabajos ya que se debe tener en cuenta que al 
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afrontar la realidad vivida por causa del virus no se logra ejecutar con los tiempos planeados 

debido a cambios que vienen como consecuencia de la nueva realidad como lo son en 

rendimiento, productividad y otros (cambios analizados en el ítem 5.1). Una medida brindada 

por los encuestados que debemos resaltar es una recomendación en el ámbito económico de se 

debería aumentar los gastos generales o se generen partidas independientes para cubrir los 

sobrecostos en cualquier obra o proyecto para cumplir con los planes requeridos. Por último, 

es importante mencionar una medida importante de aprender a trabajar en esta nueva realidad 

de manera virtual y no forzar el trabajo presencial si no se amerita, sacar provecho a las nuevas 

herramientas de gestión y capacitar al personal para que se exitoso la comunicación virtual. 
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5.4. Análisis de impactos y consecuencias de la pandemia en el sector construcción 

peruano en general 

Para realizar un análisis de los impactos y efectos de la pandemia dentro del contexto de 

las construcciones en el escenario peruano en sus rasgos más generales se utilizará el ítem 4.2.2 

Inventario del impacto y/o consecuencias de la pandemia en este sector. Item en el que se 

realizó una completa revisión bibliográfica de cinco aspectos principales que son: Producción 

nacional, índice de producción en el contexto de las construcciones, consumos internos de 

cemento, avances físicos de las obras y empleo en el sector construcción.  También será de 

utilidad usar los datos recopilados en el ítem 3.1.2. sobre realidad vivida antes de la pandemia 

de los aspectos que conforman el inventario mencionado anteriormente. 
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Respecto a la producción nacional en el Perú en el año 2019 y los dos primeros meses del 2020 

sin la pandemia del COVID-19 se presentaron variaciones porcentuales positivas de 

crecimiento. En general hasta febrero de 2020 se dieron 127 meses de crecimiento 

ininterrumpido era de esperarse que al darse la paralización de actividades a mediados de marzo 

de 2020 se registraran valores negativos sin embargo el haber tenido actividades la primera 

quincena de marzo género que no se registrara un valor tan arremetedor como si lo fue en el 

mes de abril de 2020 en el que del año de análisis realizado en este trabajo de investigación 

tuvo la variación porcentual más grave de -40,29 %. La producción nacional en el Perú tras un 

año de la pandemia del COVID-19 se puede decir que logro estabilizarse ya que obtuvo una 

variación porcentual de 18,21% respecto al mismo mes del 2020. 

Referente al índice de producción del sector construcción en lo que fue el año 20219 si se 

presentó crecimiento al igual que en los dos primeros meses del 2020.  Respecto al año de 

análisis de los daños causados por el COVID 19 en Perú, en abril de 2020 fue el que presento 

mayor cambio porcentual negativa en relación a la dinámica de abril del 2019, lo cual era de 

esperarse ya que durante todo este mes el sector construcción estuvo paralizado. Desde el mes 

de setiembre del 2020 recién se empezó una recuperación continua del sector construcción y 

hasta marzo del 2021 que es nuestro último mes de análisis de este trabajo de investigación 

seguía ininterrumpido este crecimiento. Al generar el sector construcción en el mes de marzo 

de 2021 un 133% se colocó como el sector económico de mejor desempeño de los primeros 

meses del 2021. (IEC, 2021) citar informe 41 Sobre el consumo interno de cemento hasta 

febrero de 2020 se daba crecimiento, pero no necesariamente por el sector construcción ya que 

tenía una fuerte influencia el sector minero. Al igual que los índices de producción nacional y 

del contexto de las construcciones durante el año de análisis de la pandemia el mes de abril fue 

el que mayor variación porcentual negativa presento, siendo los consumos internos de cemento 

el aspecto que primero se recuperó a diferencia de los otros que conforman el inventario ya que 
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en agosto de 2020 comenzó con variación porcentual gracias a recuperación de obras públicas 

y privadas. En el último mes del año de análisis que es marzo de 2021 el consumo interno de 

cemento mostro también a diferencia del índice de producción nacional y sectorial una mayor 

recuperación al reflejar la mayor variación porcentual positiva. 

Referente a los avances físicos de las obras a diferencia de otros 3 aspectos analizados 

anteriormente en el año 2019 no hubo crecimiento caso contrario en ese año se presento 

retracción por las menores inversiones. En los primeros dos meses del 2020 si se presentaron 

crecimientos. A diferencia de los anteriores aspectos analizados sobre el avance físico de obras 

el mes con peores cifras durante la pandemia fue el de junio de 2020 con una variación 

porcentual de -84,54% debido a que todos los ámbitos de inversión tanto el nacional, regional 

y local presentaron grandes variaciones porcentuales negativas del más del 80% como lo 

mostrado en la tabla 4 incluida en el ítem 3.2.2.1. El avance físico de obras empezó a presentar 

recuperación recién en el mes de octubre de 2020 gracias a las inversiones del gobierno local 

que presentó 

 un gran flujo de inversión en cualquier tipo de obra.  Se finalizo el análisis el mes de marzo 

del 2021 con una gran variación porcentual positiva que se debe a que tanto las inversiones a 

nivel nacional como local fueron del más del 100% respecto al mismo mes del año anterior.  

En lo que a empleo concierne en el 2019 el empleo se iba recuperando registrando aumentos 

en lo que es empleo sectorial. En el segundo trimestre del 2020 se dio una gran caída que trajo 

un retroceso en empleabilidad que no se registraba en los últimos 11 años. Para los tres 

primeros meses del 2021 no hubo como en los cuatro aspectos analizados con anterioridad una 

gran recuperación con grandes variaciones porcentuales positivas, pero quedaba la esperanza 

de una pequeña disminución registrada de menos del 1%. 
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CAPÍTULO 6. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

- Se concluye que se dieron los siguientes cambios por motivos de pandemia, tanto en las 

obras públicas como privadas evaluadas: Cambios en la modalidad de trabajo, cambios en 

la carga laboral, cambios en la cantidad de personal empleado, cambios en los horarios del 

personal obrero, trasformaciones en el rendimiento de los colaboradores, cambios en los 

avances físicos de las obrad y cambios en aspectos económicos. No hubo ningún cambio en 

la adquisición de materiales. 

- Se concluye que los cambios más radicales en obra fueron respecto al rendimiento de los 

colaborades y avance físico de obras factores que van de la mano. Inevitablemente por el 

cumplimiento de protocolos y otras medidas contra el COVID-19 y al darse cambios 

iniciales como en la cantidad de personal obrero, modalidad de trabajo de cierto personal, 

cambios en el horario, mandar a cuadrillas a cuarentena si había algún infectado o caso de 

sospecha y otros se dio un cambio negativo en la productividad de obra y avance físico de 

obra viéndose ambos disminuidos hasta en un 50 %.  

- Se concluye que todos los cambios dados en obra eran de esperarse desde un inicio en este 

trabajo de investigación ya que era enfrentarse a una nueva realidad y normas, pero es un 

buen indicador que ninguno haya sido tan radical de sobrepasar el 50% de variación.  

- Se concluye que los cambios a nivel económico dados en obra al inicio de la pandemia 

generaban una angustia e incertidumbre tanto como en las obras públicas y privadas. Se 

tenía la interrogante de cómo se cubrirían los sobrecostos generados para cubrir los planes 

contra el COVID-19 y se generaban sugerencias como crear partidas independientes o un 

aumento en los gastos generales. En la actualidad se tiene un presupuesto destinado 

exclusivamente para el plan COVID-19 que esta destinado para compra de elementos de 

bioseguridad, una enfermera y otros. 
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- Se concluye que a comparación de crisis vividas décadas antes actualmente el sector de la 

construcción cuenta con herramientas y métodos muy valiosos como lo son el BIM y Lean 

Construction que han permitido un mejor desarrollo de las actividades del sector durante el 

periodo de pandemia. Tras la realización del análisis micro se puede afirmar que el uso de 

BIM y Lean Construction nos permiten obtener la mayor productividad posible durante la 

pandemia como también facilitan el cumplimiento de las restricciones que genera la 

pandemia ya que los horarios de trabajo por el cumplimiento de nuevas medidas también se 

vieron afectados  

- Se concluye que las personas encuestadas se encuentran en una posición de conformidad 

respecto a los lineamientos medidas emanados por el gobierno nacional para hacer posible 

la reactivación del área de la construcción, en la que están incluidas el uso obligatorio de 

protocolos de salubridad de operación frente al COVID-19, presentar un plan de emergencia 

ocupacional y demás normativas. 

- Se concluye que el proceso de reactivación del sector construcción no fue del todo eficiente 

debido a que se vio afectado por diversos factores como la continuación de una cuarentena 

focalizadas en determinadas regiones del país y la lentitud de la aprobación de los planes 

COVID-19 puesto que en mayo se debió iniciar la reactivación, pero por este último motivo 

se mantuvo una gran paralización hasta inicios del mes de junio e incluso cuando ya nos 

encontrábamos en la fase 3 de la reactivación. 

- Se concluye que la principal medida considerada a aplicarse para un adecuado proceso de 

reactivación del sector construcción es que se cumpla de manera rigurosa la realización de 

actividades de bioseguridad para evitar el COVID-19 en las obras de construcción no solo 

por el hecho de caer en infracciones sino porque el incumplimiento puede provocar que el 

personal termine contagiado y ante esto termine siendo separado en cuarentena con las 

personas que estuvieron a su alrededor esto ocasionando retrasos en el trabajo de obra y 
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otros. Además, siempre se debe tener en cuenta que el recurso humano es el primordial y 

por ende debe cuidarse. 

- Se concluye que los primeros meses de la pandemia debido a las paralizaciones de obras o 

interrupciones de su ejecución se tuvo una fuerte retracción en los principales indicadores 

del sector construcción peruano. La producción sectorial ha tenido una gran recuperación 

ininterrumpida y se han superado las expectativas que se tenían ya que el sector construcción 

ha sido el que mejor desenvolvimiento en el primer trimestre del 2021 ha tenido superando 

por mucho la recuperación de producción nacional. Es de esta forma que se ve reflejando 

recién las inversiones dadas en el 2020 para la reactivación del sector construcción. 

- Se concluye que no fue la mejor decisión del gobierno la paralización absoluta de 

actividades en la que se incluye al sector construcción porque se generó una gran retracción 

y además porque esta se considero innecesaria ya que las actividades de la construcción se 

encuentran prevenidas en seguridad y vigilancia y habían podido continuar sus laborales 

con un adecuado control del COVID-19 como lo hicieron otros países de la región que nunca 

paralizaron por completo las actividades del sector construcción. 

Recomendaciones 

- Es necesario hacer una renovación en el sector construcción que le permita estar preparado 

ante cualquier otra crisis y no se encuentren deficiencias como las que se tuvieron que 

enfrentar ante la pandemia del COVID-19 que nos mostró las deficiencias que existían por 

ejemplo en hospitales que llevaban años sin ser construidos o reparados. 

- Ante un posible rebrote de la pandemia del COVID-19 o una posterior crisis se recomienda 

que se tome otras medidas contrarias a una paralización absoluta de actividades medidas 

como por ejemplo fueron adoptadas en otros países latinoamericanos. Es necesaria que se 

deban tomar decisiones acertadas y efectivas sobre todo en el contexto que genera la 

incertidumbre política que vive nuestro país.  
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Anexos 

ANEXO 1: Cuestionario 

Cuestionario Reactivación de la Construcción 

 

La siguiente encuesta forma parte de un trabajo de investigación que tiene como objetivo 

de estudio el análisis de cambios del sector construcción en el contexto de la pandemia del 

COVID-19 y la eficiencia y eficacia en la reanudación de actividades del sector construcción. 

Garantizamos que la información que brinde será trabajada de manera confidencial. 

Agradecemos de antemano su colaboración y, ante cualquier duda o comentario, puede 

contactarse al siguiente correo electrónico: thalia.aguilar@pucp.edu.pe o 

waldir.bailon@pucp.edu.pe  

 

Sección 01: Aspectos generales 

En esta sección se busca saber datos genéricos del lugar, ámbito, cargo, función y otros datos 

del encuestado en su campo laboral. 

1. ¿En qué ciudad se encuentra su lugar de trabajo?  (pregunta abierta) 

         ______________________ 

 

2. ¿Actualmente usted se encuentra desempeñando en el ámbito? (pregunta cerrada de 

elección única politómica) 

a. Público 

b. Privado 

c. Público y privado 

3. ¿Qué cargo ocupa usted en su lugar de trabajo?  (pregunta abierta) 

         ______________________ 
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4. ¿Qué función realiza en su campo laboral?  (pregunta abierta) 

          ______________________ 

5. ¿En qué modalidad se encuentra desempeñando su trabajo? (pregunta cerrada de elección 

única politómica) 

 

a. Virtual 

b. Presencial 

c. Ambos 

Sección 02: Respecto a la paralización de actividades debido a la pandemia del COVID-19 

En esta sección se busca saber el tiempo aproximado de paralización de las actividades del 

trabajo del encuestado y si du carga laboral ha variado debido a esta paralización. 

6. ¿En qué intervalo de tiempo estuvieron paralizadas sus actividades laborales debido a la 

pandemia del covid-19? (pregunta cerrada de elección única politómica) 

 

a. Menos de 2 meses  

b. 2 meses a menos de 3 meses 

c. 3 meses a menos de 4 meses 

d. 4 meses a menos de 5 menos 

e. 5 meses o más 

 

7. ¿Considera que su carga laboral ha variado en el contexto del COVID-19? (pregunta 

cerrada de elección única dicotómica) 

 

a. Sí 
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b. No 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder la siguiente pregunta, en caso contrario 

continuar con la siguiente sección. 

8. ¿Cómo fue esta variación en su carga laboral?  (pregunta cerrada de elección única 

politómica) 

a. Ha aumentado 

b. Ha disminuido 

 

9. ¿En qué porcentaje considera usted que su carga laboral ha variado?  (pregunta cerrada de 

elección única politómica) 

i. 0-24% 

ii. 25-49% 

iii. 50-74% 

iv. 75-100% 

 

Sección 02 – 01: Respecto a la paralización de actividades debido a la pandemia del COVID-

19. 

En esta subsección se busca conocer si debido a la paralización se realizó un recorte de 

personal y de haberse dado saber un aproximado de este recorte. 

 

10. ¿En su lugar de trabajo se realizó recorte de personal debido a la pandemia del COVID-

19? (pregunta cerrada de elección única dicotómica) 

a. Sí 

b. No 
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Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder la siguiente pregunta, en caso contrario 

continuar con la siguiente sección. 

11. ¿En qué porcentaje considera usted que se encuentra este recorte de personal? (pregunta 

cerrada de elección única politómica) 

i. 0-24% 

ii. 25-49% 

iii. 50-74% 

iv. 75-100% 

 

Sección 03: Respecto a los protocoles impuestos para la mitigación del COVID-19 

Esta sección busca conocer la impresión que tiene el encuestado sobre las medidas dictadas del 

gobierno para la reactivación de actividades y la aplicación de protocolos todo esto colocado en 

el lugar de trabajo del encuestado. 

Seleccione la opción que más se identifique con usted respecto a los siguientes enunciados. Se 

emplea una escala del 1 al 5, donde 1 es: Muy inconforme, 2 es: Inconforme, 3 es: Neutral, 4 es: 

Conforme y 5 es: Muy conforme.  

12. Con las medidas dictadas por el gobierno para la reanudación de las obras en el sector 

construcción (Pregunta cerrada de ranking) 

 

1= Muy inconforme 

2=Inconforme 

3= Neutral 

4=Conforme 

5=Muy Conforme 
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13. Con la aplicación de los protocolos de bioseguridad para la mitigación y manejo de la 

pandemia COVID-19 en su lugar de trabajo. Seleccione la opción que más se identifique 

con usted. (Pregunta cerrada de ranking) 

 

1= Muy inconforme 

2=Inconforme 

3= Neutral 

4=Conforme 

5=Muy Conforme 

 

Sección 04: Ámbito de trabajo en obra 

La sección 4 en su totalidad se dirige a los puntos de estudio de las personas que laboran en 

una obra pública o privada y conocer los cambios que se han dado en general en ellas tras la 

reanudación de actividades en el sector. 

 

14. ¿Usted actualmente se encuentra laborando en campo de una obra de construcción? 

(pregunta cerrada de elección única dicotómica) 

i. Si 

ii. No 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder las preguntas de las siguientes 

subsecciones, en caso contrario continuar con la siguiente sección. 

 

Sección 04-01: Respecto a la mano de obra 
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En esta subsección las preguntas van orientadas a conocer los cambios en la mano de obra de 

los proyectos de estudio en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

 

15. ¿Se ha requerido contratar mayor cantidad de personal obrero durante el contexto de la 

pandemia del COVID-19?  (pregunta cerrada de elección única dicotómica) 

 

a. Sí 

b. No 

 

16. ¿Ha disminuido la cantidad de personal obrero durante la reanudación de actividades en 

el contexto de la pandemia del COVID-19?  (pregunta cerrada de elección única 

dicotómica) 

a. Sí 

b. No 

 

17. ¿Se han dado cambios en el horario del personal de mano de obra tras la reanudación de 

actividades en el contexto de la pandemia del COVID-19? (pregunta cerrada de elección 

única dicotómica) 

a. Sí 

b. No 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior es si continuar con las siguientes preguntas, en caso 

contrario continuar con la sección 04-01-01. 
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18. ¿Estos cambios en el horario se debe a una restricción de horarios por la municipalidad a 

la que le corresponde la obra? (pregunta cerrada de elección única dicotómica) 

 

a. Sí 

b. No 

 

19. ¿Han aumentado o disminuido las horas que trabaja el personal de mano de obra? 

(pregunta cerrada de elección única politómica) 

 

a. Aumentado 

b. Disminuido 

 

Sección 04-01-01: Respecto a la mano de obra 

 

20. ¿Usted considera que debido a la implementación de los protocolos contra el COVID-19 

en obra que busca salvaguardar la salud de los trabajadores ha variado la productividad 

del personal de mano de obra respecto a la que tenían antes de la paralización de 

actividades? (pregunta cerrada de elección única dicotómica) 

 

a. Sí 

b. No 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior es si continuar con las siguientes preguntas, en caso 

contrario continuar pasar a la sección 04 - 02 
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21. ¿Cómo ha sido esta variación en la productividad del personal de mano de obra? 

(pregunta cerrada de elección única politómica) 

 

a. Ha aumentado 

b. Ha disminuido 

 

22. ¿En qué rango usted considera que se encuentra esta variación en la productividad de la 

mano de obra del personal en el contexto de la pandemia del COVID-19? (pregunta 

cerrada de elección única politómica) 

 

a. 0-24% 

b. 25-49% 

c. 50-74% 

d. 75-100% 

e. > 100 % 

  

23. ¿Esta variación en la productividad del personal ha tenido como consecuencia una 

reestructuración en el número de cuadrillas de la obra? (pregunta cerrada de elección 

única dicotómica) 

a. Sí 

b. No 

 

Sección 04-02: Respecto al avance físico de obra 

En esta subsección las preguntas van orientadas a conocer los cambios en el avance físico de 

las obras de estudio en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
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24. ¿Considera usted que se han dado cambios en el avance físico de la obra? (pregunta 

cerrada de elección única dicotómica) 

 

a. Si 

b. No 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder las siguientes preguntas, en caso 

contrario continuar con la sección 04-03 

25. ¿Estos cambios en el avance físico de obras fueron positivos o negativos? (pregunta 

cerrada de elección única politómica) 

 

a. Positivos 

b. Negativos 

26. ¿Por qué usted considera que estos cambios fueron positivos o negativos para su lugar de 

trabajo? (pregunta abierta) 

         ______________________ 

27. ¿A qué se debieron estos cambios en el avance físico de la obra? (pregunta abierta) 

         ______________________ 

 

28. ¿En qué rango de porcentaje considera usted que se encuentra estos cambios físicos de 

obra? (pregunta cerrada de elección única politómica) 

a. 0-24 % 

b. 25-49 % 

c. 50-74 % 

d. 75-100 % 
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e. > 100 % 

 

Sección 04-03: Respecto a la adquisición de materiales 

En esta subsección las preguntas van orientadas a conocer los cambios respecto a la adquisición 

de materiales en las obras de estudio en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

 

29. ¿Cómo se realizaba la adquisición de materiales para la obra antes de la paralización de 

actividades debido a la pandemia del COVID 19? (pregunta cerrada de elección única 

politómica) 

 

a. Manera tradicional contando con material para varias semanas 

b. Usando la filosofía Just in time 

c. Usando la filosofía Lean Construction 

d. Otro: _____________ 

 

30. ¿Cómo se realiza actualmente la adquisición de materiales para la obra en el contexto de 

la pandemia del COVID 19? (pregunta cerrada de elección única politómica) 

 

a. De Manera tradicional contando con material para varias semanas 

b. Usando la filosofía Just in time 

c. Usando la filosofía Lean Construction 

d. Otro: _____________ 

Sección 04-04: Respecto a la parte económica de la obra 

En esta subsección se busca saber los cambios referentes a los ingresos y egresos económicos 

en las obras evaluadas.  
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31. ¿Usted tiene noción de aspectos económicos de la obra?  (pregunta cerrada de elección 

única dicotómica) 

 

a. Si 

b. No 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder las siguientes preguntas, en caso 

contrario continuar con la sección 05. 

 

32. ¿Cómo cree usted que han variado los ingresos económicos de la obra desde la 

reanudación de actividades? (pregunta cerrada de elección única politómica) 

 

a. Han aumentado 

b. Han disminuido 

c. Se mantienen iguales  

 

33. Respecto a los sobrecostos generados por la implementación de los protocolos de 

bioseguridad en obra para la mitigación del COVID-19. ¿En qué rango de porcentaje 

considera usted que se encuentra estos sobrecostos en la obra? (pregunta cerrada de 

elección única politómica) 

a. 0-24 % 

b. 25-49 % 

c. 50-74 % 

d. 75-100 % 
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e.           > 100 % 

 

Sección 05: Ámbito de la gestión de la construcción 

Las preguntas de esta sección están dirigidas a los gestores de la construcción que llenaron la 

encuesta y se busca saber sobre los cambios en sus proyectos debido a la pandemia del COVID-

19. 

 

34. ¿Usted pertenece al ámbito de la gestión de la construcción? (pregunta cerrada de 

elección única dicotómica) 

a. Si 

b. No 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder las siguientes preguntas, en caso 

contrario continuar con la siguiente sección 06. 

 

35. ¿Usted se encuentra trabajando en más o menos proyectos que antes? (pregunta cerrada 

de elección única politómica) 

 

a. Más  

b. Menos 

 

36. ¿Cuántos proyectos dirigía el año 2019 y cuantos dirige este año en el contexto de la 

pandemia del COVID-19? (pregunta abierta) 

 

         _____________________ 
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37. ¿Cuántos proyectos dirige este año en el contexto de la pandemia del COVID-19? 

(pregunta abierta) 

          _____________________ 

 

38. ¿Qué cambios respecto al planeamiento de sus proyectos se han dado tras la reanudación 

de actividades en el contexto de la pandemia del COVID-19?       (pregunta abierta) 

______________________ 

 

 

39. ¿Qué cambios en la operatividad de obras se han dado tras la reanudación de actividades 

en el contexto de la pandemia del COVID-19? (pregunta abierta) 

         ________________________________ 

 

En las preguntas 40, 41 y 42 se quiere conocer si se hace uso del método de trabajo BIM que 

cambios e influencia tuvo esta herramienta en el contexto de la pandemia del COVID-19 en el 

ámbito de la gestión de la construcción. 

 

40. ¿Usted hace uso en sus proyectos del método de trabajo BIM en el contexto de cultura 

colaborativa que involucre procesos de diseño, construcción y gestión? (pregunta 

cerrada de elección única dicotómica) 

a. Si 

b. No 

 



101 
 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder las siguientes preguntas, en caso 

contrario continuar con la sección 05-01 

41. ¿Usted considera que en el contexto de la pandemia del COVID-19 el método de trabajo 

BIM ha facilitado la gestión de sus proyectos? (pregunta cerrada de elección única 

dicotómica) 

a. Si 

b. No 

42. ¿Cuál es el motivo de su respuesta anterior respecto al método de trabajo BIM en la 

gestión de sus proyectos? (pregunta abierta) 

         ______________________________ 

Sección 05-01: Ámbito de la gestión de la construcción 

En esta sección se quiere conocer si se hace uso de la filosofía Lean Construction que cambios 

e influencia tuvo esta herramienta en el contexto de la pandemia del COVID-19 en el ámbito 

de la gestión de la construcción. 

 

43. ¿Usted hace uso de las herramientas Lean Construction en el planeamiento de sus 

proyectos? (pregunta cerrada de elección única dicotómica) 

a. Si 

b. No 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI responder las siguientes preguntas, en caso 

contrario continuar con la sección 06 
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44. ¿Usted considera que el uso de las herramientas Lean Construction favorece al desarrollo 

de las restricciones debido a la pandemia del COVID-19? (pregunta cerrada de elección 

única dicotómica) 

a. Si 

b. No 

45. ¿Cuál es el motivo de su respuesta anterior respecto a las herramientas Lean 

Construction en el desarrollo de las restricciones debido a la pandemia del COVID-19? 

(pregunta abierta) 

       ______________________________ 

46. La filosofía Lean Construction maneja tres conceptos de tipos de trabajo: Trabajo 

productivo (TP), trabajo contributorio (TC) y trabajo no contributorio (TNC). ¿En cuál 

de estos tres trabajos mencionados usted clasificaría la implementación de los protocolos 

de bioseguridad en obra? (pregunta cerrada de elección única politómica) 

a. Trabajo productivo (TP) 

b. Trabajo contributorio (TC) 

c. Trabajo no contributorio (TNC) 

47. ¿Cuál sería su recomendación desde la gestión de proyectos para la mejora de la 

productividad de la mano de obra en el contexto de la pandemia del COVID-19? 

(pregunta abierta) 

        ______________________________ 

 

Sección 06: Recomendaciones  
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En esta sección se busca obtener recomendaciones de las personas que responden el 

cuestionario en base a la experiencia obtenida en su lugar laboral en el contexto de la pandemia 

del COVID-19 que nos son de gran utilidad para la investigación. 

 

48. ¿Cuál sería su recomendación para la mejora del desempeño de las actividades en 

general en su centro laboral tras la reanudación de actividades en el contexto de la 

pandemia del COVID-19? (pregunta abierta) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________ 

 

Muchas gracias por su participación en este cuestionario 

 

 



104 
 

ANEXO 2: Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el Inicio 

Gradual e Incremental de las Actividades en la Reanudación de Actividades  
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ANEXO 3: Ámbito Mundial 

1. Situación en el sector de la construcción a nivel mundial antes de la pandemia del 

COVID-19  

La construcción desde sus inicios ha reflejado el crecimiento y desarrollo tecnológico de 

todas las culturas del mundo, es notable que algunas civilizaciones han sido más prosperas que 

otras, pero todas compartían el mismo objetivo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

El sector de la construcción se encuentra inmerso en la economía de todos los países, pues 

desplaza una gran cantidad de insumos, promueve la apertura de empleos sea de forma directa 

o indirecta, y aporta un porcentaje significativo al capital de los países. (CAMACOL, 2016).  

Al realizar un análisis detallado en busca de los tipos de obras con mayor índice de desarrollo 

por continente y teniendo en cuenta la gran variedad de obras existentes se puede decir que se 

dan mayor actividad en 7 de ellas, como es la hostelería y alojamientos colectivos, carreteras e 

infraestructura, centros comerciales, centros de trabajo y aparcamientos, centros sociales o de 

ocio, edificios de viviendas e instalaciones deportivas, como se muestran en la imagen 1. 

(Fernández, 2016) 
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Imagen 1. Tipos de obra que registran mayor actividad por continente (2016). 

Tomado de Construdata21, Servicios Avanzados de información para construcción. 

Teniendo en cuenta la economía a nivel global el centro de estudios económicos del sector de 

la construcción nos brinda datos de los últimos años, antes que se presente la pandemia, entorno 

a los indicadores de producción y sector externo en el cual nos muestra la variación del PBI y 

la población a nivel mundial. 
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Cuadro 1 

Indicadores de producción y sector externos de los últimos años. 

INDICADOR  2017 2018 2019 
PRODUCCIÓN  
PIB (en trillones de US$) 80.145 84.74 87.265 
PIB (variación real anual) 3.8 3.6 3.3 
Inflación (variación %anual) 3.3 3.7 3.8 
Población (millones de personas) 7,382 7,462 7,545 
PIB Per Cápita (US$) 5,545 5,687 5,779 
SECTOR EXTRENO 
Cuenta corriente (en mmd) 414 348 154 
Exportaciones (variación % anual) 5.4 3.5 2.9 
Importaciones (variación % anual) 5.4 3.5 3.2 

mdd: Millones de dolares 

mmd: Miles de millones de dolares 

Nota. Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) 

con datos del (FMI), World Economic Outlook Database Abril 2019. 

 

1.1. Sector de la construcción. 

En 10 años de crecimiento a nivel mundial, el rubro de la construcción, en el año 2019, 

comienza a disminuir en ritmo. La conexión entre la economía a nivel del mundo y a nivel 

local, junto con el sector de la construcción es ceñido, pues este sector representa, según Global 

Construction, el 10% de la actividad económica. Por esto mismo, los expertos estimaban una 

potencial crisis económica mundial del sector construcción. 

1.1.1. Indicadores a nivel de Sudamérica en el 2019. 

El 2019 fue un año complicado para el crecimiento económico a nivel mundial y esto 

tiene una relación directa con la política proteccionista de Estados Unidos, Europa, México, 

Canadá, entre otros, el cual ocasionaron que se perdiera la confianza de los inversionistas que 

prefirieron esperar la definición de las políticas mundiales a presentar riesgo alguno. Se debe 

entender que la construcción en América Latina es dependiente de los países más avanzados, 

por ello cualquier tensión política se verá reflejado en nuestra economía; para poder entender 



119 
 

la evolución económica de los países de América latina, quienes pertenecen a la Federación de 

la Industria de la Construcción, se es necesario realizar una comparativa de su evolución que 

finalmente se verá reflejado en su PBI. (FIIC, 2019) 

Los países pertenecientes a la FIIC totalizan 608 millones de personas, los cuales forman el 

7.9% de la población a nivel del mundo, siendo este el alcance de análisis a nivel de Sudamérica 

que ayudará a entender la caída de la construcción en el 2019. En el cuadro 2, se presenta el 

número de habitantes, en millones, de cada país que forma parte de la FIIC y la figura 3 se 

puede apreciar la distribución porcentual que representa los países ya mencionados. 

(FIIC,2019) 

Cuadro 2 

Número de habitantes por países pertenecientes a la FIIC 

País Población (millones) 
Brasil  209.2 
México 124.7 
Colombia  49.8 
Argentina 44.6 
Perú  32.2 
Venezuela 31.8 
Chile 18.6 
Guatemala 17.3 
Ecuador 17 
Bolivia 11.2 
R. Dominicana 10.3 
Honduras 8.4 
Paraguay 7.1 
El Salvador 6.4 
Nicaragua 6.3 
Costa Rica 5 
Panamá  4.2 
Uruguay 3.5 

Total 607.6 
 

Nota. Tomado de FIIC 
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Imagen 2. Distribución Porcentual de la Población de los Países Pertenecientes a la FIIC 

Nota. Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) 

de la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

1.1.2. PIB regional. 

El índice Mensual de la Actividad en el sector de la construcción calcula el dinamismo 

de sus actividades, una forma representativa que puede brindar un alcance de que países son 

candidatos para realizar una comparativa en contraste con el Perú, para ello se cuenta con el 

cuadro 3 que muestra el PBI de los países de la FIIC Regional, en total seria 5.5 billones de 

dólares aportando el 6.3% al PIB mundial. (FIIC, 2019)  

Cuadro 3 

Producto bruto interno de los países perteneciente al FIIC 

   País 
PIB (Billones de dólares 

 corrientes) 
Brasil  2,139 
México 1,213 
Colombia  626 
Argentina 328 
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Perú  280 
Venezuela 232 
Chile 107 
Guatemala 101 
Ecuador 82 
Bolivia 80 
R. Dominicana 67 
Honduras 63 
Paraguay 61 
El Salvador 41 
Nicaragua 32 
Costa Rica 29 
Panamá  24 
Uruguay 15 

Total 5,520 
 

Nota. Tomado de FIIC 

La imagen 3 representa el porcentaje en la distribución de países pertenecientes a la FIIC, 

Perú representa el 4.2%, Chile el 5.1% y Colombia el 5.9% de este porcentaje, teniendo en 

cuenta esos valores se puede concluir que estos países tienen una distribución porcentual 

similar, es por ello que en la presente tesis se abordará un contraste entre estos países, para 

poder finalmente tener un mejor conocimiento de lo que sucede en Perú, país perteneciente a 

Sudamérica. 
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Imagen 3. Distribución del producto interno bruto de países pertenecientes al FIIC 

Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, 

con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Luego de conocer el número de habitantes y la distribución porcentual del PBI se deduce el 

PBI Per Cápita que simboliza el valor monetario de los bienes y servicios generados en el 

sector de la construcción por cada país, que le correspondería a cada habitante en el 2019. En 

la imagen 4 y 5 se puede conocer este valor en dólares corrientes y basado en paridad de poder 

compra, respectivamente. 

 



123 
 

 

Imagen 4. PIB Per Cápita en dólares corrientes. 

Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la 

CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

Imagen 5. PIB Per Cápita basado en paridad de poder de compra 

Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la 

CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Haciendo uso de la imagen 4 y 5 se obtiene una tabla resumen que muestra la relación entre 

el PIB Per Cápita en dólares corrientes y en la paridad de poder de compra, PBI convertido a 

dólares internacionales utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. En este caso se 

puede apreciar también una similitud en valores obtenidos del PIB per cápita en dólares, 
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Colombia con 6.581 dólares y en Perú con 7.199 dólares, un indicador que refleja que 

cualquier evento que pueda suceder a ambos países en el mismo tiempo, obtengamos 

resultados similares. 

Cuadro 4 

Producto bruto interno 

País 
PIB Per Cápita basado en 
Paridad de Poder de 
Compra (US$ dólares) 

PIB per cápita en 
dólares21 
corrientes 

Argentina 19.174 14.044 
Bolivia 7.037 3.622 
Brasil 14.428 10.224 
Chile 22.86 15.087 
Colombia 13.409 6.581 
Costa Rica 15.737 12.189 
R. Dominicana 16.135 7.83 
Ecuador 10.567 6.263 
El Salvador 8.3 4.596 
Guatemala 7.507 4.771 
Honduras 5.167 2.851 
México 18.362 9.723 
Nicaragua 5.515 2.31 
Panamá 24.029 16.041 
Paraguay  9.218 4.578 
Perú 12.463 7.199 
Uruguay 20.993 18.075 
Venezuela 9.262 3.168 

Nota. Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de 

la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La caída de la construcción y otras economías ha estado determinada por el deterioro de la 

inversión, producción industrial y el comercio.  
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1.1.3. Economías nacionales de la Federación Interamericana de la Industria de la 

construcción (FIIC). 

Se presenció un incremento promedio de 1.3% en el año 2018 en las economías de los 

países que pertenecen a la FIIC, este fue menor al 2.2% del año 2017; pero, en su conjunto, la 

región creció a una tasa del 3.0%, esto debido a la función positiva mostrado por las economías 

de mayor escala: Brasil (1.0%); México (2.0%) y las contracciones registradas de la economía 

de Venezuela (-) 18.0%, Nicaragua (-) 4.0% y Argentina (-) 2.5%. En 2018 destacó el 

dinamismo mostrado por las economías de R. Dominicana (7.0%); Bolivia (4.9%); Chile 

(4.0%); Perú 3.9%), Panamá (3.7%) y Bolivia (4.2%), todas ellas con fuertes crecimientos 

superiores al 4%. (FIIC,2019) 

Cuadro 05 

Tabla de crecimiento de los países pertenecientes al FIIC. 

País Contribución % al PIB 
Total de la FIIC 2018 (A) 

Tasa de 
crecimiento % 

del PIB total de la 
economía en 

2018 (B) 

Tasa de 
Crecimiento 

promedio 
Ponderado 
(A*B=C) 

Brasil 37.6 1.1 41.8 
México 21.2 2 42.3 
Argentina  11.7 -2.5 -29.4 
Colombia 5.7 2.7 15.2 
Chile  5.1 4 20.5 
Venezuela 4.7 -18 -84.6 
Perú 3.9 4 15.6 
Ecuador 1.9 1.1 2 
Guatemala 1.4 3.1 4.3 
R. Dominicana 1.4 7 9.8 
Costa Rica 1.1 2.7 2.9 
Panamá  1.1 3.9 4.3 
Uruguay 1.1 2.1 2.3 
Bolivia 0.7 4.3 3 
El Salvador 0.5 2.5 1.3 
Paraguay 0.5 3.7 1.9 
Honduras 0.4 3.7 1.5 
Nicaragua 0.3 -4 -1.2 
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Tasa Promedio 1.30% 3.00% 
Nota. Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de 

la CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Imagen 6. Comportamiento del producto bruto interno de los países pertenecientes al FIIC 

Tomado de Federación internacional de la industria de la construcción. 

1.1.4. Inversión e infraestructura. 

La infraestructura es esencial para incrementar la condición de vida de la comunidad, su 

falta resulta una carga inaceptable ya que es básico para desarrollo y genera un crecimiento 

económico adicional. En Latinoamérica, la inversión en infraestructuras en el año 2017 llegó 

un 2.2% del PIB anual en promedio, sin embargo, de acuerdo con la CEPAL, este debería 

pertenecer a un rango entre 5.0% y 8.0% del PIB latinoamericano. Es así que se ve necesario 

incremento de la inversión en infraestructura. (FIIC, 2019) 
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Cuadro 6 

Montos necesarios para el impulso de la infraestructura en la región FIIC. 

País PIB 2018 (Billones de 
dólares corrientes) 

Escenario de un 
horizonte de 
Inversión en 

Infraestructura del 
5.0% como 

proporción del 
PIB  

Escenario de un 
horizonte de 
Inversión en 

Infraestructura del 
8.0% como 

proporción del PIB  

    (Límite Inferior) (Límite Superior) 
Brasil 1.868 93.4 149.5 
México 1.223 61.2 97.9 
Argentina  518 25.9 41.4 
Colombia 333 16.7 26.6 
Chile  298 14.9 23.9 
Venezuela 225 11.3 18 
Perú 108 5.4 8.6 
Ecuador 98 4.9 7.9 
Guatemala 81 4 6.5 
R. Dominicana 79 3.9 6.3 
Costa Rica 65 3.3 5.2 
Panamá  60 3 4.8 
Uruguay 59 3 4.7 
Bolivia 42 2.1 3.3 
El Salvador 41 2.1 3.3 
Paraguay 26 1.3 2.1 
Honduras 24 1.2 1.9 
Nicaragua 13 0.7 1.1 
Tasa Promedio 5.163 258 413 

 

Nota. Tomado de Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la 

CMIC, con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En conclusión, existen diferencias importantes entre los países: Chile, Colombia y Perú, pero 

han estado trabajando en fortalecer sus mecanismos de financiamiento para el impulso de la 

infraestructura, mientras que otros países de la región han quedado rezagados en esta materia. 

Por ello es necesario invertir en más infraestructura para poder desarrollar la calidad de vida 

y la economía en Latinoamérica. 
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2. Situación del sector de la construcción durante el periodo de pandemia debido al 

COVID-19 

Se continúan enfrentando varias dificultades relacionadas con el COVID-19 y su impacto 

se visualiza en diferentes sectores. Luego de que se detuviera la construcción del Reino Unido 

en el mes de abril, continúo cayendo la actividad en el mes de mayo, según encuesta de IHS 

Markit. Las constructoras experimentan recesión en el mes de mayo por la falta de personal en 

la cadena de abastecimiento, así como a la suspensión extensa en otros sectores y las 

interrupciones de medidas de distanciamiento social en los proyectos presentes. Los empleos 

en el sector de la vivienda fue el estrato más persistente en mayo. La información también 

muestra una disminución inmediata en las nuevas demandas que fueron decepcionadas por las 

empresas de construcción del Reino Unido. (FIEC, 2020) 

Previo a la pandemia, la empresa de datos y análisis Global Data predijo que el sector de la 

construcción mundial crecería en un 3,1%, frente al 2,6% de 2019. Los pronósticos actuales 

suponen que el brote se contuvo en todos los mercados principales para fines del segundo 

trimestre, luego de ello, los requisitos deberían permitir que la actividad económica vuelva a la 

normalidad y la libre circulación en el segundo semestre del año. No obstante, habrá un efecto 

perdurable y probablemente crucial en la inversión privada por los costos financieros que 

impone a las empresas e inversores en muchos sectores. Finalmente, la previsión de 

crecimiento del sector de la construcción en 2020 disminuyo al 0.5%. (GlobalData’s 

construction, 2020) 
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2.1. Chile. 

El presidente comunico la extensión por tercera semana consecutiva de la cuarentena, 

para la Región Metropolitana de Santiago. Luego, se decretó una cuarentena absoluta en la 

capital, Santiago (14 de mayo), pues se reportaron un aumento del 60% en los contagios por 

coronavirus en 24 horas. El anuncio se produce después de lo solicitado por el gobierno al FMI 

de una línea de crédito flexible que aumenta alrededor de US $ 23.8 mil millones durante los 

próximos dos años. Las líneas de crédito apoyarían a promover la economía. El bloqueo entrará 

en vigencia el 15 de mayo de 2020. El Gobierno había anunciado la movilización de recursos 

fiscales por valor de US $ 11.750 millones en los meses siguientes, transformándolos en una 

serie de medidas:  

• En el sistema de salud se debe fortalecer el presupuesto 

• La protección laboral que permite reducir el tiempo de trabajo 

• Anulación del pago del impuesto a la renta por 3 meses (proporcionando hasta US $ 

2.4 mil millones para los próximos 3 meses). 

• Para las empresas con ventas menores a UF 350,000 (US $ 11805,000) se otorgó un 

aplazamiento del pago del IVA por los 3 meses siguientes. 

• Para las empresas, pagos diferidos de contribuciones. 

• Acciones de apoyo a las PYME y a personas con ingresos inferiores relacionadas a 

deudas tributarias. 

• Los gastos de las empresas serán aceptados como gastos tributarios, todo esto para 

combatir la contingencia sanitaria. 
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2.1.1. Cámara chilena de la construcción. 

Se operó alrededor de 55% de toda la capacidad en el sector de la minería. Sin embargo, 

en cuanto al rubro de la construcción este se vio mucho más afectado por pandemia. Por otro 

lado, el área de infraestructura siguió sus operaciones respetando los ciudades de higiene y 

distanciamiento. La industria de la construcción ya se encontraba atravesando problemas 

sociales en el año 2019, y ahora, según La Cámara de Construcción de Chile (CChC), enfrenta 

una recesión significativa debido al brote de COVID-19, por lo que se estima una caída del 9% 

en la infraestructura y del 13.2% en la vivienda. Así mismo, en cuanto al desempleo del sector, 

la tasa podría incrementar a más del 12% al finalizar el año 2020. La CChC sugirió a las 

empresas del que incrementen medidas de prevención, con el objetivo de proteger a los 

trabajadores, el empleo y evitar nuevos paros.  

Además, la Cámara propuso una serie de medidas sanitarias en obras: 

1. Medidas sanitaras para proteger la salud. 

2. Protocolo Sanitario para Obras de Construcción, elaborado con la supervisión de la 

Mutual de la Seguridad y en coordinación con los ministerios de Trabajo y Economía, 

Vivienda y OOPP.  

3. Medidas para mantener la capacidad productiva.  

4. Marco institucional para una rápida reactivación.  

 

2.2. Colombia.  

El 1 de mayo del 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de poder 

mitigar el impacto del covid-19, aprobó un acuerdo de la Línea de Crédito Flexible (LCF), por 

un término de dos años, por un monto alrededor de US $ 10.8 mil millones. La Línea de Crédito 
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Flexible fue creado con el objetivo de prevenir crisis, como las que se esta dando con el covid-

19, ya que ofrece la flexibilidad de manejar la línea de crédito en cualquier momento. 

La banca de segundo piso estableció diversas líneas de crédito los que fueron afectadas por el 

COVID – 19 (14 de abril). Además, la Junta del Banco de la República aprobó el descenso en 

el requisito de encaje sobre las exigibilidades en cuentas corrientes, esto significa tres puntos 

en el encaje requerido siendo 11% (abril del 2020) por ello el nuevo requisito de encaje pasaría 

a ser del 8%. Al mismo tiempo, el requisito de encaje sobre las exigibilidades en CDT menos 

de 18 meses disminuiría de un 4.5% a 3.5%, el cual representa un punto porcentual. (BANREP 

2020)    

2.2.1. Cámara colombiana de la construcción. 

A partir del 16 de abril son permitidas las ejecuciones de obras públicas y de obras de 

infraestructura de transporte, además de los insumos relacionados con las ejecuciones de obra 

y suministros de materiales. Adicionalmente, son consentidas las revisiones y atenciones de 

emergencias además de las afectaciones viales y serán tratadas las obras de infraestructura que 

no deberían suspenderse. En relación con las construcciones de vivienda, solamente serán 

permitidas la participación de obras civiles y de construcción, que debido a su modo de 

construcción pueda representar un riesgo en su estabilidad técnica, peligro de colapso, si es que 

no se le da un reforzamiento estructural adecuado. 

3. Inventario del impacto de la pandemia en la construcción 

En esta ocasión se toma de ejemplo indicadores importantes de Chile y Colombia que 

ayudan a dar una vista más clara de lo que sucede en otros países de América Latina, para llegar 

a entender lo que también sucede en Perú. 
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3.1. Chile. 

A continuación, en los siguientes puntos se describirá la situación de los cambios en el 

sector construcción chileno en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

3.1.1. Mercado Laboral. 

El mercado Laboral actual ha sido afectado fuertemente por la crisis política y sanitaria 

que enfrenta nuestro país. Por un lado, tenemos un gobierno que no genera confianza ni 

seguridad en los inversionistas quienes desvían su capital hacia otros países con mejores 

expectativas de inversión y por el lado de salud tenemos a la pandemia del coronavirus que si 

bien está siendo controlada con el proceso de vacunación, aún sigue generando estragos en la 

población peruana. Estos dos eventos han mermado sobremanera el nivel de empleo formal en 

nuestro país, puesto que no se construyen las condiciones para lograrlo, en su lugar se abre 

frente la creación de empleos informales. Es así que, en el mes de abril de 2020, el número de 

personas ocupadas registró un retroceso del 7.6% con respecto al año anterior y con menor 

ritmo de crecimiento respecto al primer trimestre de 2020 (1.5%). Esto ocurrió producto de las 

medidas de aislamiento social obligatorio, tomadas por el gobierno para mitigar la propagación 

de la pandemia. Entre los meses de mayo y junio las tasas de desempleo crecieron y se estimó 

que a finales de 2020 llegaría alcanzar niveles superiores al 10%. 
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Imagen 7. Evolución del Empleo por Categoría Ocupacional. 

Tomado de CCHC en base a estadísticas del INE. Junio del 2020 

 

Imagen 8. Evolución de Ocupados Formales e Informarles. 

Tomado de CCHC en base a estadísticas del INE. Junio del 2020. 

Los gráficos mostrados estiman que el mayor efecto de la expansión del coronavirus en el país y en la 

economía de este se presentaría entre los dos últimos trimestres del año 2020, esto implicaría que las 
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empresas por estar inoperativas (especialmente empresas que brindan servicios y de construcción), 

tendrían que cerrar o declararse en quiebra.  Recordemos que la mayoría de las pequeñas y 

microempresas no disponen de liquidez para mantenerse abiertas incluso en este periodo de crisis 

donde las ventas serían casi nulas. Esto nos proporciona una tendencia de quiebre para las empresas 

y aumento considerable en la tasa de cesantía del sector construcción. 

En cuanto al pago de salarios, a nivel nacional, estos siguen registrando un menor crecimiento, este 

tiene una variación cada año de 0.9% durante los primeros 3 meses del año 2020, este valor es menor 

al que se presentó en el mismo periodo del año anterior (2.4%). De este modo, el sector construcción 

mantiene una dinámica contractiva (menos dinámica), y presenta una caída de pagos de salarios de un 

0.3% para el mismo periodo y se considera esta una de las más bajas en los últimos años. Finalmente, 

es adecuado comentar que los costos en cuanto a mano de obra nivel nacional y sectorial registrados, 

disminuyeron a inicios del año que inició la pandemia por el virus COVID-19. En cuando a 

crecimiento más moderado de las remuneraciones reales se destaca particularmente la disminución 

del sector construcción, el cual logró históricamente uno de los más bajos niveles.  

 

Imagen 9. Índice de Costos de Mano de Obra (ICMO): Nacional y Construcción. 

Tomado de CCHC en base a estadísticas del INE. Junio del 2020. 
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3.1.2. Mercado de materiales. 

En los primeros tres meses del año 2020 se registraron retrocesos respecto de materiales 

que se emplean en la construcción. La causa de este decremento se explica por el cierre de 

actividades económicas por cuarentena. Además, junto con el alza del dólar, los costos de 

importación de algunos insumos también aumentaron, esto sucedió a inicios del año 2020. 

Efectivamente, se disminuyó en 22% anual las importaciones de equipos de construcción y 

maquinarias importadas en el mes de marzo; y en el mes de abril las ventas de cemento cayeron 

8.3%, junto con la fabricación y venta de varillas de fierro (9.5% anual). En contraste, se 

visualizó una elevación en los despachos de hormigón del 7,0%. Lo observado es coherente 

con el comportamiento de los índices de precios al productor en obras de ingeniería civil y 

actividades en obras de edificación. 

 

 
Imagen 10. Índice de Precios al Productor (IPP): Sector Construcción 

Tomado de CCHC en base a estadísticas del INE. Junio del 2020 
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Imagen 11. Costo de Edificación en extensión y altura e IPP de la construcción 

Fuente: CCHC en base a estadísticas del INE. Junio del 2020 

 

3.1.3. Indicadores de la construcción. 

El impacto de la crisis sanitaria se ha visto materializado en daños difíciles de cuantificar. 

Esta situación ha generado la postergación de muchos proyectos de infraestructura trayendo 

consigo perdidas con respecto al tiempo y al dinero, como se puede visualizar en el cuadro 07 

y 08 donde es notable el descenso en la venta de materiales, con una reducción de hasta el -

4.9% en tan solo 5 meses, estos resultados son coincidentes con el despacho de cemento el cual 

se redujo en un -26.8% en el mes de junio. Estas medidas muestran el descenso abrupto en la 

industria de la construcción como efecto directo de las medidas de contención para controlar 

la propagación del virus.    

Índice de venta de materiales 
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Cuadro 7 

Materiales de la construcción, herramientas, ferretería y pintura 

Materiales para la construcción, herramientas, ferretería y pintura 

  

AÑO 

  
MES 

  

Serie Original 

En el 

Mes 

En 12 

meses 

  

Acumulada 

      % 

2020 E 111 5.0% 2.1% 2.1% 
  F 106 -5.0% 5.4% 3.7% 
  M 101 -4.0% -9.2% -0.8% 
  A 89 -12.7% -15.6% -4.5% 
  M 96 8.5% -6.8% -4.9% 
  J 91 -5.7% -0.1% -4.2% 

Nota. Tomado de CChC en base a estadísticas del INE. Gerencia de Estudios, Cámara Chilena de la 
Construcción. Junio del 2020. 

 

Índice del despacho de cemento 
 

Cuadro 8 

Despacho de cemento 

DESPACHOS DE CEMENTO 

    Despachos 

Mensuales 

VARIACION Despachos 

    En el 

Mes 

A diciembre 

anterior 

Promedio 

Acumulado (*) 

En 12 Acumulados 

AÑO MES   meses 12 meses 

    Toneladas % Toneladas 

2020 E 331,783 -2.0 -2.0 -5.2 -5.2 4,063,557 

  F 331,905 0.0 -2.0 -2.7 0.0 4,063,642 

  M 344,098 3.7 1.6 -6.7 -13.6 4,009,608 

  A 268,319 -22.0 -20.8 -10.7 -22.9 3,929,776 

  M 291,781 8.7 -13.9 -11.6 -15.4 3,876,556 

  J 213,502 -26.8 -37.0 -13.7 -26.9 3,798,079 

 
Nota. Tomado de 1) Indicador generado por la CChC en base a las estadísticas de producción de 

cemento del INE y estadísticas históricas de despachos de cemento del ICH. 2) Mediante el Convenio 

de Cooperación INE / CChC (Resolución Exenta N° 2276 del 19 octubre de 2015), sujeto a la 

confidencialidad de la información (secreto estadístico), el INE da acceso a la Gerencia de Estudios 

de la CChC a sus estadísticas sectoriales agregadas. 3) Los datos históricos de despachos de cemento 

del ICH fueron obtenidos desde su página Web Institucional. 
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Nuevamente, el desfase en el reinicio de obras y la paralización total de proyectos generó 

incertidumbre a los inversionistas, como consecuencia, se dio una reducción en la cantidad de 

trabajadores de hasta 246 706 entre los meses de enero a junio como se visualiza en el cuadro 

09.  

Las reprogramaciones genero un gasto de hasta 546 millones de dólares que se resume en el 

8.3% de participación en el gasto de la construcción del 2020, como se puede notar en el cuadro 

10. Para frenar esto Chile implemento medidas que permiten anticipar el pago a empresas 

constructoras de vivienda social para evitar su quiebre pues con ello podían pagar a sus 

trabajadores y se podría reducir el impacto socioeconómico. 

 

Indicador de empleo y desempleo en el sector construcción 

Cuadro 9 

Ocupados en la construcción 

OCUPADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Año Mes Cantidad de trabajadores Tasa de cesantía en la construcción, en % 

2020 E 773,442 8.2 
 F 772,708 9.6 
 M 756,472  

 A 682,083  

 M 585,939  

 J 526,736  

Nota. Tomado de CChC en base a estadísticas de INE. Junio del 2020. 

 

 

Importante: Resumen impacto esperado COVID-19 en gasto en construcción 2020 
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Cuadro 10 

Resumen impacto esperado COVID-19 en gasto en construcción 2020, elaborado el 27 de marzo del 

2020 

Efecto 

Monto (US 

Millones) 

Participación en 

GC 2020 (%) 

Reprogramación 

obras por iniciar 

117 1.80% 

Paralización 

principales 

proyectos 

429 6.50% 

Total 546 8.30% 

Nota. Tomado de CChC en base a CBC y notas de prensa. Junio del 2020. 

3.2. Colombia. 

Acorde con el Informe Económico de la Cámara Colombiana de la Construcción, las 

condiciones laborales en Colombia se han ido deteriorando, teniendo como resultado la tasa 

desempleo más alta de los últimos 20 años. Los niveles elevados de desempleo afectan 

directamente a la economía del hogar, así como las compras de nuevas viviendas. Si los hogares 

tienen condiciones laborables favorables, esto reduce su riesgo ante los agentes inmobiliarios 

pues mantendrán su dación de pago. 

3.2.1. Mercado Laboral. 

En el mes de junio la tasa de desempleo alcanzó el 19.8%, un incremento de 9.4% con 

respecto a junio del 2019. Esto se explica por el contexto de emergencia sanitaria, por la 

pandemia del Coronavirus. 
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Imagen 12. Tasa de desempleo mensual 

Tomado de DANE- Elaboración CAMACOL. Agosto 2020. 

Asimismo, los indicadores del mercado laboral mencionan que 18.3 millones son la población 

ocupada, esto que implica que existe una reducción de la fuerza laboral en 4,2 millones de 

empleos respecto a junio del 2019. De igual forma, la población sin empleo aumenta en 2,1 

millones y la inactiva en 2,5 millones. 

Cuadro 11 

Indicadores generales de mercado laboral 

Miles de personas  TOTAL, NACIONAL  Tasa (%)  TOTAL, 

NACIONAL  
TOTAL 13 

CIUDADES Y ÁREAS 

METROPOLITANAS  
jun-20  jun-19  Var absoluta  jun-20  jun-19  jun-20  jun-19  
Población 

ocupada  
18.345  22.618  -4.273  TGP  57,4  63,5  60,3  66,1  

Población 

desocupada  
4.533  2.357  2.176  TO  46,1  57,5  45,3  59  

Población 

inactiva  
16.957  14.359  2.598  TD  19,8  9,4  24,9  10,7  

Nota. Tomado de DANE- Elaboración CAMACOL. Agosto 2020. 
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3.2.2. Daciones de pago. 

Estos hacen referencia a los traspasos de viviendas con el objetivo de liquidar la deuda 

hipotecaria contraídas con entidades financieras. Con esta definición, en el tercer mes del 2020 

se trasfirieron 52 viviendas como medio de pago las cuales equivalen a un valor de $26 mil 

millones, acorde a información suministrada por Asobancaria.  

 

Imagen 13. Daciones de pago (Valores mensuales) 

Tomado de DANE- Elaboración CAMACOL. Agosto 2020 

Al comparar la dinámica de la tasa de desempleo y las daciones en pago, se observa el riesgo 

de que los hogares no cumplan con sus obligaciones incrementa, debido a niveles altos de 

desempleo. Esto a causa de que el poder de adquirir productos se podría ver mermado y, por 

tanto, el hogar optaría por priorizar sus necesidades más esenciales. 
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Imagen 14. Tasa de desempleo y daciones en pago 

Tomado de Asobancaria- Elaboración CAMACOL. Agosto 2020 

3.2.3. Indicadores de la construcción en Colombia. 

El sector de la construcción fue afectado gravemente durante la paralización debido a la 

contingencia. Si bien este fue el primer sector en reactivarse también fue uno de los más 

afectados, su PBI presento una reducción de 205 878 a 180 770 en miles millones de pesos, 

entre el primer y segundo semestre del 2020.  

PBI de la construcción 

Cuadro 12 

El PBI en miles de millones de pesos 

  Miles de Millones de pesos constantes  

Edificaciones Obras civiles Actividades especializadas Construcción PIB Total 

2020- I  5,639 2,719 2,679 11,112 205,878 

2020-II Pr 4,098 3,168 1,987 9,260 180,770 

Nota. Tomado de DANE- Elaboración CAMACOL. Setiembre 2020. 

Entre los meses de abril y junio del 2020 se registró la caída más abrupta en la relación del 

número de desempleados y la producción del cemento que coinciden con las registradas a 
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finales de marzo, decretadas como el inicio de cuarentena por el gobierno colombiano. La tasa 

de desempleo en el mes de abril llego hasta el 20.3% y la producción de cemento tuvo una 

reducción de -75.5%.  

Empleos en el sector construcción: ocupados total y ocupados de sector construcción 

 

Cuadro 13 

Número de ocupados total, número ocupados en el sector construcción, tasa de ocupación y tasa de 

desempleo pesos 

  Total, Nacional 

No. 

ocupados 

Ocupados 

construcción 

Tasa de 

ocupación 

Tasa de 

desempleo 

  Nov 19- Ene 20 22,393 1,587 56.6% 10.6% 

  Dic 19- Feb 20  22,104 1,572 55.8% 11.5% 

  Ene 20- Mar 20 21,360 1,445 53.8% 12.6% 

  Feb 20- Abr 20 19,687 1,258 49.6% 14.6% 

  Mar 20- May 20  18,106 1,074 45.5% 17.8% 

  Abr 20- Jun 20 17,377 1,065 43.7% 20.3% 

  May 20 - Jul 20 17,864 1,228 44.8% 20.5% 

Nota. Tomado de DANE- Elaboración CAMACOL. Setiembre 2020. 

Producción y despacho de cemento gris 

Cuadro 14 

Producción y despachos de cemento gris – toneladas 

  Producción  Despachos  Var% anual 

P/n 

Var% Desp 

Ene-20 1,045,241 994,701 12.5% 8.5% 

Feb-20 1,042,244 1,024,533 4.9% 5.3% 

Mar-20 850,164 739,689 -25.9% -28.6% 

Abr-20 198,925 242,414 -79.5% -75.5% 

May-20 778,730 705,921 -30.4% -33.1% 

Jun-20 977,660 904,955 -4.7% -7.6% 

Jul-20 1,131,331 1,092,613 1.2% -1.8% 
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Nota. Tomado de Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC)-DANE. Setiembre 2020. 

4. Reactivación del sector de la construcción a nivel mundial 

Esta contracción sería aún más severa que las experimentadas durante la crisis de la deuda 

de 1983 y la recesión de 2009. Los cálculos del FMI sobre el impacto de Covid-19 sugieren 

que las economías de América Latina se enfrentan a una grave depresión. Esta contracción 

sería aún más severa que las experimentadas durante la crisis de la deuda de 1983 y la recesión 

de 2009. Existen numerosos problemas para América Latina que Covid-19 está acelerando, 

entre ellos: desaceleración de la demanda global, caída de los precios de los productos básicos 

y devaluaciones de la moneda (cf. Construction Europe julio, 2020). 

 

Imagen 15. Pronósticos y datos reales de la construcción en Latinoamérica 

Fuente: GLOBALDATA. Agosto 2020 

Se estima un decremento de 5.2% en promedio para el año 2020 y una recuperación de 3.4% 

para el año 2021 para el Fondo Monetario Internacional de Latinoamérica y caribe. Además, 

se presume que los menos afectados serían los países de Perú, Uruguay y Chile, pues las caídas 
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mayores se presentan en Venezuela con un 15%, México 6%, Argentina y Brasil 5.7% y 5.3%. 

Los países centroamericanos, se podrían beneficiar de la asistencia financiera de los bancos 

multilaterales de desarrollo (Fondo Monetario Internacional mayo, 2020). 

Debido a la necesidad de una pronta recuperación, la Federación Interamericana de la 

Construcción (FIIC) se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para trabajar 

sobre el tema "Manos a la obra: hacia una reanudación segura y eficiente del sector de la 

construcción en medio de la actual pandemia de COVID-19" el 20 de abril. La discusión entre 

FIIC y el BID describió cómo promover la reanudación del sector de la construcción mientras 

coexiste con Covid-19 de manera segura y viable. Con este fin, se emitieron varias 

orientaciones a corto y mediano plazo y posibles planes de acción para colocar al sector de la 

construcción en el centro de la recuperación económica de América Latina y el Caribe (ALC). 

Las orientaciones propuestas más resaltantes sean a corto y largo plazo. 

4.1. Orientaciones a corto plazo. 

El regreso a las obras debe lograrse en un entorno que no exponga a los empleados que 

trabajan en los proyectos, sus familias y la población del área de influencia de los proyectos, 

luego de ello se debe realizar propuestas de medidas financieras para apoyar a las empresas 

constructoras en la reanudación de sus actividades de manera viable. 

4.2. Orientaciones a largo plazo. 

Primero se debe realizar un análisis detallado a nivel local para evaluar el efecto 

multiplicador que genera la actividad de la construcción. Luego de ello es indispensable contar 

a nivel de país con una cartera de proyectos que orienten y prioricen las inversiones, ya con 

esto poder conseguir la reactivación económica a largo plazo. Finalmente es contar con una 

agenda técnica actualizada que contribuya en la toma de decisiones, poniendo importancia los 

protocolos de seguridad en retorno a obras. La publicación original de las conclusiones del 
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conversatorio entre FIIC y el BID desarrollado el 20 de abril sobre el tema "Manos a la obra: 

hacia una reanudación segura y eficiente del sector de la construcción en medio de la actual 

pandemia de COVID-19" se encuentra en el Anexo N° 4. 
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ANEXO 4: FIIC and IDB Meeting: Hands on the Job – Towards a Safe and Efficient 

Resumption of the Construction Sector amid the Current COVID-19 Pandemic 

FIIC and IDB Meeting: Hands on the Job – Towards a Safe and Efficient Resumption of the 

Construction Sector amid the Current COVID-19 Pandemic 
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