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1. Sistematización de las encuestas realizadas 

El Estudio de Mercado del sector ladrillero nacional demostró que la mayor concentración de 
ladrilleras en un solo municipo se encuentra en la ciudad de Siguatepeque departamento de 
Comayagua con 54 productores (Tabla 1) y se agregó a las ciudades vecinas de Comayagua 
departamento de Comayagua y la ciudad de La Paz departamento de La Paz para tener una 
muestra de mayor representatividad al programa piloto. 

La Tabla 1, indica el número de encuestas realizadas en cada ciudad y el porcentaje 
correspondiente. Nótese, que la mayoría de encuestas se realizaron en la ciudad de 
Siguatepeque (62.1%). Cabe mencionar, que en el estudio se analizó el 100% de productores 
de la zona (universo). 

Tabla 1. Encuestas realizadas por ciudad 

Ciudad Totales 
Porcentajes 

(%) 

Comayagua 17 19.5 

La Paz 16 18.4 

Siguatepeque 54 62.1 

Totales 87 100.0 

 

Para el levantamiento de la información, el equipo técnico del Centro Nacional de Producción 
Más Limpia de Honduras conjuntamente con las Unidades Ambiental los Departamentos de 
Catastro de las Alcaldías Municipales de cada ciudad, se realizó el censo de las unidades 
productivas registradas y las no registradas con el propósito de identificar el número total de 
ladrilleras en sitios de ubicación.  

La distribución de categorías productivas se muestra en la Figura 1, donde la categoría 
άŀǊǘŜǎŀƴŀƭŜǎέ ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜ Ŝƭ ǊǳōǊƻ ǇǊŜŘƻƳƛƴŀƴǘŜ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜŎǘƻǊ ladrillero. La categorización de 
artesanales está referida a un sistema de producción de material cerámico sin el uso de 
ƳŀǉǳƛƴŀǊƛŀ ŜƭŜŎǘǊƻƳŜŎłƴƛŎŀΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ ƭƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ άƳŜŎŀƴƛȊŀŘƻέ Ŝǎ ŀǉǳŜƭƭŀ ǉǳŜ 
cuenta con algún grado de uso de equipos electromecánico (en su mayoría ventiladores para 
mejorar la combustión). Cabe mencionar, que el uso de ventiladores en hornos contribuye a 
disminuir el consumo de material combustible y las horas de quemas. 

Figura 1. Distribución porcentual de la categoría productiva del sector ladrillero 

 

 

  

Artesanal 
71% 

Mecanizada 
29% 
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2. Producción de ladrillos y datos generales 

2.1 Hornos y productos  

Bloque A 

A1. ¿Cuántos hornos tiene? 

El sector se caracteriza por tener productores de cerámica de pequeña escala. La Tabla 2, 

muestra que la mayoría de los productores tienen un horno representando el 81.6% (71). Sin 

embargo, se presentan sólo tres productores con 3 hornos equivalentes a un 3.4% del total 

ubicados uno en Comayagua y dos en Siguatepeque (véase distribución porcentual en la Figura 

2). 

Tabla 2. Cantidad de hornos por productor por ciudad 

Cantidad de 
hornos 

Comayagua La Paz Siguatepeque Totales 
Porcentajes 

(%) 

1 Horno 13 13 45 71 81.6 

2 Hornos 3 3 7 13 14.9 

3 Hornos 1   2 3 3.4 

Totales 17 16 54 87 100.0 

Porcentajes (%) 19.5 18.4 62.1 100.0   

 

Figura 2. Gráfica de porcentajes de cantidades de hornos por productor 

 

 

A2. ¿Qué tipo de productos elaboran en orden de mayor a menor? 

Los productores de la zona reportaron fabricar siete tipos de cerámicas. La Tabla 3, presenta el 
orden de preferencias de producción. La primera preferencia (A1) corresponde a la producción 
exclusiva a que se dedican identificándose que el 79% de los productores se dedican a producir 
ladrillo rafón sólido pequeño (Figura 3) lo que indica que el sector consume en su mayoría este 
tipo de ladrillo. Analizando la segunda preferencia de producción, las tejas ocupan la mayor 
producción con un 69% del total de esta preferencia. Contrariamente a la primera preferencia, 
que sólo un productor se dedica exclusivamente a fabricar tejas artesanales. Tener una alta 

1 Horno, 71, 
82% 

2 Hornos, 
13, 15% 

3 Hornos, 3, 
3% 
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producción de tejas artesanales como una segunda preferencia demuestra que hay capacidad 
de producción de este producto. No obstante, la mayoría de productores de tejas 
exteriorizaron que fabrican este y los demás productos (aquellos que no aparecen en la 
primera preferencia) cuando son por encargo (contratos anticipados). 

Tabla 3. Preferencias productivas por efectos de las demandas de cerámicas 

Tipo de producto 
Orden de preferencia de producción  

A1 A2 A3 A4 Total 
Porcentaje 

(%) 

Ladrillo rafón Sólido pequeño 69 3 1   73 41.0 

Ladrillo rafón Sólido mediano 16 5     21 11.8 

Ladrillo rafón Sólido grande 1       1 0.6 

Teja Artesanal 1 37 6 1 45 25.3 

Fachaletas       1 1 0.6 

Piso cuadrado artesanal   7 24 4 35 19.7 

Piso Cuadrado Perforado   2     2 1.1 

Totales 87 54 31 6 178 100.0 

 

Figura 3. Gráfica de porcentajes de la primera preferencia de producción de cerámica 

 

 

A3. ¿Cuál es la capacidad de los hornos? 

La pregunta se orienta a obtener un promedio de la capacidad de producción por quema que 
de cada uno de los hornos que poseen los productores. La mayoría de los productores sólo 
cuentan con un horno, y las capacidades varían en un rango alto por el tipo de producto que se 
queme (véase Figura 4 y 5).  

Horno 1 

La capacidad de los hornos 1 ronda los 4,900 en promedio, se encontraron hornos pequeños  
con capacidad de 2,000 y grandes de hasta 14,000 ladrillos con ladrillo rafón sólido pequeño. 
La mayoría de estos hornos sólo queman este tipo de producto y algunos hacen la 
combinación de las quemas con teja artesanal. 

69, 79% 

16, 19% 

1, 1% 
1, 
1% 

Ladrillo rafón Sólido 
pequeño 

Ladrillo rafón Sólido 
mediano 

Ladrillo rafón Sólido 
grande 

Teja Artesanal 
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Figura 4. Capacidad (en millares) del primer horno por tipo de cerámica 

 

 

Horno 2. 

Los productores que tienen 2 hornos respondieron que el segundo horno los carga con una 
leve superioridad con respecto al primero. En promedio la capacidad es de 4,250 ladrillos para 
el ladrillo rafón sólido pequeño. Los hornos 2 en comparación con los horno 1, los máximos y 
mínimos son similares, identificándose una leve superioridad en el mínimo de 1,500 unidades 
para el ladrillo rafón pequeño. 

Figura 5. Capacidad (en millares) del segundo horno por tipo de cerámica 

 

 

A4. ¿Usted ha implementado mejoras en la construcción de su(s) horno(s) para mejorar el 
proceso de cocción en los últimos años? 

Los encuestados contestaron que los hornos no presentan problemas y no son necesarias las 
mejoras. El 63% respondieron que no que no han realizado mejoras en sus hornos. No 
obstante, el 28% confirmaron haber implementado mejoras en sus hornos; estas mejoras en 
su mayoría consisten en la instalación de ventiladores para obtener una mejor combustión en 
el quemado. 
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Figura 6. Gráfica de porcentajes de implementación de mejoras en los hornos 

 

 

A5. ¿Qué mejoras ha implementado y cuando? 

Con respecto a cuando fueron implementadas las mejoras, los datos obtenidos corresponden 
al inicio de la primera fase del programa EELA, por tanto todos los resultados cuantificados 
corresponden a las mejoras antes del programa EELA. 

Las mejoras implementadas por los productores de ladrillos y tejas de la zona son mínimas con 
respecto a los que no han implementado mejoras (Figura 6). Las encuestas muestran que el 
28% de los productores si implementaron mejoras en sus hornos, de los cuales el 39% instaló 
ventiladores para el impulso del aire y tener una mejor combustión y distribución del calor 
(Figura 7). Acompañado de la instalación se realiza el cambio de combustible de leña o ramas 
de pino prefieren el uso de aserrín o corteza de pino con aserrín y en último caso los residuos 
de palilleras de pino. La instalación de ventiladores también contribuyó a la disminución de las 
horas de quema que no se especificó con exactitud la disminución. 

Como una segunda medida implementada que coincidieron los productores es con el 
reforzamiento de las paredes de los hornos con varillas de hierro, ya sea fundida en concreto o 
tensionadas en el contorno del horno. 

Tabla 4. Mejoras implementadas en los hornos 

Actividad Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Cambió de piso como horno mejorado 2 8.7 

Horno con cúpula y ventilador 2 8.7 

Instalación de ventiladores 9 39.1 

Le hizo el piso de ladrillo 1 4.3 

Paredes reforzadas con varillas de hierro 4 17.4 

Reconstrucción de paredes 1 4.3 

Reparaciones de grietas de paredes 1 4.3 

Techo movible para proteger de la lluvia 3 13.0 

Totales 23 100.0 
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Figura 7. Gráfica de porcentajes de mejoras implementadas en los hornos 
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Resumen bloque A 

Tabla 5. Cuadro resumen para el bloque A ς Hornos y productos 

Pregunta Resumen 

¿Cuántos hornos tiene? 

Cuentan con 1 horno 81.60% 

Cuentan con 2 hornos 14.90% 

Cuentan con 3 hornos 3.40% 

¿Qué tipo de productos elaboran en 
orden de mayor a menor? 

Tipo de cerámica 
Subtotal 

(%) 

Ladrillo rafón Sólido pequeño 
41.0 

Ladrillo rafón Sólido mediano 
11.8 

Ladrillo rafón Sólido grande 0.6 

Teja Artesanal 25.3 

Fachaletas 0.6 

Piso cuadrado artesanal 19.7 

Piso Cuadrado Perforado 1.1 

¿Cuál es la capacidad de los hornos? 

4,900 unidades en promedio de ladrillo rafón 
sólido pequeño para el primer horno 

4,250 unidades en promedio de ladrillo rafón 
sólido pequeño para el primer horno 

¿Usted ha implementado mejoras en la 
construcción de su(s) horno(s) para 
mejorar el proceso de cocción en los 
últimos años? 

El 72% indica que no ha realizado mejoras 

El 28% indica que si ha realizado mejoras 

¿Qué mejoras ha implementado y 
cuando? 

Actividad 
Porcentaje 

(%) 

Cambió de piso como horno 
mejorado 

8.7 

Horno con cúpula y ventilador 8.7 

Instalación de ventiladores 39.1 

Le hizo el piso de ladrillo 4.3 

Paredes reforzadas con varillas de 
hierro 

17.4 

Reconstrucción de paredes 4.3 

Reparaciones de grietas de 
paredes 

4.3 

Techo movible para proteger de la 
lluvia 

13.0 
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2.2 Quemas y producción  

Bloque B 

B1. ¿Cada mes realiza la misma cantidad de quemas? 

El 80% de los productores respondieron que no realizan las mismas cantidades de quemas al 
mes. Esta situación obedece a que la demanda es variable y en las épocas de lluvia varía la 
cantidad de quemas porque los productos se secan más lentamente en época de lluvia. 

Figura 8. Realiza la misma cantidad de quemas al mes 

 

 

B2. ¿Cuántas quemas semanales realiza? 

Las quemas semanales se realizan con una baja frecuencia, por lo que se han caracterizado las 
quemas anuales que realizan los ladrilleros. La Tabla 6 y la Figura 9 resumen las respuestas 
brindadas. El 4.5% de los encuestados indicó que realiza hasta 10 quemas al año, este 
segmento representa principalmente a los productores que realizan sus quemas por 
temporadas (principalmente en verano), mientras que un 53.4% indicó que realiza entre 10 a 
20 quemas anuales, siendo este segmento el que representa a la mayoría de productores que 
realizan una quema por mes durante la época de lluvia y dos quemas en el verano. Los 
ladrilleros que realizan entre 20 a 30; 30 a 40 quemas al año representan el 14.8%, 
respectivamente. En estos dos segmentos se ubican los ladrilleros en menor proporción y en 
mayor presencia a los ladrilleros que producen con hornos semi-mecanizados (los que cuentan 
con ventilador). 

Tabla 6. Histograma de número de quemas anuales 

Rango Frecuencia 
Porcentaje 
del total 

(%) 

Porcentaje 
acumulado 

(%) 

1 - 10 4 4.5 4.5 

10 - 20 47 53.4 58.0 

20 - 30 13 14.8 72.7 

30 - 40 13 14.8 87.5 

40 - 50 5 5.7 93.2 

Más de 50 6 6.8 100.0 

 

Si, 18, 20% 

No, 70, 
80% 
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Figura 9. Histograma de distribución de quemas anuales 

 

 

B3. ¿En qué época del año produce más ladrillos y/o tejas? 

La temporada alta de producción está asociada a la época de verano (sequía), según los 
entrevistados (40%) la época de verano inicia en el mes de enero (Figura 10) y el 55% de los 
entrevistados coincidieron que finaliza en mayo (Figura 11).  Por lo tanto, la época de verano 
tiene un periodo de 5 meses que comprende los meses de enero a mayo.  No obstante, la 
época de invierno (lluviosa) inicia en el mes de junio y finaliza en diciembre comprendiendo un 
período de 7 meses. 

Aún cuando la temporada de verano tiene un período de 5 meses, es en esta época donde se 
produce mayor volumen de cerámica, indicando que se debe a que los productos se secan con 
mayor rapidez. 

Figura 10. Inicio de la época de verano (sequía) 

 

 

Figura 11. Final de época de verano (sequía) 
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B4 ς B5. ¿Cuántas quemas mensuales realiza en temporada de producción alta o baja? 

Referente a la cantidad de quemas realizadas por mes según la temporada alta o baja, se tiene 
que el 20.7% de los productores realiza al menos una quema en temporada alta versus un 
66.7% en temporada baja, lo que demuestra que en la temporada alta la mayoría de los 
productores realiza al menos dos quemas por mes. Contrariamente a la temporada baja que 
sólo se realiza una quema por mes (véase histogramas en Figuras 12 y 13). 

La Tabla 7, presenta el promedio de quemas en temporada alta por mes que es de 2.8, 
mientras que en temporada baja es de 1.54 quemas por mes. 

Tabla 7. Número de quemas mensuales según temporada 

Rango 
Temporada alta Temporada baja 

Frecuencia % acumulado Frecuencia % acumulado 

0 - 1 18 20.7 58 66.7 

1 - 2 33 58.6 21 90.8 

2 - 4 29 92.0 5 96.6 

4 - 8 6 98.9 3 100.0 

Más de 8 1 100.0 0 100.0 

Promedio 2.8 1.54 

Máximo 16 8 

Mínimo 0.8 0.33 

 

Figura 12. Histograma, quemas mensuales en temporada alta 

 

 

Figura 13. Histograma, quemas mensuales en temporada baja 
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B6 ς B7. ¿Cuántos ladrillos mensuales producen en temporada de producción alta y baja? 

Como se mencionó anteriormente, que el ladrillo rafón sólido pequeño es el de mayor 
producción en el sector; Se observa en la Figura 14 que el mayor productor en temporada alta 
de este tipo de ladrillo rafón sólido pequeño elabora hasta 88 millares de piezas por mes y 
como mínimo producen hasta un millar, en promedio se tiene que producen unos 14.12 
millares de este tipo de ladrillo. 

Figura 14. Cerámica producida mensualmente en temporada alta (millar) 

 

 

En relación a la producción en la temporada baja se denota un descenso para el ladrillo rafón 
sólido pequeño que desde las 900 piezas a los 44 millares de piezas en sus valores mínimos y 
máximos, lo que indica una reducción del 50% con respecto a la temporada alta en su 
producción máxima. En promedio se producen en temporada baja unos 7.7 millares de piezas 
al mes (Figura 15). 

Figura 15. Cerámica producida mensualmente en temporada baja 

 

 

La Tabla 8, presenta un comparativo en los niveles de producción promedio en las temporadas 
altas y bajas. El producto que presenta una mayor reducción entre las temporadas es la teja 
artesanal que se redujo en un 52.6% en su producción respecto a la temporada alta; el ladrillo 
rafón sólido pequeño se reduce su producción en un 45.5% con relación a la temporada alta. El 
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Ladrillo Rafón sólido grande es el que experimenta un menor reducción en su producción de 
un 26.3% respecto a la temporada alta, situación que lo explica el productor de este tipo de 
cerámica que cuenta con galeras de secado y maquina extrusora para la producción. Cabe 
mencionar, que el ladrillo rafón sólido grande es un producto que no es de consumo masivo. 

Tabla 8. Comparación de producción en temporadas altas y bajas 

Tipo de producto 
Temporada Porcentaje 

de reducción 
(%) Alta Baja 

Ladrillo rafón Sólido pequeño 14,124 7,703 45.5 

Ladrillo rafón Sólido mediano 13,347 7,608 43.0 

Ladrillo rafón Sólido grande 8,000 5,900 26.3 

Teja Artesanal 5,762 2,733 52.6 

 

Tabla 9. Tipos de cerámicas producidas en la zona piloto 

Tipo de cerámica Figura 

Ladrillo rafón Sólido pequeño 

 

Ladrillo rafón Sólido mediano 

 

Ladrillo rafón Sólido grande 

 

Teja Artesanal 

 

Fachaletas 

 

Piso cuadrado artesanal 

 

Piso Cuadrado Perforado 
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B8. ¿Cuál es la carga que ingresa a su horno? 

Como se mencionó anteriormente que la mayoría de los productores cuentan con un horno y 
que en su mayoría se dedican a la producción de ladrillo rafón sólido pequeño, tienen mayores 
producciones frente a aquellos que mezclan las quemas con otros materiales cerámicos 
(ladrillo rafón sólido mediano y teja artesanal). 

Estos productores de ladrillo rafón sólido pequeño, también presentan valores promedios 
mayores frente a aquellos que solo producen el ladrillo rafón sólido mediano, teniendo 4.95 
millares versus 3 millares, respectivamente. 

Figura 16. Preferencia de material cargado en hornos 01 

 

 

Los productores que cuentan con más de un hornos siempre su mayor producción es el ladrillo 
rafón sólido pequeño, con la diferencia que al horno 02 lo cargan con teja artesanal pero 
siempre los promedios de producción de ladrillo rafón pequeño es mayor que las tejas 
artesanales con 5.55 millares y 3.5 millares, respectivamente. 

Cabe mencionar, que para los dos hornos cuando los máximos y mínimos son iguales es 
porque sólo un productor reporte cargar con ese tipo de producto. 

Figura 17. Preferencia de material cargado en hornos 02 
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B9. ¿En el horno mezcla diferentes tipos de cerámica para quemar? 

Las respuestas obtenidas a esta pregunta, demuestran que aproximadamente la mitad (51%) 
de los productores mezcla diferentes tipos de cerámicas dentro de sus hornos (Figura 18), 
mientras que el restante (49%) de los productores hace lo contrario.  

Figura 18. Mezcla diferentes tipos de cerámica para quemar 

 

 

Los productores de ladrillo rafón sólido pequeño cargan hasta un 90% de este producto en el 
horno y el restante sería ladrillo rafón mediano, grande, teja artesanal o piso cuadrado 
artesanal. No obstante, los productores de ladrillo rafón sólido mediano alcanzan a cargar 
hasta un 70% (Figura 19). El productor de teja artesanal como producto principal expresó que 
carga hasta 82% del producto, el restante 18% lo carga de ladrillo rafón pequeño. 

Figura 19. Carga principal para el primer horno (%) 

 

 

Para el segundo horno las cargas de ladrillo rafón sólido pequeño alcanza hasta el 86%  para 
completarlo con ladrillo rafón sólido mediano, grandes, teja artesanal y piso cuadrado 
artesanal. Cuando se carga con ladrillo rafón sólido mediano se carga un 50% y completarlo 
con otro producto de los mencionados anteriormente. 
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Figura 20. Carga principal para el segundo horno (%) 

 

 

B10. ¿Cuántos ladrillos de cada tipo han producido en los últimos 12 meses? 

En referencia a la cantidad de cerámica producida los últimos 12 meses, la mayoría de los 
productos (64%) adujo que no sabía cuánto había producido, mientras que el resto de los 
productores (36%) comentó saber cuánto había producido (Figura 21). 

Figura 21. Productores que no saben la producción de los últimos 12 meses 

 

 

El 74% de los productores expresaron que producen el ladrillo rafón pequeño y el 23% produce 
ladrillo rafón sólido mediano. Solamente el 3% dijo su producción anual de teja artesanal. 

Figura 22. Preferencia de producción del tipo de cerámica anualmente 
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El margen de producción anual es amplio para los productores de la zona, oscilando este en los 
704 millares y 672 millares para el ladrillo rafón sólido pequeño y el mediano, respectivamente 
(Figura 23). El promedio de producción ronda los  173 y 254 millares, para registrar un mínimo 
de 900 y 21,000 piezas al año de estos productos. En relación a la producción anual de teja un 
productor expreso que solamente produce unos 32,000 piezas al año. 

Figura 23. Valores máximos, mínimos y promedios de cerámica producidos anualmente 

 

 

B11. ¿Cuántos ladrillos se dañan durante una quema? 

En la producción de ladrilleros se reportan diferencias en las perdidas de piezas en cada quema 
con valores cercanos a cero hasta valores que mayores al 15% (20% como valor máximo), es en 
este rango donde se registran las mayores frecuencias de pérdidas de los productores de la 
zona. En la Tabla 10 y Figura 24, se muestra que un 61.7% reporta pérdidas de hasta el 2% en 
cada quema, un 22.2% tiene pérdidas entre los 2% y 4%, el 13.6% tiene hasta un 8% en las 
quemas, y un 1.2% registra pérdidas hasta el 15% y mayores de 15%. En promedio el 
porcentaje de perdida alcanza a 2.2% por cada  quema. El material perdido en cada quema es 
producto de una inadecuada distribución del calor, ya que, se tiene una diferencia grande de 
temperatura entre la base y la parte superior del horno. 

Tabla 10. Distribución de frecuencias ς Pérdidas en proceso de quemado de cerámicas. 

Rango (%) Frecuencia % acumulado 

0 - 2 50 61.7 

2 - 4 18 84.0 

4 - 8 11 97.5 

4 - 15 1 98.8 

Más de 15 1 100.0 
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Figura 24. Histograma ς Porcentaje de pérdidas en proceso de quemado 
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Resumen bloque B 

Tabla 11. Cuadro resumen para el bloque B ς Quemas y producción 

Pregunta Repuesta 

B1. ¿Cada mes realiza la misma cantidad 
de quemas? 

El 80% no realiza la misma cantidad de quemas 

El 20% realiza la misma cantidad de quemas 

B2. ¿Cuántas quemas semanales 
realiza? 

Rango Frecuencia Porcentaje (%) 

0 - 10 4 4.5 

10 - 20 47 53.4 

20 - 30 13 14.8 

30 - 40 13 14.8 

40 - 50 5 5.7 

Más de 50 6 6.8 

Totales 87 100.0 

B3. ¿En qué época del año produce más 
ladrillos y/o tejas? 

En época de verano (sequía) es cuando se 
produce mayor volumen de cerámica, aún 
cuando esta época sólo cuenta con cinco meses  

B4 ς B5. ¿Cuántas quemas mensuales 
realiza en temporada de producción alta 
o baja? 

En temporada alta: 66.7 % de los productores 
realizan a lo sumo 1 quema. En promedio se 
realizan 1.54 quemas 

En temporada baja: 20.7 % de los productores 
realizan a los sumo 1 quema y el 40% realiza 2 
quemas. En promedio se realizan 2.8 quemas. 

B6 ς B7. ¿Cuántos ladrillos mensuales 
producen en temporada de producción 
alta y baja? 

En temporada alta: se tiene un promedio de 
producción de 14.12, 13.35 y 8 millares de ladrillo 
rafón sólido pequeño, mediano y grande 
respectivamente, y 5.76 de teja artesanal. 

En temporada baja: se producen en promedio  
7.7, 7.6 y 5.9 millares de ladrillo rafón sólido 
pequeño, mediano y grande respectivamente, y 
2.7 de teja artesanal. 

B8. ¿Cuál es la carga que ingresa a su 
horno? 

En promedio se carga el horno con 5 millares de 
ladrillo rafón sólido pequeño y 3 millares de 
ladrillo rafón sólido mediano. 

B9. ¿En el horno mezcla diferentes tipos 
de cerámica para quemar? 

El 51% si mezcla sus productos 

El 49% no mezcla sus producto 

B10. ¿Cuántos ladrillos de cada tipo han 
producido en los últimos 12 meses? 

El 74% produce ladrillo rafón sólido pequeño 

El 23% produce ladrillo rafón sólido mediano 

El 3% produce teja artesanal 

B11. ¿Cuántos ladrillos se dañan 
durante una quema? 

El 61.7% reportó pérdidas de hasta 2%  

El 22.2% reportó pérdidas de 2% a 4%  

El 13.6% reportó pérdidas de 4% a 8%  

El 1.2% reportó pérdidas de 8% a 15%  

El 1.2% reportó pérdidas mayores de 15% 
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2.3 Combustibles  

Bloque C 

C1. ¿Qué combustibles utiliza para el encendido y para la quema? 

Encendido del horno: Para el encendido del horno la mayoría de los productores utiliza las 
ramas y orillas de pino (70%). Para este proceso de encendido se utilizan combustible con baja 
capacidad calorífica para obtener un calentamiento lento de la cámara de combustión, 
obteniendo una adecuada temperatura para el inicio de la quema. Un segundo combustible 
usado para el inicio de la quema es el aserrín de pino con un 17% de utilización del total de los 
productores (Figura 25). 

Figura 25. Número de combustibles utilizados en el encendido del horno 

 

 

Quema del horno: La Figura 26, presenta las cantidades y los porcentajes de combustibles 
utilizados para la quema de los productos cerámicos. Nótese, que aproximadamente el 40% 
utiliza ramas y orillas de pino (incluyendo los restos de palilleras) que se obtiene en los 
aserraderos cercanos a la zona piloto. La leña muerta de pino ocupa un 21%  al igual que el 
aserrín de pino, la primera es obtenida en los bosques de pino producto de los raleos de los 
bosques y el segundo se obtiene en los aserraderos de la zona. 

Figura 26. Número de combustibles utilizados en el quemado de los hornos 

 

 

C2. ¿En qué unidad compra los combustibles? ¿Dónde lo compra? 

La unidad de compra de combustibles es diversa en la zona piloto. Las unidades de medidas 
presentadas en la Tabla 12 no tienen un valor definido a excepción de los metros cúbicos. Sin 
embargo, el valor correcto de una unidad de medida es dependiente del peso específico del 
material combustible. La Tabla 13, muestra las unidades de medida utilizadas en la zona para 
la compra de combustibles y la equivalencia promedios en metros cúbicos. La mayoría de los 
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productores (54.1%) expresaron que obtienen el material combustible en pailitas o pick up 
(véase Figura 27). Otra porción de productores obtienen el combustible en camiones (25.7%). 

Tabla 12. Unidad de compra de combustibles 

Unidad de medida 

Combustibles 

Total 
Porcentaje 

(%) Aserrín 
Leña de 
muerta 
de pino 

Ramas y 
orillas de 

pino 

Troncos de 
madera de 

pino 

Camionada 4 1 17 6 28 25.7 

Carga     1   1 0.9 

Carretas de bueyes 1   4 2 7 6.4 

Metros cúbicos 3 1 9   13 11.9 

Otra     1   1 0.9 

Pick up (pailita) 11 11 26 11 59 54.1 

Totales 19 13 58 19 109 100.0 

 

Tabla 13. Unidades de medidas y equivalencias para combustibles 

Unidad de medida 
Equivalencia 

(m3) 

Camionada 7.32 

Carga 0.2 

Carretas de bueyes 0.93 

Metros cúbicos 1 

Carro pick up (pailita) 3.18 

 

Figura 27. Unidad de compra de combustibles 

 

 

Al igual que las unidades de medidas, el origen de compra de los materiales combustibles es 
son diversas. Lo que se demuestra en la Tabla 14, es que la mayoría de los productores obtiene 
el material combustible en los aserraderos de la zona. Sumando los 11 aserraderos y las 2 
palilleras mencionados en la Tabla 14, se convierten en los mayores proveedores de materiales 
combustibles de la zona con un 66% del total. 
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Tabla 14. Origen de compra de materiales combustibles 

Origen del combustible Cantidad 
Porcentaje 

(%) 

Aldeas vecinas 3 2.8 

Aserradero ESNACIFOR 2 1.8 

Aserradero El chino 6 5.5 

Aserradero FOREMA 1 0.9 

Aserradero los Mangos 2 1.8 

Aserradero los palillos 1 0.9 

Aserradero Payacal 6 5.5 

Aserradero Polanco 16 14.7 

Aserradero San Isidro 3 2.8 

Aserradero Santa María 8 7.3 

Aserraderos locales 25 22.9 

Dueños de propiedades 4 3.7 

El Cerro 2 1.8 

La buscan en el monte 3 2.8 

La Esperanza 1 0.9 

Lamaní - Lena muerta 1 0.9 

Meámbar 1 0.9 

No respondieron 5 4.6 

Palilleras 2 1.8 

Robada 1 0.9 

Varios proveedores 16 14.7 

 

 

Tabla 15. Densidades de los combustibles utilizados 

Combustible 
Densidad 
(Kg/m

3
) 

Aserrín de pino 281 

Corteza de pino con aserrín 309 

Ramas y orillas de pino 370 

Residuos de palilleras de pino 370 

Troncos de madera de pino 550 

Totales 376 

 

C3. ¿Es diferente la cantidad de combustible que utiliza en época de lluvia y en época de 
sequía? 

En relación a la cantidad de combustible utilizado por quema en las épocas altas y bajas, el 
56% de los entrevistados contestaron que no hay diferencias en la cantidad de combustibles 
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utilizado en todo el año, versus el 44% respondieron que si hay diferencia en la cantidad de 
combustible utilizado. 

Figura 28. Diferencias de cantidad de combustibles utilizados en épocas altas y bajas 

 

 

C4. ¿Qué cantidad de combustibles utiliza por cada quema? 

Referente al uso de combustibles en una quema típica, la Figura 29 presenta como los cinco 
combustibles más utilizados que son aproximadamente proporcionales y que van desde un 
máximo 26%  para los residuos de palilleras hasta un mínimo de 16% para las ramas y orillas de 
pino, estableciéndose un promedio de 8.8 metros cúbicos (m3) por quema. 

Cabe mencionar, que las ramas y orillas de pino son las utilizadas por la mayoría de los 
productores para sus quemas (Figura 26), pero en este caso, que la cantidad de residuos de 
palilleras de pino es mayor por quema, esta situación se presenta, porque se vuelve difícil la 
compactación en los medios de transporte y por lo tanto el volumen reportado es mayor. 

Figura 29. Promedios de consumos de combustibles en una quema típica (m3) 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los consumos promedios de residuos de palilleras de pino 
son los más altos que los demás combustibles. Igualmente, los consumos máximos, mínimos 
de este combustible alcanzan de los 6 m3 hasta los 18.62 m3 (Figura 30). 
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Figura 30. Consumos máximos, mínimos y promedios de combustibles (m3) 

 

 

C5 ς C6. ¿Qué cantidad de combustibles utiliza por cada quema? (en de temporada de 
producción alta/baja) 

La cantidad de combustible utilizado en una quema típica en las distintas temporadas (alta o 
baja), se demuestran en las Figuras 31 y 32. Lógicamente, en la temporada alta o de sequía se 
utiliza menor volumen de combustibles que en la temporada baja o de lluvia. El consumo 
promedio en temporada alta es de 6.43 m3 por quema independientemente del material 
combustible utilizado. No obstante, para la temporada alta el consumo promedio es de 8.47 
m3, con una reducción porcentual en el consumo de 27% (véase Tabla 16). Estos promedios 
generales de consumo indican una relación de consumo de 1.3 veces más en la temporada 
baja que en la temporada alta. 

Figura 31. Consumos de combustibles en época alta (m3) 

 

Figura 32. Consumos de combustibles en época baja (m3) 
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Tabla 16. Comparativo de consumos de combustibles promedios (m3) 

Tipo de Combustible 
Temporada Porcentaje de 

reducción (%) Alta Baja 

Aserrín de pino 8.17 11.24 27.3 

Corteza de pino con aserrín 3.57 3.57   

Ramas y orillas de pino 6.94 9.16 24.3 

Residuos de palilleras de pino 4.90 8.01 38.9 

Troncos de madera de pino 8.59 10.35 17.1 
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Resumen bloque C 

Tabla 17. Cuadro resumen para el bloque C ς Combustibles 

Pregunta Repuesta 

C1. ¿Qué combustibles utiliza para el 
encendido y para la quema? 

Encendido: 

Aserrín de pino 7.8% 

Diesel 1.3% 

Ocote de pino 1.3% 

Ramas y orillas de pino 71% 

Troncos de madera de pino 18% 

Quema: 

Aserrín de pino 18% 

Leña muerta de pino 21% 

Leña de cafetales 1% 

Ramas y orillas de pino 39% 

Troncos de madera de pino 21% 

C2. ¿En qué unidad compra los 
combustibles? ¿Dónde lo compra? 

Unidad de medida 
Equivalencia 

(m3) 

Camionada 7.32 

Carga 0.2 

Carretas de bueyes 0.93 

Metros cúbicos 1 

Carro pick up (pailita) 3.18 

C3. ¿Es diferente la cantidad de 
combustible que utiliza en época de lluvia 
y en época de sequía? 

El 44% dice que si es diferente 

El 56% dice que no es diferente 

C4. ¿Qué cantidad de combustibles utiliza 
por cada quema? 

En promedio se utiliza: m3/quema 

Aserrín de pino 8.6 

Corteza de pino con aserrín 8.3 

Ramas y orillas de pino 7.1 

Residuos de palilleras de pino 11.3 

Troncos de madera de pino 8.9 

C5. ¿En de temporada de producción alta 
qué cantidad de combustibles utiliza por 
cada quema? 

En promedio se utiliza: m3/quema 

Aserrín de pino 8.17 

Corteza de pino con aserrín 3.57 

Ramas y orillas de pino 6.94 

Residuos de palilleras de pino 4.90 

Troncos de madera de pino 8.59 

C6. ¿En de temporada de producción baja 
qué cantidad de combustibles utiliza por 

cada quema? 

En promedio se utiliza: m3/quema 

Aserrín de pino 11.24 

Corteza de pino con aserrín 3.57 

Ramas y orillas de pino 9.16 

Residuos de palilleras de pino 8.01 

Troncos de madera de pino 10.35 



LÍNEA BASE 

Comayagua, La Paz y Siguatepeque 

26 
 

2.4 Seguridad Ocupacional  

Bloque D 

D1. ¿Cómo se relaciona el trabajo con su salud? 

Los productores relacionan el trabajo en la ladrillera con la salud como que no la afectan en un 
62%, mientras que el 31% respondieron que si la afecta un poquito y solamente el 7% dice que 
afecta la salud en alto grado. El bajo porcentaje que piensa que afecta a la salud en alto grado, 
demuestra que los productores del sector no tienen conciencia de los altos riesgos a que están 
expuestos en realizar su actividad ladrillera. 

Figura 33. Relación de trabajo y salud 

 

 

D2. ¿Qué importancia tiene para usted protegerse del impacto del trabajo a su salud con el 
uso de equipos de protección? 

Referente a la utilización de elementos de protección personal en la actividad ladrillera, el 40% 
de los productores indicaron que no es importante el uso de elementos de protección 
personal, mientras que el 46% manifestó que es importante utilizar elementos de protección 
personal,  solamente el 6% respondió que es muy importante protegerse mediante 
dispositivos apropiados para proteger su salud. Este valor último tan bajo confirma la poca 
importancia del riesgo existente en ejecutar la actividad ladrillera. 

Figura 34. Importancia de los elementos de protección en la salud 
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D3. ¿Usted informa al personal y a su familia en forma planificada y con regularidad sobre 
los riesgos asociados a este trabajo? 

Los productores de la zona respondieron que no informa a sus trabajadores sobre los posibles 
riesgos laborales en un 92%, mientras que solamente el 8% manifestó que sí brinda algún tipo 
de información a sus trabajadores.  

Figura 35. Información sobre los riesgos en el trabajo 

 

 

D4. ¿Cuándo y cuál fue el tema de la última capacitación? 

Del total de encuestados en la zona piloto, ninguno respondió haber recibido una capacitación 
ni en otros temas no relacionados con sector ladrillero. 

D5. ¿Qué elementos de protección personal utiliza y con qué frecuencia? 

La Tabla 18, evidencia que en ninguna unidad productiva utilizan equipo de protección 
personal en todo el proceso όŜƴ ƭŀ ŎƻƭǳƳƴŀ άbǳƴŎŀέ ƴƻ ŀǇŀǊŜŎŜ ƴƛƴƎǵƴ ŎŜǊƻύ.  Para todas las 
operaciones, excepto para el horneado, el uso de protección es escaso, utilizando con mayor 
frecuencia zapatos (botas), guantes y gafas de protección, para los que mencionaron que 
siempre los utilizan. 

Tabla 18. Frecuencia de uso de protección en la operación 

Operación 

Frecuencia de uso de protección 

Nunca 
0 a 7 

A veces 
8 a 14 

Ocasionalmente 
15 a 21 

Frecuentemente 
22 a 28 

Siempre 
29 a 35 

Obtención de la materia 
prima 

80 1 4 1 1 

Trillado/Molido 82 1 2 1 1 

Mezclado 79 1 2 3 2 

Moldeado 81 1 2 1 2 

Secado 79 1 2 3 2 

Horneado 15 5 13 10 44 

Despacho/venta 82 2 1 1 1 

 

 

En la Figura 36 se muestran estos valores donde se destaca que en la mayor parte del proceso, 

Ŝƴ ǇǊƻƳŜŘƛƻΣ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀ άbǳƴŎŀέ ŜǉǳƛǇƻǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴΦ 
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Figura 36. Frecuencias de usos de los elementos de protección personal 
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Resumen bloque D 

Tabla 19. Cuadro resumen para el bloque D ς Seguridad ocupacional 

Pregunta Repuesta 

D1. ¿Cómo se relaciona el trabajo con su 
salud? 

El 7% piensa que la actividad ladrillera afecta en 
alto grado a su salud. 

El 31% opina que la actividad ladrillera afecta 
directamente a su salud. 

El 62% piensa que no afecta de ninguna manera a 
la salud 

D2. ¿Qué importancia tiene para usted 
protegerse del impacto del trabajo a su salud 
con el uso de equipos de protección? 

El 48% señala que no es de importancia utilizar 
elementos de protección 

El 6% señala que es de muy importante el uso de 
protección 

El 46 % señala que es de importancia 

D3. ¿Usted informa al personal y a su familia 
en forma planificada y con regularidad sobre 
los riesgos asociados a este trabajo? 

El 92% no informa a sus trabajadores sobre los 
posibles riesgos laborales. 

El 8% brinda información en algún grado a sus 
trabajadores. 

D4. ¿Cuándo y cuál fue el tema de la última 
capacitación? 

Ningún encuestado respondió haber recibido una 
capacitación. 

D5. ¿Qué elementos de protección personal 
utiliza y con qué frecuencia? 

La operación de horneado es la que tiene un valor 
mayor en el uso de equipo de protección personal 
con un promedio de 3.38 
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2.5 Datos generales sobre el  (la) entrevistado(a)  

Bloque E 

E1. ¿Qué instituciones te dan crédito? 

El crédito económico en el sector ladrillero de la zona es escaso por el poco valor que 
adquieren sus propiedades. La Figura 37, muestra las instituciones financieras de crédito, 
sobresaliendo que el 61% de productores no recibe ningún tipo de crédito, mientras que el 5% 
recibe créditos de otros como familiares, amigos y prestamistas particulares. Los entrevistados 
no especificaron el número de créditos recibidos. 

Figura 37. Instituciones financieras que brindan crédito1 

 

 

E2. ¿Qué empresas te venden equipo para la producción? 

En la zona piloto se  identificó un proveedor2 de equipos (maquinas extrusoras), pero son de 
alto valor que solo la pueden obtener aquellas empresas grandes con categoría de 
mecanizadas. Las empresas que venden equipos para la producción, pertenecen a los rubros 
ferretero y metalurgista (ferreterías, talleres, y herrerías); teniendo en cuenta que el productor 
solo adquiere herramientas como carretillas, palas, azadones que son su equipo de trabajo. 

 

E3. ¿Qué personas o instituciones te dan asesoría técnica? 

Del total de entrevistado un productor respondió que recibió asesoría técnica en el tema de 
manejos del créditos brindada por la organización Aldea Global. 

 

E4: Mecanismo de venta 

El sector ladrillero de la zona tiene como preferencia la venta directa donde el consumidor 
final llega hasta sus instalaciones a comprar sus productos. La Figura 38, muestra que el 85% 
de los productores utiliza el mecanismo de venta directa, mientras que el 15% restante, realiza 
sus ventas a través de intermediarios donde en la mayoría de las veces son ferreterías que 
compran los productos a un precio menor. 

                                                           
1
 ht5Ωǎ ǎŜ ŘŜŦƛƴŜƴ ƭŀǎ hǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŜǎ tǊƛǾŀŘŀǎ ŘŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻΦ 

2
 El proveedor se apellida Panayotti y solamente visita las ladrillera consideradas grandes para la 

adquisición de sus equipos (maquinas extrusoras). 
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Figura 38. Mecanismo de venta 

 

 

E5. Propiedad de la Ladrillera 

Mayoritariamente, en el sector el productor es dueño de la unidad (terreno y ladrillera) como 
se observa en la Figura 39. Los dueños de las ladrilleras son el 78% del total, se observa que el 
13% alquila solamente el terreno, lo que indica que utiliza el terreno sólo para la elaboración y 
secado de sus productos. Solamente el 5% expresó tener otro tipo de propiedad de la 
ladrillera, aduciendo en la mayoría de los casos que la ladrillera pertenece a sus familiares 
(padres o hermanos). El 4% restante, Alquila el terreno y la ladrillera expresando que los 
propietarios tienen otros negocios y no se pueden dedicarse a la producción de ladrillos. 

Figura 39. Propiedad de la ladrillera 

 

 

E6. Formalización 

En relación a la formalización de las ladrilleras, estas no cumplen con requisitos de 
formalización como: contabilidad, cumplimiento de las obligaciones fiscales, ambientales, 
entre otras. La Figura 40, muestra que el 68% de los productores cuenta con un permiso de 
operación vigente (pago de impuesto a la alcaldía municipal por la venta de productos de 
cerámica). Contrariamente, el 31% no cuente con el permiso de operación, esto se debe a 
diversas razones como: la ubicación de la ladrillera se encuentra en sectores residenciales y les 
la alcaldía municipal les niegan el permiso para que se retiren, los ingresos anuales no son 
suficientes para el pago de los impuestos y en último caso el permiso lo tienen en trámite. El 
restante 1% mencionó que tiene permiso ambiental. 
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Figura 40. Grado de formalización del sector ladrillero 

 

 

E7. Años trabajando en el sector 

El sector ladrillero no es nuevo en la zona, la actividad es de tradición familiar, según 
comentarios de los mismos productores. Nótese en la Tabla 20 y Figura 41 que 
aproximadamente la mitad (49.4%) de los productores tienen más de 25 años en esta 
actividad. También, se muestra que hay un grupo de 15% del total que tienen entre 10 a 15 
años de permanecer en el sector ladrillero.  

Tabla 20. Histograma de años de trabajo en el sector ladrillero 

Rango Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 
acumulado 

(%) 

0-2 3 3.6 3.6 

2-5 5 6 9.6 

5-8 5 6 15.7 

8-10 5 6 21.7 

10-15 13 15 37.3 

15-20 7 8 45.8 

20-25 4 5 50.6 

25-30 12 14 65.1 

Más de 30 29 35 100.0 

 

Figura 41. Histograma ς Años trabajando en el sector ladrillero 
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