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PREFACIO A LA EDICION EN INGLES
 

Desde hace varios afios el Servicio 
Internacional de la Vivienda (Internatio-
nal Housing Service) dependiente de la 
Agencia de Financiamiento de Viviendas 
y Casas, se ha venido esforzando por defi-
nir los principios y mdtodos de lo que ac
tualmente se llama Vivienda por Esfuerzo 
Propio con Ayuda Oficial. Este nombre 
apareci6publicadopor por vez un la Or-mio primera en"Unasylva", dearticulo 

aniaciindde Alimens yvAgricutua r-tallede 
ganizacin de Alimentos y Agricultura de
las Naciones Unidas, en el afio de 1949. 

Este mismo articulo ha venido aparecien-
do, desputs, en diversos 6rganos de pu-
blicidad de distintos paises. La idea ha 
surgido en diferentes formas y paises, tan-
to antes como despuds de ca publicaci6n. 
A la fecha ha llegado a difundirse en todo 
el mundo bajo el nombre de: "Vivienda 
por Esfuerzo Propio con Ayuda Oficial"o 
"Mejoramiento de la Vivienda por Auto-
ayuda Subsidiada". 

Para mi, como tambidn para el Ser-
vicio Internacional de la Vivienda, el desa-
rrollo de esta idea data de nuestra expe-
riencia en.Puerto Rico. Personalmente me 
siento satisfecho del papel que desempefid 
alli con la iniciaci6n de varias formas de 
construccifn de 
Propio y Ayuda 
trabajos en 1939 
y Beneficios" de 
vienda de Ponce. 

Viviendas por Esfuerzo 
Oficial. Se iniciaron los 
con los proyectos "Tierra 
la Autoridad de la Vi-
El trabajo fue evolucio-

nando con el desarrollo del Drograma de 
la Vivienda Rural; y de la Administracidn 
de Programas Sociales y de los "Embal-
ses" de San Josd. Las manifestaciones 
mds recientes incluyen el proyecto urba-
no "Ayuda Mutua" de San Josd y las 
"Urbanizaciones Minimas" o "Subdivisio-
nes por Esfuerzo Propio con Ayuda Ofi-
cial" autorizadas el aflo pasado y que ya 
se estdn realizando. 

Estas y otras experiencias han servido 
al Servicio Internacional de la Vivienda 
de cimientos para impulsar la construcci6n 
de Viviendas por Esfuerzo Propio y Ayuda 
Oficial en muchos otros pafses: Grecia 
(AMAG, ECA), Birmania, Surinam, Bar-
badas, la Guayana Britdnica, Antigua, etc. 
Una descripci6n de las experiencias del 
Caribe se halla incluida en la shitesis de 
los trabajos del Seminario de Investiga-
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ci6n (Summary of Proceedings of Semi
nar-WorkshDp), Puerto Rico, (octubre de 
1953). 

El presente folleto, de intercambio de 
ideas y mdtodos, pretende resumir los 

puntos sobresalientes de aque a expe
riencia y los observados en experimen
tos. Asimismoque publicarn contrabajos de.plementario se abarcar~n mats su

los aspectos principales, asi como el 
financiamiento y las tdcnicas de construccidn. Naturalmente que a mayor expe

riencia mayor comprensin, mayor esti
mulo para nuevos textos. 

Mi trabajo en programas de Mejora
miento de Viviendas por Esfuerzo Propio 
en muchos paises, me ha llevado a pensar 
que el aspecto de mayor importancia con
siste en que dsta f6rmula permite a los 
gobiernos y comunidades y grupos de fa
milia no tener que esperar 20 6 30 afios 
al "Desarrollo Econ6mico", silo que de 
inmediato pueden emprender, con el poco 
o mucho dinero que dispongan para este 
fin, el mejoramiento de sus condiciones 
de vida, al mismo tiempo que contribuyen 
en forma positiva a dicho desarrollo eco
n6mico. 

Los programas organizados para cons
truir Viviendas por Esfuerzo Propio y 
Ayuda Oficial estdn bien arraigados en 
muchos lugares y cada uno de estos pro
gramas podria beneficiarse de las exne
riencias de los demis. En particular los 
nuevos aprovecharian los conocimientos 
de los que les precedieron; se sabria lo 
oue puede tener 6xito y lo que no se debe 
hacer. Este intercambio de experiencia 
puede lograrse en parte por medio de do
cumentos y peliculas que describan los 
mdtodos empleados. Pero se ha visto que 
lo mejor es aprovechar la experiencia re.', 
llamando a las personas que la tuvieron, 
especialmente aquellos cuya imaginaci6n 
iniciativa, y paciencia les hicieron iniciar 
nuevos programas en nuevas condiciones. 
Asi, con arreglos "bilaterales" y "multila
terales", y contratos privados, la coope
raci6n tcnica se estd desarrollando am
pliamente en este terreno. 

Jacob, L. Crane, Consultor 
Junio de 1954
 



Prefacio a la edicin en ingls .. Cobros y lanzamientos ............. 13

Servicios t cnicos 

Lista de ilustraciones ............... V La respetabilidad del deudor ........ 14
 
o una garantialntroducci6n .....................	 VI ,Debe hacer un seguro 


. . . . . . . . . . . . . . . . .  
de la hipoteca? .	 14
 

... 15Protecci6n contra presi6n politica 

..............................
-	 ....PRIMERA PARTE GENERAL 1 da 	 15 
Administraci6n, organizaciQn y direc-


Mejores viviendas ................... 1 ci6n del programa ............... 15
 
...... 16Esfumrzo propio subsidiado. En qud 	 El terreno y la tenencia segura 

1consiste ......................... valor 	 que contri-El del trabajo con 

Algunos aspectos de autoayuda subsi- buyen las familias que se alojarin 16
 

2 La industria de la construccifn y esdiada ........................... 

fuerzo propio subsidiado ......... 18
 

ANALISIS RACIONAL Y PR.GRA- COS DE ESFUERZO PROPIO CON 
2. 	 AYUDA EN MEJORAS DE LA VI

18
 

Mas vale andlisis parcial, que ningu
de programaci6nResponsabilidad 

con en Birma-3 Esfuerzo porpio ayudano 	
... 3 nia ............................. 
 18
 

Etapas de un an~ilisis racional ...... 3 Despuds del huracdn en Jamaica ..... 19
 
de la organizaci6n pro............. 3 El programa
Evoluci6n de programa damnificados del huracam ....... 19
 

La experiencia de Puerto Rico ...... 22
 
La emergencia griega ............... 23
 

TERCERA PARTE - ORGANIZACION El exuerimento de Taiwan ......... 26
 
27Y DIRECCION .................. 4 Precursores suecos ................. 


Terrenos ........................... 28
 

Despertando el deseo de mejoramien- Ayuda tdcnica ...................... 28
 
to ............................... 4 General ............................ 28
 

6 NAL PARA PROGRAMAS DE VI-

VIENDAS ....................... 29
 

TABLA 

Pg.pNg. 
Interds amortizaci6n ............. 13 

Nota a esta edici6n ................. II y 

13.................. 


IV Acatamiento de las normas de cons-
Tabla ........................... 
 14
trucci6n ......................... 


Mano de obra como una forma de ayu-

SEGUNDA PARTE - PRINCIPIOS	 PARTS - EJEMPLOS TIPI-
ANALSIS PRORA-QUINTAACINAL 

racional 2 VIENDA .......................
Necesidad de andlisis 

Organizaci6n de comunidades p a r a
 
construcci6n de viviendas por es
fuerzo propio subsidiado ......... 5 APENDICE A - ANALISIS RACIO-


Mdtodos de construcci6n por grupos
 
y por individuos ................
 

Estudlo de la naturaleza y de la mag

- F 0 R M A S DE nitud del problema total ......... 29CUARTA PARTE 


LIAR ........................... 

AYUDA Y PARTICIPACION FAMI- La aquilataci6n de todos los recursos
 

7 disponibles ...................... 	 29
 
Identificaci6n de problemas claves es-


Ayuda tdcnica ...................... 7 pecificos ........................ 30
 
................... 8 Formulaci6n de principios y elemen-
Ayuda econ6mica 

Requisitos para participantes ....... 9 tos de un programa ............ 30
 
Fuentes de financiamiento .......... 9 Recomendaciones tipicas 31
............ 

El terreno .......................... 11 Recomendaciones ................... 32
 
Gastos sufragados por los participan- Informe al director sobre el fomento
 

tes ............................. 12 de la vivienda .................. 32
 

IV
 



LISTA DE ILUS1RACIONES 

I. Mujeres griegas reunen piedras para su nuevo hogar ... 17 

II. Una casa en Puerto Rico construida por esfuerzo propio 

con ayuda oficial ...................................... 

III. Miles de familias refugiadas de la guerra en Grecia vivian 

en chozas como estas, en 1949 ......................... 24 

IV. Su hogar terminado, un campesino griego sale para sus 

campos ................................................ 25 

V. Construyendo su propia casa en Taiwan ................ 26 

VI. Estibadores y sus familias ocupan las nuevas casas del 

programa de esfuerzo propio subsidiado ............... 27 

V
 



INTRODUCCION
 

Este intercambio de ideas y mktodos se prepar6 en septiembre de 
1954 en las Oficinas del Servicio Internacional de la Vivienda de la 
HHFA, por George A. Speer., consejero de la Comisi6n Internacional 
de Construcciones de la Vivienda por Esfuerzo Propio con Ayuda 
Oficial, bajo la direcci6n de B. Douglas Stone, ayudante del admi
nistrador. Su fuente ha sido la literatura abundante que existe sobre 
la materia y deriva de los principios expuestos en los articulos y expe
riencias de Jacob L. Crane, durante los primeros 10 afios que sucedieron 
a la Segunda Guerra Mundial, cuando dl encabezaba el personal de 
International Housing Activities (Antecesor I. H. S.) y fungia como 
consultor de las Naciones Unidas. 

Las fotografias aqui reproducidas se debe a la amabilidad del Mi
nisterio de Asistencia Social, Atenas, Grecia; !a Administracidn de 
Programas Sociales, San Juan, Puerto Rico; la Organizacidn de la 
Vivienda del Huracdn, Kingston, Jamaica, B. W. I.; y la Agencia 
para el Desarrollo Internacional y la de Financiamiento de Casas y 
Viviendas, Washington, D. C., E.E.U.U. 

El material de financiamiento de Viviendas por Esfuerzo Propio 
y Ayuda Oficial incluido en esta publicaci6n lo prepard Roy J. Burro
ughs, Consejero Internacional, de Financiamiento de Viviendas y lo 
edit6 como IMM N' 24, 5 de mayo de 1955. 

El Sistema de Esfuerzo Propio y Ayuda Oficial, que hoy dia estd 
recibiendo una atenci6n creciente como medio de procurar mejores
alojamientos y la dinica manera de lograr un mejoramiento general 
con un costo monetario minimo, se presenta en una pelicula, titulada 
"It Can be Done". Esta pelicula fue preparada por la Universidad de 
Pennsylvania por contrato con la antigua Administraci6n de Coope
raci6n Internacional. La direcci6n t6cnica estd tomada del I.H.S. de 
HHFA y la Divisi6n de la Vivienda de la hoy Agencia para el Desa
rrollo Internacional (A.I.D.). 

La pelicula ha merecido aplausos en donde quiera que se ha 
exhibido y fue escogida como merecedora del Gran Premio en el 
Festival Cinematogrdfico de Viena, patrocinado por el Concurso de 
la Federacidn Internacional de Planificacidn de Vivienda y Urbani
zaci6n. 

Copias de la pelicula "It Can Be Done" se obtienen en prdstamo
mediante solicitud a la Agencia de Desarrollo Internacional, Washing
ton 25, D. C., EE.UU. 

James A. Moore 
Ayudante del Administrador de 

International Housing and 
Home Finance Agency

Diciembre de 1964. 
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MEJORAMIENTO DE LA
 
VIVIENDA POR AUTOAYUDA SUBSIDIADA
 

PRIMER A PARTE 
Generalidades 

Mejores viviendas 

Al generalizarse la idea de que el me-
joramiento de la vivienda constituye una 
parte importante de las mejores condi-
ciones de vida, asi como un elemento pri
mordial para el desarrollo econ6mico, se 
ha llegado a la conclusi6n de que tambidn 
es una proceso lento y costoso, a menudo 
imposible de realizar, en volumen irnpor-
tante, con los mdtodos tradicionales hasta 
ahora empleados. 

El resultado ha sido un aumento de in-
terds por el sistema de construcci6n por 
esfuerzo propio subsidiado, como medio 
para mejorar las condiciones de vida con 
gastos reducidos y mdximo rendimiento. 
Aunque este sistema es titil para cualquier 
forma de mejoramiento de las condiciones 
de vida, es especialmente efectivo en la 
vivienda y como tal lo estudiaremos en 
el presente folleto. Aunque nosotros con-
sideramos que el mejoramiento de la vi-
vienda incluye el de la comunidad, el 
convertirla en un medio mejor, y no s6lo 
de la casa-habitaci6n como tal, aqui nos 
limitaremos a discutir en general el mejo-
ramiento de 1%vivienda. 

Esfuerzo propi subsidiado 
En qu6 consiste 

Como su nombre lo indica, esfuerzo 
propio subsidiado es un mdtodo destinado 
a utilizar las multiples horas hombres dis-
ponibles en muchos lugares en forma de 
tiempo ocioso no aprovechado y aplicar 
esa enorme reserva de fuerza humana. 
junto con la ayuda de la comunidad o de 
alguna otra fuente, de modo que un horn-
bra pueda, por medio de sus propios es
fuerzos y usando su tiempo disponible, 
mejorar su morada como nunca hublera 
podido por sI sola y sin ayuda. 

Es conveniente, pues, presentar rela-
ci6n de lo que es el sistema de esfuerzo 
propio subsdiado, asf como de lo que 
no es: 

Es el sisterna antiguo de esfuerzo pro
pio, mtls una forma-de ayuda ptiblica 
que permita lograr mejor resultado. 

Es un principio que puede adaptarse 
a una variedad infinita de tdcnicas,
desde la que produce una casa com
pletamente moderna en Suecia hasta 
aquella por medio de la cual un bir
mano podrd substituir su tecio anti
higidnico de palmas tejidas, por un 
techo de lImina metdlica. 

Es un principio que tiene que ajus
tarse a cada caso particular. 
Es un mdtodo que aprovecha las ho
ras libres anteriormente no utilizadas 
con lo que aumenta el bienestar eco
n6mico de una comunidad en nro-
Dorci6n considerable a menudo ,-o
brepasa el costo de ia ayuda propor
cionada. 

Es un rndtodo efectiuo ,ara incre
mentar el interds en poseer un hogar. 
Es de un costo relativamente bajo por 
familia albergada pero, si se lieva a 
cabo en gran escala, aun con el pro
grama mas sencillo, puede alcanzar 
cifras asombrosas si se considera el 
nfimero de familias beneficiadas. Hay 
que recordar que con este mdtodo 
pueden recibir viviendas por medio 
de un programa de esfuerzo propio 
subsidiado mds familias que por cual
quier otro m6todo y con cualquier
cantidad de dinero de que se trate. 

Es el ilnico mdtodo conocido para me
jorar en gran escala las viviendas de 
muchas partes del mundo. 

En cambio: 
El sistema de esfuerzo propio subsi
diado no es un mdtodo fdcil de im
plantar.
 

No es una tdcnica que pueda usarse 
en todas partes sin modificac16n. 
No es 'ima panacea para la rdpida eli
minaci6n de todas las viviendas. 

Algunos aspectos de 
autoayuda subsidiada 

En las socledadca muy desarrolladas 
generalmente construyen viviendas acep
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tables los constructores especializados que 
trabajan bajo contrato con materiales ad-
quiridos en el comercio y ensamblados por 
mano de obra experta. Una vez construida 
la vivienda, una familia la ocupa y se en-
carga de pagar lo que cost6 que otras per-
sonas la produjeran. Para muchos este 
proceso es demasiado costoso. A menudo 
cuesta demasiado aun con subsidio estatal. 
Sin embargo, si el recurso mayor de todos 
-la capacidad de trabajo no aprovechada 
de las familias mismas- se combina con 
la ayuda de la comunidad, se pueden po-
ner viviendas mejores al alcance del indi-
viduo y de la comunidad. 

Por otra parte en muchos paises sub
desarrollados donde la forma tradicional 
de construir una casa es el propio esfue-
zo, se utilizan materiales regionales y el 
trabajo de la familia para construir un 
hogar que con demasiada frecuencia re-
sulta una choza pequefia, antihigidnia, e 
infestada de bichos. Aunque para muchos 
esto constituye una soluci6n nada satis-
factoria, es lo mds que pueden pretender 
sin ayuda. Por otra parte, si a su trabajo, 
asi como al uso de los materiales regio-
nales se afiade una ayuda en diferentes 
formas, se facilitard la construcci6n de 
mejores casas, tal vez en mejores terre-
nos, posiblemente empleando, aunque sea 
en pequefia cantidad, materiales anterior-
niente escasos y costo-os, ahora al al-
cance del individuo y de la comunidad. 

Pero cada uno de los ejemplos arriba 
citados (y en la prActica no pueden se-
pararse puesto que hay personas de socie-
dades de alto desarrollo, v construyen sus 
propias casas de materiales regionales en 
muchas dreas rurales del mundo), se ha 
formulado un principio bdsico para mos-
trar c6mo se pueden construir mejcres 
viviendas para mayor ndimero de perso-
nas, sin costos excesivos. Este es un fac-
tor que no se puede ignorar, pero tal vez 
no sea el de mayor valor para el sistema 
de esfuerzo propio subsidiado. Cuando 
la familia y la comunidad cooperan en un 
esfuerzo por proveer mejores hogares, su 
orgullo y satisfacci6n, resultado de la crea-
ci6n y el logro, proveen una liga recipro-
ca que pueden ayudarlos a enfrentarse 
unidas a otras dificultades que requieran 
confianza y respeto mutuo. 

El esfuerzo subsidiado no logra evitar 
muchos de los problemas comunes a cual-
quier programa de construcci6n de vivien-

das. Pero, a decir verdad, frecuentemente 
agrega problemas adicionales. De cual
quier manera, el resultado final parece 
justificar los medios. A los problemas 

acorrientes de organizaci6n gubernativa, 
la falta de personal local experto y a las 
dificultades propias de la formacion de un 
plan y un programa, hay que agregar la 
comprensi6n de que bajo un sistema de 
esfuerzo propio con ayuda oficial, una 
vez encontrada una soluci6n, el ritmo del 
mejoramiento de la vivienda devendera 
de las actitudes, emociones, tradiciones, 
costumbres y creencias del piiblico. 

SEGUNDA PARTE 
Principics, anilisis racional 

v programas 

Aunque la ayuda que se ofrece en co
nexi6n con un programa de viviendas por 
esfuerzo propio subsidiado puede provenir 
de individuos, comunidades, industrias, 
fundaciones, fildntropos y otros, asi como 
del gobierno mismo, encontramos un re
quisito que es comiln a todos -la necesi
dad de una politica, de una apreciaci6n de 
los recursos y de un programa que asegu
re una actuaci6n o procedimiento ordena
do. Cuando se aquilatan cuidadosamente 
los recursos, generalmente se ha de en
contrar que serd necesario usar s6lo md
todos mas econ6micos, si se pretende 
beneficiar el mayor nimero de gentes con 
un mejoramiento de la vivienda. En los 
programas de construcci6n de viviendas 
por esfuerzo propio con ayuda oficial se 
observa una economia mdxima, tanto por 
narte del patrocinados como de las fami-
Has que participan en ellos. Es necesario 
combinar hAbilmente los recursos dispo
nibles de potencial humano, materiales y 
dinero con otros tipos de avuda aue se 
ofrecen para proveer la ayuda mAxima a 
mayor ndmero de gente. Por lo tanto, 
estudiaremos detalladamente en este fo-
Ileto y, puesto que un patr6n general es 
comdn a todos -gobierno- la discusi6n 
se llevard a cabo desde el punto de vista 
de la planeaci6n fiscal. 

Necesidad de un anilisis racional 

Un gobierno, una industria o un ciuda
dano particular pueden establecer un pro
grama para viviendas. En ausencia de 
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otros datos, pueden limitarse a un deseo 
expreso de mejorar la vivienda hasta el 
grado maximo de su capacidad. Es obvio 
que una vez que se haya aceptado un 
principio, ser necesario estudiar todos 
los datos de que se dispone, analizdindolos 
para formar el mejor programa posible 
con el fin de poner en marcha la idea -en 
otras palabras, preparar antes de proce
der un andlisis racional de la situaci6n 
existente. Sin embargo, muchas personas, 
oficiales y particulares, se lanzan sir and-
lisis ni programa en la creencia falsa de 
que programa y politica habrdn de surgir 
de la experiencia que se adquiera durante 
la realizaci6n de un proyecto o una serie 
de proyectos. La urgencia y el deseo de 
atacar inmediatamente alguna fracci6n del 
problema general son muchas veces los 
factores que impulsan hacia semejante de-
cisi6n. Estas actitudes no dan resultado, 
Con demasiada frecuencia se agotan muy 
pronto los recursos disponibles y se logra 
poco adelanto en la soluci6n del programa 
general. Resultados: p6rdida de fe en el 
sistema, por un fracaso parcial o total. 

M~s vale un an~lisis parcial que ninguno 

Aunque te6ricamente lo ideal es la for-
mulaci6n de tin antlisis completo antes 

vecesun programa, muchasde emprenderesmpende un , reonesno prdoga -chay 
no es posible ni prctico -ha riosyque no disponen de los datos necesarios. 

Por lo tanto conviene tener presente que 

un andlisis parcial es mejor que nada, y 
que una idea mds completa se adquirird 
con la experiencia. Dicho andlisis parcial 
ayudard a conceder la importancia justa 
a las tradiciones, las costumbres, los de
seos y las necesidades apremiantes y pue-
de aportar ciertos datos bdsicos. Por ejem-
plo: tn pals subdesarrollado puede care-
cer de datos de censo pero se puede saber 
que alrededor de la tercera parte de la 
poblaci6n vive en chozas, y se puede tener 
una idea de lo que podria pagar por sus 

como una noci6n generalviviendas, asi 
de los recursos de su gobierno, disponibles 
anualmente durante los primeros afios del 
proyecto. 

Etapas de un anilisis racional 

Aun en el caso de andlisis de corto al-
cance, es esencial que existan cuatro eta-
pas en su formaci6n-. Estas son: a) El 
estudio de la naturaleza y el alcance del 
prograrna general; b) El estudio de los 

recursos disponibles; c) La identificaci6n 
de los problemas clave especificos; d) La 
formulaci6n de un programa. Estas eta
pas tan importantes se detallan en el apdn
dice A. 

Responsabilidad de la programaci6n 

Teniendo en cuenta lo complejo que es 
el programa, es necesario crear un centro 
principal de responsabilidad dentro del 
gobierno nacional. Dicho centro puede ser 
un Ministerio o un Departarnento. Sin 
esta centralizaci6n de la responsabilidad, 
la formulaci6n de un programa fundamen
tado seria extremadamente dificil cuando 
no imposible. Este grupo central, el dinico 
canacitado para formular un programa, 
debe hacer su andlisis, preparar sus reco
mendaciones y aconsejar o proporcionar 
al gobierno proposiciones sobre la legis
laci6n necesaria. Al analizarse el problema 
debe tomarse en cuenta la opini6n pdiblica 
expresada por los grupos de consumidores 
asi como grupos particulares y de produc
tores. Hay que garantizar una participa

por parte de los gobiernosci6n adecuada 
regionales, puesto que estos frecuentemen

de los problemaste tienen conocimiento 
antes que el gobierno nacional. El grupo 
central entonces se encuentra en posici6n 
de definir las esferas de relaciones nacio

g ales, de tomar un paelregionenorme importancia en la formulacidn dede 
oritiyporaa. 

politica y programa. 

Evoluci6n del programa 

E, andlisis racional se termina con la 
elecci6n de medidas especificas para la 

aceptaacci6n y una vez que hayan sido 
das estas medidas es importante, en la 
mayoria de los casos, determinar los pa
sos subsecuentes que resulten Drdcticos 
V dentro de las limitaciones conocidas. Se 
habrdn de establecer normas permanentes 
o provisionales. Entonces el nroframa 
puede dirigirse hacia el logro d- dichas 

el grado quenormas, pero s6lo hasta 
permitan los recursos. La acci.(n puede 
consistir en una medida dnica, pendiente 
de mayor experiencia v andlisis. Un pro
grama establecido puede, sin embargo, ha
cer explicita la forma en que deba conti
nuarse y de extenderse el andlisis racional 
y el modo en que la politica y el programa 
se pueden estudiar y modificar peri6dica
mente. 
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T ER CE R A PA R T E 
Organizaci6n y direcci6n 

Al empezar este trabajo afirmamos que 
el recurso por excelencia de las familias 
que habrian de mejorar sus viviendas con-
sistia en sus horas libres no aprovechadas 
en muchos paises. Tambidn indicamos 
que "las actitudes, emociones, tradiciones, 
costumbres y creencias del pdblico, refle, 
jadas en el grado de su cooperaci6n, dE-
terminardn el ritmo del mejoramiento de 
la vivienda". Estos son hechos bisicos 
para el problema para asegurar una co-
operaci6n maxima en el aprovechamiento 
de estas horas hombre no utilizadas, u'io 
de los problemas mds importantes pe.ra 
cualquier programa de esfuerzo propio
subsidiado. Los mdtodos empleados para
enfrentarse al problema y resolverlo satis-
factoriainente tambidn son de vital impor-
tancia. Y aqui encontramos modos de ver 
-divergentes por completo- dos polos 
opuestos, que indican la enorme variedad 
de los mdtodos que pueden emplearse. 

Un grupo sostiene la posici6n que "hay

una tendencia a p nsar y planear en ter-
minos de programas burocrAticos que de-
penden demasiado de la iniciativa y el. fi-
nanciamiento oficial -punto de vista to
talmente initiil, puesto que los recursos 
gubernamentales son muy limitados y ten
drian que extenderse a una regidn muy 
vasta". Y afiaden: "La iinica sclucifn prdc-
tica consiste en animar a las gentes para 
que ellas mismas sean las que se pongan 
a la tarea de construir mejores viviendas". 
De esta manera se nos presenta la idea de 
que la dnica clase de ayuda prdctica con-
siste en que una persona dinamica impul-
se a la gente a pensar en mejores condi-
ciones de vida, si acaso guiando su pen-
samiento hacia medios y mdtodos adecua-
dos para lograr el fin. Hay mucho mdrito 
en esta via de acercamiento y, sin duda, 
en muchas regiones este tipo de ayuda es 
el imnico necesario. 

En el polo opuesto se encuentra un 
grupo que considera que la inica manera 
de lograr progreso verdadero en el mejo-
ramiento de la vivienda por esfuerzo pro-
pio con ayuda oficial es "empezar baciendo 
que los expertos averigUen las necesidades 
especificas del pueblo, y seguir luego bus-
cando las soluciones especificas para es-
tas necesidades, impartidndolas al grupo
interesado". Por supuesto, todos sabemos 
que en la mayoria de los casos los planos 

impuestos o presentados desde arriba a 
,	las gentes logran muy poco, por sabios y

prActicos que sean. Sin embargo, tambidn 
sabemos que en muchos casos -sobre todo 
en los de urgencia- cuando las personas 
desesperadas y sin hogar estAn ansiosas 
de saber que su gobierno reconoce sus 
problemas, estudia sus recursos para ayu
darlos, desarrolla una soluci6n y se la co
munica para que ellos puedan, en coopera
ci6n con su gobierno, emprender rdpida
mente un p r o g r a m a de rehabilitaci6n. 
Ejemplo dste, posiblemente, de la mejor 
manera de realizar el sistema de esfuerzo 
propio subsidiado. Ciertamente, esta es la 
situaci6n ideal desde el punto de vista de 
obtener una cooperaci6n absoluta de las 
familias que se habrAn de beneficiar. 

Entre estos dos extremos hay una so
luci6n media que incluye lo mejor de 
ambos. Al seguir este tercer camino es 
posible que un gobierno dotado de un 
sentido de responsabilidad politica y un 
pueblo inspirado y entusiasta, trabajando
al nivel del pueblo y la comunidad, puedan 
reconocer sus problemas, apreciar sus re
cursos y desarrollar un programa de ac
ci6n. Sobre csta base, y considerando todos los grados posibles de accin guberna
tiva y local, se discutird.n aqui la parti
cipaci6n de la comunidad. 

Despertaudo el deseo de mejoramiento 

Asi, despuds de hallar una soluci6n 
practica para lograr mejoras en la vivien
da, es evidente la necesidad de desiertar 
en la masa mal albergada un deseo de me
jorar su situacidn. Desgraciadamente esta 
tarea nmuchas veces resulta harto dificil. 

Entre los grupos de bajo ingreso eco
n6mico, al-unas veces no sdlo mal alber
gados sino tambidn mal alimentados y de 
mala salud, reina una apatia casi irreme
diable. Ni entienden ni creen que hay al
guien en el mundo con el deseo de ayudar
les a mejorar su posici6n. Peor adn. una 
vez convencidas de que si existe el deseo, 
empiezan a preguntarse las motivos. jQu6 
interds, motiva semejante actitud? LQuc 
esperan ganar los que ofrecen la ayuda? 
,Que nuevo plan tienen para explotar a 
los pobres? 

Aun en condiciones mAs favorables, 
frecuentemente se encuentra resistencia a 
una proposici6n Ce cambio de mejora
miento. A veces, los 3rupos no se han 
dado cuenta de sus verdaderas necesidades, 
aun teniendo conciencia de que algo les 
falta. 
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S6lo parece haber una soluci6n: la 
educaci6n de la comunidad. Si lEs gentes 
no se han dado cuenta de sus ve.daderas 
necesidades, hay que tomar medidas para 
lograr que lo hagan y prepararlas para que 
se esfuerccn en conseguirlas; de mayor 
importancia aun es lograr que se den cuen-
ta de que una soluci6n fundamental esta 
a su alcance o puede estarlo. 

La educacidn dee lal couniddcomunidad puedepedeLa 	eucai~n 
formas, desde la procla-adoptar muchas 

del Estado en el sentido de quemaci6n 
con un plan prdc-estd dispuesto a ayiadar

fue el caso con untico de acci6n, como f e aso conun-gran dero d, comls 
griegas ref ugia-gran nimero de familias campafiadas, hasta el otro extremo -una 

bdsi"ensefianzas 
elemental para difundir 

sucas acerca de la naturaleza del hombre, 
su 	vida, su manera de trabajar"historia, 

y, de paso, la manera de mejorar su vi-
vienda. Un programa de este tipo estd ya 
bien arraigado en Puerto Rico. 

Cualquiera que sea la naturaleza del 
problema sobresale un hecho: al pueolo 
hay que convencerlo. Y de esto ha sur-
gido un principio cardinal: Antes de que 
se llegue a cualquier charla irresponsable 
acerca de un programa, es esencial cercio-
rarse de que los dirigentes (caciques, sa-
cerdotes, presidentes municipales, dirigen-
tes politicos, etc.,) del grupo afectado, 
que ayudarian en el desarrollo del progra

cuan-ma, estdn plenamente informados o, 
de 	 losdo menos, tiener, una idea bdsica 

hechos y estdn convencidos del valor del 

proyecto. Con esta precaucin dichos di-
rigentes estaran en condiciones de influir 
en el pensamiento de la masa y modificar 
opiniones contrarias e interpretaciones 
err6neas antes de que la repetici6n llegue 
a hacerlas aceptables. 

Organizacion de comunidades para 
construcci6n de viviendas por esfuerzo 
propio con ayuda oficial 

Sea el pueblo o el gobierno quien haya 
reconocido la necesidad, una vez que se 

con elhaya desarrollado un programa 
apoyo de los dirigentes,uebl habri Ilegadola 	hra e pdiral lacooerai~nla hora de pedir al pueblo la cooperacidn 

acci6n.necesaria para poner el plan en 
Esta fase del programa tiene tres divis;.o
nes principales: la presentaci6n al pdibli-
co en general; la presentaci6n del plan, con 
mayores detalles, en la regi6n especifica; 
y una presentaci6n detallada del plan a 
aquellas familias que consideren que la 

soluci6n propuesta es prdctica y que ha-
Yan mostrado inter6s en participar. 

La presentaci6n al pdblico en general 
se logra a travds de la radio, la televisi6n, 
los peri6dicos, los libros, los folletos, car
teles, conferencias, exposicioncs, discusio
nes de grupo y demostraciones. 

La 	presentaci6n del plan mas detallado 
zona utiliza muchos oentodos,la de los especificarnismos medios. Pueden ser 

vliosas las reuniones de los miembros de 
Son itiles ayudas visualesa comunidad. 

ydsvsael ouia.Sndie 	 espersonal directoy carteles. Contacto 
efectivo para adquirir comprensi6n de 
las reacciones falsos conceptos.verdaderas de la comunidad y para corregir 

Una presentaci6n detallada para las 
familias que han mostrado interds en par

en reunionesticipar, a menudo se logra 
Esde grupo y en entrevistas personales. 

imperativo en este momento que los deta
lies del plan estdn listos para presentarse. 
En 	esta situaci6n tanto el plan mismo co
mo las caracteristicas de la familia se pue
den investigar con bastante detalle. Du
rante esta fase la familia liega a su deci
sidn acerca de la posibilidad de aplicar 
el plan a su problema particular, mientras 
que por el otro lado se investiga la elegi
bilidad de la familia. 

El servicio de Extensi6n Cooperativo 

del Departamento de AgriculturaCe los 
Estados Unidos de Amdrica (The Coopera
tive Extension Service, United States of 

en su tarea de Ilevar informa-Agriculture) 
ci6n agricola al pueblo en forma que lo 

impulsard a utilizar dicha informaci6n, 
ha 	averiguado que: 

Los mdtodos que se aplican a grupos 
son efectivos en un 30% de las ocasiones, 

aproximadamente. 

Los mdtodos que se aplican a los indi
viduos son efectivos en un 25%, aproxi
madamente. 

Los mdtodos que llegan a las masas 
son efectivos en un 20%, aproximadamen
te. 

Con oto bajo otras condipblico y 	 pociones los porcentajes, naturalmente,dravrir 
drian variar. 

El Servicio tambidn ha averiguado que 
en reuniones de grupos la conferencia a 

ha sido el medio menos efectivo: sisecas 
ILAmerica's Roadside Teachers -Adult Leader

ships. Vol. 2 N? 9. February 1954. pp. 4-7. 
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los dirigentes locales tomaban parte acti-
va en las juntas, su efectividad aumentaba. 
Daban un resultado mejor las grdficas o 
dibujos ilustrativos, y una conferencia 
complementada con una pelicula educativa 
daba el mejor resultado de todos. 

Mtodos de construcci6n por 
grupos y por individuos 

Se debe tratar aqui otro aspecto de la 
participaci6n de las personas en la cons-
trucci6n de sus propias casas: La forma 
como trabajan una vez que se encuentran 
convencidos de que el plan general es ra-
zonable y prtictico. 

Lo primero que hay que recordar es 
que (I individuo y su faflia est6n a pun-
to de invertir muchisimas boras en la re-
coleccidn y preparaci6n de ios materiales 
y en la construcci6n misma de la casa. 
Cualquier herramienta que logre que las 
condiciones de trabajo sean siquiera lige-
ramente mds tolerables, tiene que ser de 
un gran valor. La forma en que trabajard 
la gente es por lo tanto, de importancia 
vital. 

Tal vez se ha dado demasiado dnfasis, 
en publicaciones recientes, a la actividad 
de grupos (donde el grupo de personas, 
trabajando como equipo, construye casas 
para todos sus miembros) hasta el grado 
de que muchos creen que la dinica manera 
de construir viviendas por el sistema de 
esfuerzo propio con subsidio oficial es a 
travds de la acci6n de grupos. Esta actua-
cidn colectiva frecuentemente resulta muy 

seanefectiva para lograr que las casas 
ha-construidas por las personas ciue las 

brdn de ocupar. A veces es el finico mdto-
do. En otras ocasiones, la insistencia en 
este punto podria poner en peliero todo 
el programa. A veces hasta podria resul-
tar un fracaso total. 

Influyen muiltiples factores en la tor-
ma de trabajo de las gentes. Su propia 
naturaleza es de una significaci6n princi-
pal. Como un ejemplo extremo, si fudra-
mos a valorar el esfuerzo propio con sub-
sidio oficial, en una regi6n donde normal-
mente todo el trabajo de los campos se 
lleva a cabo por grupos, cuyos miembros 
trabajan en los campos de unos y luego 
en los de los otros, podriamos esperar que 
la actividad constructiva por grupos estu-
viera en su punto 6ptimo. Otro ejemplo: 
en el caso de una casa de concreto armado 
que requiere pesadas cimbras y colado rd-

pido, la acci6n del grupo serfa esencial o 
habria la necesidad de cambiar a otro tipo 
de construcci6n. Si, por cualquier motivo, 
las gentes requirieran supervisi6n casi 
constante durante la construcci6n, tambidn 
se impondrfa el trabajo por grupos. 

Adn en este caso se hace patente. un 
refinamiento mAs. En algunos sectores, 
los miembros de grupos trabajan con me
jores resultados cuando no saben, hasta 

que no se terminan de todas las casas 
-- cual sera la suya. En otros casos las 
gentes se niegan a trabajar hasta no cono
cer cudl de las casas- del grupo le serd 
asignada al terminar. 

Tal vez el programa mds efectivo, en 
donde la actividad del grupo ha sido una 
parte fundamental del programa de la vi
vienda por esfuerzo propio con subsidio 
oficial, se ha Ilevado a cabo en Puerto Ri
co. Proyectos pilotos o demostrativos del 
mismo principio se han llevado a efecto 
en la regi6n del Caribe: en Surinam, Bar
bados y Trinidad, entre otros. 

Por otro lado, en una naci6n de vigo
rosos individualistas, donde la gente no 
tiene la costumbre de trabajar en grupos 
o donde nunca haya existido confianza 
entre vecinos, seria absurdo intentar cons
truir un grupo de casas por esfuerzo pro-
Dio con subsidio oficial mediante la acci6n 
de grupos. En estos casos, y se han pre
sentado muchos, la familia, funcionando 
como unidad, construye su propia casa. 
Eso no elimina la posibilidad de acci6n 
informal de grupos, como cuando los ve
cinos o parientes ayudan a armar el te
cho, Dero si deja la responsabilidad prin
pal directamente a la familia mds que a un 
grupo formalmente orghnizado. 

Un ejemplo de un programa de esfuer
zo propio con subsidio oficial que tuvo 
mucho dxito y que dejaba la responsabi
lidad completa a la familia individual se 
llevd a cabo en Grecia donde, en el afio 

rede 1950, alrededor de 70,000 familias 
construyeron sus hogares que habian sido 
distruidos durante la Segunda Guerra 
Mundial y la revoluci6n subsecuente. Sue
cia, como es sabido, ha usado un sistema 
de esfuerzo propio con subsidio oficial 
para la construci6n de viviendas desde 
hace afios y ha encontrado que la familia 
forma una unidad satisfactoria, aun cuan
do se trata de casa en crujia o en terrazas. 

En general, cuando se proyecta la po
sibilidad de construcci6n sencilla y aislada 
de casa por acc16n individual, hay que uti 
lizar principalmente materiales y mdtodos 
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de construcci6n con los cuales el pfiblico 
estd familiarizado, evitando asi la necesi-
dad de supervisi6n tdcnica constante. Esto 
es de especial importancia cuando las 
casas se habrin de construir en sitios 
diseminados, como es el caso de granjas 
individuales. Tiene menor importancia 
cuando todos los interesados trabajan 
cerca los unos de los otros, como es el 
caso de un pueblo. 

Asi se hace patente que no hay reglas 
fijas para el trabajo de grupo en compa-
raci6n con la actividad individual. Una 
soluci6n tiene que ajustarse a las circuns-
tancias particulares de la regla y del grupo. 
Lo que es importante, naturalmente, es 
que los interLsados se hayan dado cuenta 
de las ventajas y desventajas de cada md-
todo. 

CUARTA PARTE 

Formas de avuda 


y participaci6n familiar 


"Algo" que se tiene que agregar al es-
fuerzo propio -el subsidio- que hace 
posible que un hombre mej ore su vivienda 
hasta un grado mayor de lo que pudiera 
hacerlo sin dicha ayuda, proviene de mu-
chas fuentes y torna todas las formas 
imaginables. 

Como ya hemos visto, el apoyo puede 
incluir, y por lo reg lar si incluye, ayuda 
en la fase muy imp(,rtante de definici6n 
de la politica a segiLir; el desarrollo de 
una soluci6n prdcti,.a que favorezca los 
intereses de la mayoria de las personas 
afectadas; la programani6n que asegure 
que los aspe(Los de primera importancia 
se atacan desde un principio y que, a la 
larga, los recursos disponibles sirvan al 
mayor ntimero; tambidn puede consistir 
en la redacci6n de legislaci6n, si es nece-
sario, para impulsar el programa. 

Esta ayuda puede tomar tambi6n for-
mas mds tangibles, entre otras: consejos 
tdcnicas acerca del disefio y el uso de 
materiales lo mismo que la supervisi6n 
durante la construcci6n; subsidios econ6-
micos; mano de obra experimentada para 
ayudar en las fases dificiles de la cons-
trucci6n de las viviendas; el terreno, o 
alguna forma que asegure el derecho de 
ocupaci6ri del terreno; y la administra-
ci6n, organizaci6n y direcci6n del progra-
ma completo de mejoras. 

Por otro lado, los medios por los cua
les las familias pueden contribuir al es
fuerzo cooperativo, que se llama esfuerzo 
propio con ayuda, encluyen, entre otros: 
ayuda a las autoridades durante el an
lisis del problema de la vivienda; mano 
de obra, generalmente no experta; la 
contribuci6n de sus recursos econ6micos 
aun cuando 6stos sean pequefios; terreno 
d6nde construir la casa y materiales de 

reconstrucci6n, sobre todo los de origen 
gional. 

Estas diversas formas de ayuda y las 
contribuciones de las familias interesadas 
se tratardn brevemente en los siguientes 
pdrrafos y en la parte quinta, donde se 
ofrecen bosquejos de programas de es
fuerzo propio con ayuda oficial. 

Ayuda t6cnica 

Todo aquel que ha trabajado en pro

grPmas de construcci6n de viviendas con 
esfuerzo propio con ayuda oficial, ha 
irncontrado que la ayuda y el consejo tdc
nico forman uno de los medios mds efec
tivos para mejoramiento de aqudllas. Nue
vos usos para materiales conocidos, me
joramiento de los materiales usados co
mdnmente, y el desarrollo o introducci6n 
de nuevos materiales son ejemplos de con
tribuciones t6cnicas para mejoramiento 
de la vivienda, tanto en programas de 
construccion por esfuerzo propio, como 
en programas de construcci6n un poco 
mas convencionales. El estimulr a la in
dustria regional de la construcci6n y la 
ayuda tdcnica durante su desarrollo son 
funciones importantes. 

De inter6s especial en este momento 
es la introducci6n, en las muchas partes 
del mundo donde la tierra es uno de los 
materiales mds comunes, aunque poco 
satisfactorio para la construcci6n, de md
quinas sencillas manuales para acondicio
nar la tierra convirtidn.dola en un producto 
mds durable. En Suecia, el ingenio tdcnico 
aplicado al sistema de esfuerzo propio 
con ayuda dio como resultado el disefio 
de bastidores estructurales de madera, 
prefabricados, para casas modestas que 
pueden ser ensamblados rdpida y fdicil
mente por los miembros de la familia y 
sus amigos, vecinos, y parientes y, bajo 
la direcci6n de un tdcnico. Esto dio como 
resultado una estructura firme, lista para 
ser terminada por la familia que se habra 
de albergar en ella. 

7
 



En Puerto Rico, los ingenieros ban pro-
yectado casitas resistentes contra huraca-
nes, construidas de tal modo que pueden 
ser erigidas por grupos de trabajadores 
inexpertos para uso personal con la sola 
supervisi6n de un experto. 

El aliciente mayor para un tecnico que 
pretende trabajar en un programa de es-
fuerzo propio subsidiado es la necesidad 
de dirigir su ingenio constructivo hacia 
la bdsqueda de m~s formas para construir 
mejores casas que no necesiten habilidades 
especiales para su construcc6n. 

Ayuda econ6mica 

Los problemas de tipo econdmico se 
presentan en todas las fases de los pro-
gramas de construcci6n de viviendas por 
esfuerzo propio con ayuda oficial, y son 
tan fastidiosos como dentro de los pro
gramas mds convencionales. Cuando se 
investigan los recursos, antes de formular 
el programa, se hace un avalfio minucioso 
de los recursos econ6micos del estado y 
de la regi6n en general asi como de las 
familias que puedan participar en el pro
grama de construccion por esfuerzo pro-
pio y con ayuda. Estos recursos econ6mi-
cos junto con el costo estimado para pro-
er las facilidades minimas, generalmente 

limitan el alcance del programa en cual-
quier momento dado. 

Junto con la planeaci6n econ6mica ge-
neral, y una parte de ella, surgen multiples 
preguntas que requieren respuestas sobe 
arreglos financieros detallados. Estas pre-
guntas pueden cubrir los siguientes puntos: 

1. IA quidnes se toma en cuenta para 
participar en la construcci6n de casas por 
esfuerzo propio subsidiado? 4,Habrd un 
limite mdximo para la participaci6n, esto 
es, serd necesario que los participantes 
tengan bajos ingresos y pocos recursos? 
IHabra un limite para la relaci6n de los 
ingresos de los participantes con el costo 
de la casa o con los pagos mensuales? 
j.Es necesario que algdin miembro de la 

en algo que contribuyafamilia trabaje 
en forma directa al desarrollo econ6mico 
de la regi6n? 

inicialel costoanticipard2. ZQuidn 
del terreno? LDe los materiales? ,De la 
herramienta de construcci6n? IC6mo se 
c'baendrd.n fondos para estos elementos? 

3. ,Se combinard la direcci6n tdcnica 
con el prCstamo? LSe considerardn por 

separado estas dos clases de ayuda? LQuidn 
la pagard?
 

4. IQuidn serd el responsable del pago
 
fnl LSerd el respons del pag 
fina?,Ser? el gobier o? ,Los casate
subsidio? y en caso afirmativo 4,de cudnto? 
&C6mo se obtendrdn fondos? ZVariar.n 
grandemente los costos si el participante 
obtiene titulo de propiedad de su terreno 
en contraste de su obtenci6n de un arren
damiento a largo plazo? 

5. ICudnto dinero en efectivo habrd 
de aportar cada participante? ICul es el 

mdximo (o minimo) limite de prdstamo? 
ZCudl es la relaci6n estipulada entre el 
monto del prdstamo y el costo de la cons
trucci6n? 

6. ZLos prdstamos serdn con rdditos 
o sin ellos? ICudles serdn los rdditos fija
dos?
 

7. 4Qud plazo de afios y qud plan de 
amortizaci6n se otorgardn para los prds
tamos? 4,Variardn estos elementos de afin 
en afio por cambios en los ingresos del par
ticipante? 

8. &Qui~n recaudara cuando y ddnde? 
9. IQud arreglo habrd para el pago 

de impuestos? ZPara el pago de seguro 
contra riesgos de la estructura, como in
cendios y vientos fuertes? ,Para evitar o 
recuperar dafios a la propiedad? 

10. ,Qud acci6n o sanci6n se prevee 
para casos de atraso en los pagos? 4,Va
riard la politica en casos de enfermedad 
del Darticipante? En caso de prdida de 
su fuente de ingresos? De su muerte?IDe 

otras causas? 
11. ,C6mo se podrd comprobar el
 
11at mo s od lcor e

acatamiento alas normas de la construc
ci6n y el fomento del terreno? 

12. ZHabrd un seguro contra el riesgo 
de la hipoteca para quien haga el pr6sta
mo? 

13. IPuede un interesado retirar sus 
fondos, despuds de haber hecho el pago 
inicial? Esa devoluci6n de fondos, si es 
que se permite, 4dependerd de la raz6n 
por la cual se retiran? 

14. iQud restricciones habrd para la 
venta o el cambio de titulo de la propiedad 
'por el interesado? 

15. ZQu6 previsiones se tomardn para 
proteger al gobierno en el poder contra 
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la presi6n politica que pueda surgir al 
hacer los prdstamos o al recaudarlos? 

Si estas preguntas no se contestan a-
teg6rlcamente antes de emprender un 
proyecto, las inseguridades y malentendi-
mientos resultantes pueden hacer fracasar 
totalmente la empresa. 
Requisitos para participantes 

misma 	del programa de
La naturaleza 

construcci6n por esfuerzo propio determi-

nard en gran parte el problema relativo 
que puedan participar. Si 

a las personas 
subsidio substan-el gobierno provee un 

cial, podria efectuarse una investigaci6n 


de recursos y los participantes probable-

familias mds

mente 	 se limitarian a las 
un mi-necesitadas. Si el gobierno provee 

nimo de ayuda tdcnica y nada mds, no 

serd requisito uma investigaci6n de recur-
En Puerto Rico el programa de cons-sos. 

trucci6n de viviendas por esfuerzo propio 
ayuda se limit6 en un principio a loscon 


"agregados", o sean aquellas personas que 


ocupaban arbitrariamente terrenos ajenos, 

los cuales f-eron reacomodados en sitios 


ayuda 	y consejo del go-permanentes con 
de los 	Estados Unidos, elbierno. Dentro 

Servicio de Extensi6n administra un in-
tercambio de planes para casas de granja, 

o conel cual ofrece al granjero, sin costo, 
un costo irrisorio, planos para su casa sin 
fijarse en su situaci6n econ6mica. En al-
gunos paises, las industrias particulares 
promueven provectos para sus empleados, 
En Suecia se fija limites mdximos y mi-
nimos de ingresos. En China Libre (Ti-
wan) se le ofrece una particular ayuda 
a las familias que contribuven al desarro-
11o econ6mico. En !as Filipinas las per-
sonas que ocupan los barrios bajos e 
insalubres reciben primacia. Lo que aqui 
se debe sefialar es que, con anticipaci6n, 
hay aue definir especificamente cudles 
serdn los aspectos que se han de tomar en 
cuenta para seleccionar a los pairicipantes 
antes de que se terminen los demds pun-
tos relacionados con el financiamiento, 

Fuentes de financiamiento 

laRelacionado intimamente con cues-
de los 	 requisitos para participaci6n,ti6n 

tiene el problema del anticipo para lasse 
y de quienes, final-inversiones iniciales 

mente, 	tienen que liquidar los cargos por 
de los inmuebles construidos, bajoel uso 

Esto de-subsidio, con el esfuerzo propio. 

pende 	de cuales organizacioheS, sean gu
obernamentales, filantrdpicas industria

les, las toman bajo su patrocinio. Tam
bidn depende que la agencia patrocinadora 
tenga capacidad o voluntad para absorber 
una mayor o menor proporci6n de las 
inversiones iniciales. Depende de que el 
patrocinador se encuentre dispuesto y sea 
capaz de subsidiar al participante y, en el 
caso afirmativo, hasta qud grado 

variarLa fuente de recursos puede 
respecto al terreno. materiales, mano con 

de trabajo experta y supervisi6n tdcnica. 

En general, el gobierno tendr6 que aportar 
financiamientocapital inicial para el 	 de 

un programa de construcci6 n de viviendas 
subsidiado, pero se 

con esfuerzo propio 
deben buscar otras fuentes de recursos. 

Algunos ejemplos ilustrativos son los 
(Taiwan), lossiguientes: En China Libre 

de bienestar de los sindicatos sefondos 
las familias que construyen susprestan a 

propios hogares. Estos fondos suplemen
fondos 	proportan en cantidad igual con 

cionados mancomuna:amente por el go-
Libre y la Misi6n debierno de la China 

Seguridad Mutua a China, de la ICA. Es
tos fondos adicionales se prestan a los 
sindicatos para su reinversi6n con las fa
milias de sus miembros. En el caso de los 

los fondosestibadores, la cantidad de 
en losadicionales dependia de los ahorros 

costos de embarque que resultaban de un 
despacho mds rdnido del cargamento. In
cidentalmente, se logr6 una marcada reduc
ci6n en el tiempo requerido para cargar, 
tanto por incentivos directos como por 

reducci6n marcada de la tuberculosis.una 
Los sindicatos de mineros recibian prds
tamos de fondos oficiales sin ningdn nexo 
directo de la productividad. Se esperan 
ganancias en la productividad de los obre

a un mejoramientoros mineros debido 
de dichos trabajade la salud y la moral 


dores.
 
Otras fuentes de fondos no guberna

mentales, como asociaciones cooperativas 
de construccidn, uniones de crddito, agru
paciones de campesinos, gobiernos muni
cipales, etc., se estdn examinando, en Tai
wan, China Libre. Aunque en su mayor 

no son del todo adecuados paraparte 
de construcci6n porfinanciar programas 

esfuerzo propio subsidiado, algunas de 
estas fuentes se han utilizado para finan
ciar cuando inenos un mnimero 	 limitado 

apliquende prdstamos para familias que 
los mdtodos de esfuerzo propio con ayu
da. 
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En Jamaica los participantes en un 
programa de construcci6n de viviendas por 
esfuerzo propio subsidiado tienen la obli- 
gaci6n de pagar parcialmente, en efectivo, 
los materiales y ciertos servicios, cuyos 
costos fueron sufragados inicialmente por 
el gobierno. Un aspecto excepcional es la 
organizaci6n de "grupos de estudio y 
ahorro" en conexi6n con los cuales fun-
cionan las uniones de ahorros. El grupo 
se reune cada semana para estudiar antes 
de empezar la construccidn verdadera. Al 
mismo tiempo se empieza un programa 
de ahorro sistematico. Los fondos ade-
lantados por el gobierno se reintegrardn 
con estos ahorros. 

Segiin un funcionario del gobierno, 
"La participacidn en la uni6n de ahorros 
es prerrogativa solamente de aquellas per-
sonas que participan en el programa de 
construcci6n. Al fundarse la uni6n, los 
miembros acuerdan sobre la hora y sitio 
de las reuniones y la unidad de ahorros. 
Cada miembro fija el nilmero de unidades 
de ahorro que pagard cada semana. Nin-
gfLn miembro puede omitir el ahorro mi-
nimo de una unidad. La unidad es una 
cantidad de tan poco monto que cualquier 
miembro del grupo puede desurenderse 
de ella sin esfuerzo excesivo. El desarro-
llo del hdbito del ahorro hard que au-
mente el nimero de unidades ahorradas 
por cada miembro. 

"Los socios tienen libretas en las que 
se anotan sus ahorros. El gruno por vo-
tacidn decide sobre 1a -plicaci6n de esos 
fondos. Esto estara de acuerdo con los 
objetivos ya definidos. El tesorero del 
grupo lleva los registros contables y, en 
cada reuni6n, presenta para su examen 
la cuenta bancarie. Los ahorros del gru-
Do se depositan en un banco dentro de 
las cuarenta y ocho horas de su recauda-
cidn", 


Se espera que las uniones de ahorros 
en algunas ocasiones se conviertan en 
asociaciones cooperativas de ahorro y crd-
dito, esto es, institutos de ahorros y prds-
tamos. 

En Surinam, el gobierno ev, el que pro-
vee los fondos iniciales. Tan pronto se 
termina la casa se obtiene un prdstamo
hipotecario de alguna fuente privada, rein-ter-dsdiuerel
tegrandose el dinero ab gobierno. Este 
sistema es factible Uinicamente para fa-
milias cuyos ingresos son de suficiente 
monto para asegurar crddito bancario. 

El aumento er. la recaudaci6n de im-
puestos constituye, en ocasiones, una fuen-

te potencial ms importante que los fon
particulares para el financiamiento de 
construccifn por esfuerzo propio subsi
diado. Por ejemplo, en Grecia, despuds de 
la Segunda Guerra Mundial y la revoluci6n, 
la rehabilitaci6n de los pueblos no se 
limitaba a la reparaci6n o reconstrucci6n 
de casas dafiadas o destruidas sino tambidn 
a la de escuelas y sistemas de agua y 
alcantarillado. 

A menudo, las escuelas se repararon 
o reconstruyeron por 6rdenes del alcalde, 
obligando a cada familia a participar en 
la reconstruccidn suministrando (1) mano 
de obra, generalmente hombre-dia por se
mana, o (2) el costo equivalente de la 
mano de obra. El dinero asi recaudado se 
usaba para la compra de materiales espe
ciales para escuelas, tales como pizarrones. 
Las contribuciones locales se complemen
taron por el Estado en la forma de planos 
y especificaciones, consejo tcnico, made
ra, clavos, material para techos y bancos 
escolares.
 

En Taiwan, el gobierno nacional du
rante una dpoca estudi6 la posibilidad de 
fomentar unidades gubernamentales regio
nales, conocidas por el nombre de "hsiens", 
para recaudar un impuesto "per Cdpita" 
de cada hombre sano y, tal vez tambidn, 
de cada mujer soltera. El impuesto se 
podria pagar en mano de obra, material 
aceptable o dinero, segdin quisiera el par
ticipante. En Taiwan, como muchos otros 
paises densamente poblados y subdesarro-
Ilados econdmicamente, cuenta con un vo
lumen importante de horas de trabajo no 
empleadas o de aprovechamiento minimo.? 
Si estas horas de trabajo pudieran utili
zarse en necesidades de la comunidad: 
mejoramiento de las calles del pueblo y 
de su trazo; la construccidn de edificios 
Ddblicos, centros de salud, escuelas, etc.; 
la instalacidn de abastecimientos de agua, 
la construccidn o mejoramiento de siste
mas y drenaje y otros servicios pdiblicos 
dtiles. Los impuestos que se pagaran en 
efectivo o en material proveerian recur
sos para comprar materiales tanto para 
las obras pdblicas como para las casas. 

Lo que llama el Profesor Ragnar Nurkse dellam eleo
PrfsosagatNrsed

la Universidad de Columbia, "Desempleo Disfraza
do". Vase "Algunos Aspectos de Amontonamiento 
de Capital en Paises Subdesarrollados". (Some 
Aspects of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries.) Banco Nacional de Egipto. Confe
rencias conmemorativas del quincuagdsimo ani
versario. Cairo, 1952. 
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Las familias que se interesan en construir 
sus propias casas bajo la supervisidn tdc-
nica del gobierno central o local, podrfan 
conseguir un prdstamo de "hsiens" para 
pagar el material. 

Ya sea que el gobierno de Taiwan siga, 
o no, con este prop6sito, el principio de 
aprovechar horas inditiles de trabajo en 
proyectos que beneficien a la comunidad 
tiene una aplicaci6n muy extensa. De igual 
manera la recaudaci6n de un impuesto 
regional pagable en material o efectivo, 
tanto como en horas de trabajo, podria 
ser aplicable en muchas regiones. Los go-
biernos regionales estdn constantemente 
en contacto con el pueblo y en los paises 
democrdticos estdn controlados por los 
votantes. Si los ciudadanos determinan 
utilizar sus gobiernos regionales como ve-
hiculos para el mejoramiento de la comu-
nidad, incuyendo aqui el financiamientode construcci6n de casas, se aumenta la 
producci6n total, se aumenta el capital 
ptiblico y privado, se fortalece el proceso 
democrdtico y las operaciones estdn den-
tro del control de los contribuyentes. S 
ellos ven resultados satisfactorios, conti-
nuardn apoyando el programa; si los re-
sultados no son satisfactorios, o si existe 
incompetencia o mala fe en el desarrollo 
del programa, los mismos contribuyentes 
se opondrdn. 

El terreno 

El problema de la tierra es diferente 
en el campo que en la ciudad; en el caso 
de granjas aisladas que en la economia de 
los pueblos rurales, entre las zonas subur-
banas y el centro de la ciudad, y entre los 
paises altamente individualistas con pre-
dominio de propiedad privada con paises 
mds socializados con mayores superficies 
de tierras pdblicas. El denominador co-
min de todos es que el dxito, de un pro-
grama de construcci6n por esfuerzo pro-
pio subsidiado requiere que los participan-
tes tengan la seguridad de su posesi6n. 

Los campesinos que recibieron ayuda 
del proyecto de Tuskegee, Alabama, eran 
propietarios. La mayoria de los granjeros 
que piden consejo para construccifn al 
Servicio de Extensi6n de los Estados Uni-
dos, son duefios de sus granjas. Los pro-
pietarios de tierras tambidn han construi, 
do sus propias casas bajo la supervisi6n 
de instituciones particulares de prdstamos 
en varias partes de ese pals. En un caso, 
en Illinois, la autoridad local de la vivienda 
fracciond un terreno vendidndolo al costo 

a personas, muchas de las cuales constru
yeron sus propias viviendas. En muchas 
partes de Nortearndrica, las madererias 
ofrecen proyectos y direcci6n tecnica li
mitada a los clientes que construyen casas 
en sus propios terrenos. 

En Puerto Rico terrenos para los pro
yectos rurales de construccl6n por esfuer
zo prcpio los proporciona el gobierno, en 
arrendamiento vitalicio, parcelas de pocas 
hectdreas, y concediendo ciertos derechos 
de herencia. La renta es minima o nula. 

Las "subdivisiones suburbanas de es
fuerzo propio" de Puerto Rico pertenecen 
al gobierno del pais y se estdn desarrollan
do por el trabajo personal de los arren
datarios, quienes reciben el lote por edifi
car con una renta rnuy baja y con derechos 
asegurados.


El titulo de los terrenos en estas dreas 
suburbanas y los proyectos de servicios
mtblicos en Puerto Rico son propiedad de
 

la Autoridad de la Vivienda de Puerto Rico. 
Este tipo no utiliza el sistena de esfuerzo
 

po o uiia el isema e ee 
propio subsidiado para preparar el terre
no rismo. 

Segn un observador, la "Autoridad 
adquiere tbrrenos, los subdivide en lotes 
para construcci6n, instala agua y drenaje 
y abre caminos, renta los terrenos y a las 
familias, y les ayuda a cambiar casitas 
desde los barrios bajos hasta dichos terre
nos. Las viviendas antiguas de los barrios 
bajos proveen albergue . para la familia 
mientras se construye el nuevo hogar. Ca
da terreno estd provisto de agua un alba
fial de drenaje. En la parte trasera de la 
intersecci6n de cada cuatro lotes, se cons
truye una unidad sanitaria dividida en cua
tro compartimientos similares con una re
gadera sencilla, un sanitario sin asiento 
y, en el exterior del muro, con un grifo 
para agua de usos doindsticos.
 

para d toee s 
"El costo total para la Autoridad es 

aproximadamente en EU $ 1,200 por uni
dad. Los elementos que entran en este 
precio son: el lote (20 metros cuadrados), 
calzadas pavimentadas, sistema de drena
je, sistema de distribuci6n eldctrica, alum
brado sencillo para calles, hidratantes pa
ra bomberos, unidades sanitarias para ca
da familia y el transporte de la vivienda 
hasta su nuevo sitio. 

A las familias se les cobra renta segdn 
sus ingresos, variando las rentas desde 
cincuenta centavos (de d6lar) hasta ... 
$ 4.50 por mes. En algunos de los pzoyec
tos las familias tienen la posibilidad de 
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comprar sus terrenos en un plazo de vein-
te afios, con pagos de ocho d6lares men-
suales. 

"Hasta ahora, no se ha dado ayuda di-
recta para el mejoramiento de la vivienda, 
Pero el derecho segura de habitar un te-
rreno beneficiado da el impulso que se 
necesita para la creaci6n de un hogar cons-
truido por esfuerzo propio. Con este in-
centivo, muchas de las familias mejoran 
sus casas utiizando esfuerza propio y la 
ayuda de los vecinos. Algunos construyen 
cuartos adicionales a sus casitas, mientras 
que otros construyen nuevas casas, muchas 
veces alrededor -cual concha- de su 
albergue provisional, el cual se derriba alalbegueprovsioalcuando 

terminar ]a casa nueva. Se observa un
 
mejoramiento marcado en las condiciones 

de vida de estas familias que anteriormen-

te habitaban lugares infectos. La antigua 

congestidn, inmundicia y apatia de los ha-

rrios bajos ha desaparecido. Hoy tienen 

facilidades sanitarias adecuadas para ase-

gurar una limpieza saudable. Los nifios 

pueden jugar en sus propios patios y en 

los de los vecinos. Nuevas esperanzas y 

orgullo se expresan en t5rminos de flores, 

arbustos y jardines" 3 


Se hace aparente por estas descrincio-
nes que los fraccionamientos que se desa
rrollan por esfuezo propio soin mucho me-
no scostosos, en tdrminos monetarios, que
los que resultan del tipo de fraccionamien-
tos con servicios pfblicos. La raz6n es aue 
las horas libres -no Ypagadas y de otra 
manera no utilizadas- de los futuros ocu-
pantes se emplean para el desarrollo del 
fraccionamiento asi como de las viviendas 
mismas, que se construyen dentro de frac-
cionamniento. 

En cada caso el riesgo de incendio se 
reduce, se provee espacio para la vivienda, 
y se asegura a ocupacidn del terreno. La 
tierra pertenece al gobierno y se renta en"usufructo" -derecho de ocupacidn vita-
la con prerrogativas de herencia. 
licia cdevolver 

Es importante proveer comiensacidn 
por el valor de las mejoras instaladas por 
el constructor ocupante en caso de que
6ste decida rescindir de sus derechos. Sin 
embargo si ya ha recibido su subsidio para 
procurar su casa, no puede tener derecho 
a reclamacidn. 

:Robert E. McCabe, "Puerto Rico: Programas
de Viviendas Suburbana y Rural por Esfuerzo 
Prop'o con Ayuda Oficial". Manuscrito no publica
do, 1951. 
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Si el gobierno posee y arrienda los lo
tes, tiene que hacerlo con sus recursos. 
En algunos casos las reservas de tierras 
ptiblicas pertenecer a os municipios. Pero 
frecuentemente el gobierno podrd verse en 
el caso de tener que comprar tierras que 
habr n de usarse en un proyecto de es
fuerzo propio y ayuda. Cuando el gobier
no no puede ejercer el derecho de expro
piaci'n por causa de utiidad ptiblica, es 
ficil disponer de aquellos terrenos que se 
consideren indicados, frustrando asia los
 
duefios que de otra manera podrian negar
se a venderlos. El agrupamiento de terre
nos urbanos y suburbanos p'iede conver
tirse en un proyecto de gran costo aunel gobierno cuente con el derecho 

de expropiacidn. En algunos casos el go
bierno puede encontrar que la compra de 
solares, alejados unos de otros, resulta 
menos costoso que la compra de un gran 
predio. Este plan seria mdis dificil de ma
nejar pero tendria la ventaja de que los 
ocupantes no se encontrarias relagados a 
una secci6n aislada, sino que podrian te
ner oportunidad de integrarse a la vida de 
una comunidad entera. Fort Wayne, In
diana, ha tenido alguna experiencia en es
te tiltimo pan, en conexidn con su proyec
to de la vivienda como propiedad pfiblica. 

Gastos sufragados por los participantes 

Aparte del trabajo que proporcionen 
el futuro casateniente y su familia, Icudn
to dinero tendrd que invertir un construc
tor por esfuerzo propio? La contestacidn 
depen de la naturaleza del programa y de 
los ingresos de la familia. Si el gobierno 
o algtin otro patrocinador ofrec, n un sub
sidio importante, el participante sdlo ten
drin que soportar los gastos. 

Los participantes con suficientes ingre
s05 pueden no requerir subsidio; aquellosque asciendan en la escala econdmica du
rante el tdrmino de su ocupacidn, podrian 

una parte o todo el monto del 
subsidio a la agencia patrocinadora. De
pendiendo de las circunstancias particula
res, las familias pueden necesitar subsi
dios mds o menos grandes. 

El pago inicial requerido debe ajustarse 
a a capacidad de los participantes. Igual
mente, la decisi6n sobre la cuesti6n del 

cobro de intereses, y el monto de los mis
mos, es asunto de a politica a seguir, basada en el grado hasta el cual se tenga 
que subsidiar al grupo. Ademis, el pero

do durante el cual se tenga que reintegrar
 



el prdstamo y la frecuencia de los pagos 
dependerd en parte de los recursos de la 
persona que haya decibid- 31 dinero. 

El monto de un prdsta,," debe ajustar-
se a la capacidad de la familia para devol-
verlo, asi como a los recursos del gobierno 
o de otro organismo quo haga el prds'amo. 
El monto del prdstamo puede ser limitado 
por una cifra arbitraria o puede tener 
relaci6n con el costo de la casa o los in-
gresos de la familia. 

Interes y'amortizacion 

Un mdtodo para subsidiar indirecta-
por esfuerzoconstructores 


propio es el de ofrecer prdstamos libres 

de intereses, o tal vez prdstamos con un 

interds substancialmente menor que los 


compa-

mente a los 

oue sostienen los bancos y demds 
fflias de prdstamos para sumas y riesgos 

Pagos mensuales para cada plazo (en aflos) 

Tasa de 10 15 30Interesafo 

/0 aos alas aios 

4 $10.13 $7.40 $4.77 

8 $12.13 $ 9.56 $ 7.34 

Este ejemplo demuestra c6mo en pai-
ses donde se cobran los rdditos se gana 
mucho menos con la prolongacidn de los 
plazos para pagar hipotecas que en los pai-
ses donde los rdditos son bajos. Una com
binaci6n de rdditos bajos y plazos largos 
para prdstamos resultard%la forma mrs 
efectiva para reducir los pagos mensuales, 

deaumentando asi el ndmero potencial 
participantes. 

Materiales y equipo 

Una gran narte de los materiales se 
tiene que suministrar anticipadamente por 
la autoridad patrocinadora o se debe dis-
poner de fondos para hacer compras al 

mayoreo, donde soa factible, para que los 
que estdn participando en el proyecto. En 
muchos casos tambidn el equipo habrd de 

o con gastosuministrarse sin gasto prcvio 
muy pequefio por parte del participante. 
Se puede utilizar un sistema de alquiler 
o de prdstamo. Si )a agencia patrocinadora 
facilita herramientas pequefias lo mismo 
que equipo mds pesado, habrd%de hacerse 
un arreglo especial para la entrega y re
cuperaci6n de dicho equipo -asi como 

semejantes. Puesto que el riesgo al prestar 
a familias de poca potencia econ6mica es 
relativamente alto y el manejo de prdsta
mos pequefios resulta caro, casi cualquier 
interns factible politicamente para una 
agencia gubernativa incluiria un elemento 
de subsidio. 

Una prolongaci6n del plazo para la 
devoluci6n del dinero de la hipoteca ali
gera el peso anual de los pagos para el 
participante. Ademds, la proongaci6n del 

plazo de pago de una hipoteca aligera en 
mayor grado el peso de los pagos si los 

rdditos son bajos, por ejemplo, a 4% anual 

en lugar de 8% o mds. 

Un ejemplo ilustrativo: comp~irense los 
pagos requeridos para devolver un prds
tamo de mil d6lares al 4Q,'uy al 8%V1durante 
plazos d ediez, quince y treinta afios. I Los 
pagos se efectuarian en la siguiente forma: 

Pagos totales en cada plazo (en. ahos) 

30 
ahos hios alon 

10 Ah io 

$1,215.60 $1,332.00 $1,717.20 

$1,455.60 $1,720.80 $ 2,642.40 

para la recaudaci6n de cualquier dinero
que entre en la transacci6n. 

Servicios t6cnicos 

La instituci6n patrocinadora debe pro
porcionar tdcnicos para aconsejar y tam
bidn, probablemente, para ayudar en la 
construcci6n, sin que deba esperar la re
cuperaci6n de sus salarios y gastos. Los 
servicios de unos cuantos tdcnicos sirven 
para qhe muchas familias reduzcan el 
costo por casa. Los tdcnicos pueden mos
trar c6mo se pueden utilizar los materiales 
existentes en forrias mas eficaces y mas 

nuevosecon6micas, o aplicar materiales 
para proveer mejor estructura con mejor 
distribuci6n del espacio, al mismo, o me
nor, costo que en ausencia de supervisi6n. 

Cobros y lanzamientos 

El contrato del prdstamo debe estipu
lar las circunstancias bajo las cuales no 
se practicard%el lanzamiento aun en el 
caso de demora en los pagos. Las fami-

Todas las cifras ilustrativas son aproximadas. 
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Has con bajos ingresos necesitan una pro-
tecci6n especial contra la plrdida de sus 
ahorros previos, que pueda resultar de 
una contingencia fuera de su control. El 
problema consiste en separar a las verda-
deras victimas de las penalidades, de la 
gente morosa. Un contrato de prdstamo 
cuidadosamente redactado ayuda a hacer 
esta distinci6n pero todavia queda mucho, 
como material de estudio minucioso, para 
la instituci6n administradora o prestamis
ta. Los procesos de lanzamiento o adjudi-
camiento se deben usar como un iltimo 
recurso. Las sanciones por atraso de pa-
gos pueden ser de utilidad, aunque la ex-
periencia no nos ha dado una respuesta 
concluyente sobre este punto. Si ocurre 
una catastrofe familiar, tal como la muer-
te de uno de sus miembros, una enferme-
dad prolongada o la destruccifn de la pro-
piedad por causas naturales, la agencia 
prestamista debe estar preparada para re-
cuperar la propiedad o para aceptar la 
pdrdida. 

Si los pr6staios se deben en forma co-
rrecta, sc necesitan cobradores estrictos y 
comprensivos. Es aconsejable que se fije 
la hora y el lugar de las recaudaciones, ya 
sea en la casa del que haya recibido el prds-
tamo o del cobrador, o algn lugar pd-
blico determinado. Los pagos deben sin
cronizarse con los dias de pago del inte-
resado. 

Generalmente la agencia prestamista 
encuentra conveniente incluir en los co-bros el costo de los impuestos y las pri-mas de seguros contra riesgos a la pro-
piedad, en caso de que ta . seguro se tenga 
o se pueda obtener. Si la propiedad e 
demerita o se dafia por culpa del ocupante,
hay poco que pueda hacer el que hava 

prestado el dinei'o, aparte de usar medios 
de persuasidn, si no quiere insistir en el 

Deben los pagos 

anticipados. En algunos paises, las leves 
oue aseguran el adjudicamento de propie-
dad por lanzamienLo de inquilinos son dd-
biles o inexistentes y, en otros. las leyes 
existentes rara vez se aplican. El 6xito de 
las recaudaciones depende a] mismo tiem-

deperaidn.hanzamiento. Deencapitalfomentarse 

o de leyes adecuadas y de la aplicaci n 
firme de dichas leyes. 
Acatamiento de ]as normas de 
cataino esn abajos, 

construccion 

La garantia del prdstamo no se puede 
satisfacer si el financiador no asume una 
cierta responsabilidad en ]a supervisi6n 
de la inspeccidn en el fraccionamiento y 

habilitacidn de los terrenos y en el proceso 
de construcci6n, para el cumplimiento de 
normas m/nimas. Ya sea que el prdstamo 
convenga de una persona particular o de 
alguna agencia gubernativa, el problema 
es el mismo -aconsejar al constructor por 
esfuerzo propio, y, en la mayoria de los 
casos, imponer ciertas normas minimas 
de material, mano de obra, localizacidn, 
habitabilidad, etc. 

La respetabilidad del deudor 

Una persona o familia bien pueden sa
tisfacer los requisitos tWcnicos de eligibili
dad para participar en el proyecto de cons
trucci6n por esfuerzo propio subsidiado 
pero, al mismo tiempo, pueden carecer de 
la integridad personal, que es la base sobre 
la cual se puede conceder un prdstamo. 
Se tiene que manifestar, cuando menos en 
cierto grado, un deseo de pagar sus deu
das, una disposici6n de hacer sacrificios 
para poder reunir el dinero, y una capaci
dad para administrar los recursos de modo 
que se pueda ahorrar lo suficiente para 
cumplir sus compromisos, antes que se 
le puedan permitir a una familia los be
neficios de un programa de construcci6n 
por esfuerzo propio, que incluya el prds
tamo de fondos. 

,Debe hacer un seguro o una 
garantia de la hipoteca? 

rte Ia hpotea e 
Este punto se presenta en forma de interrogaci6n puesto que es dudoso que se 

pueda encontrar un seguro sobre hipote
cas aplicable a la mayoria de los proyectos
de construcci6n por esfuerzo propio con 
ayuda. Es probable que pueda ser mds 
factible, una garantia ofrecida por el go
bierno para prdstamos particulares, cuan
do db. son los que proporcionan el 
c~ rne 
cien de pequeflos prdstamos es tan grande, 
y el riesgo de los prdstamos a gente con 
bajos ingresos es tan considerable, que, 
silos rdditos que se habrdn de cobrar tie

epqeisp~tmseoriginal. El costo de la administra-a 

nen que ser muy bajos, s6lo el gobierno 
se puede arriesgar. Se puede usar el t~r
mino "seguro" y se puede cobrar un "pre
mio" sobre el riesgo, pero esto no cambia 
el que los rditos, si es que existen, que 
vague el interesado, tienen que ser muy

comparados con los que pagarfa 
sobre un prdsteamo de cualquier fuente 

convencional. Por lo tanto, hay que pagar 
al prestamista una recompensa por los 
altos costos de la administracidn de los 
prdstamos y tambidn es necesarlo prote
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gerlo contra la pdrdida de capital principal, 
por medio de una garantia ofrecida por 
el gobierno. En la mayoria de los casos, 
el gobierno podria hacer la operaci6n en-
tera. 

Las excepciones a esta situaci6n gene-
ral se presentan en los lugares donde ya 
se encuentra bien establecido un sistema 
de seguros sobre hipotecas. En los Es-
tados Unidos unas cuentas instituciones 
para prdstamos han tornado el papel de 
potrocinador para proyectos de esfuer-
zo propio subsidiado con sumas rela-
tivamente grandes, de riesgo normal. Un 
prestamista en Ypsilianti, Michigan, por 
ejemplo, cuenta entre sus clientes, que 
incluyen profesionales y negociantes con 
constructores dirigidos. Los fondos de 
prdstamos para la construcci6n se sumi-
nistran a medida que se van necesitando: 
un constructor prdctico, cuyo sueldo es 
pagado por el banco, dirige a los construc-
tores por esfuerzo propio e inspecciona 
los resultados. Finalmente, el prdstamo 
permanente aueda asegurado por la Ad-
ministraci6n Federal de la Vivienda. Este 
programa no es aplicable a las familias 
de ingresos bajos pero sirve bien a la clase 
media. 

Protecci6n contra presi6n politica
Cualquier programa est sujeto a pre-Cualuie prgraaesA siet a re-

si6n politica de parte de grupos que per-
siguen intereses especializados. El proble-
ma es que canalizaral esas presionesgeneralmodo c6mo interns desirvan mais 

alo e seifc.an al intrd genpravecho 
,4ue al esoeeifico. Resultan de provecho 
para ese fin, muy a menudo, los instru-
mentos como los grupos de consejeros, 
que representan distintos puntos de vista. 
Son tambidn ditiles una publicidad amplinc 
v una educaci6n pilblica concerniente a 
los obietivoq del r~royrama. El uso de un 
sistema de "Servicio Civil" para los puestos 
a.lenos a la formulaci6n de Drincipios es 
un requisito. Finalmente, ante de que se 
le autorice a una persona que vaya a reci-
bir ayuda o colaboraci6n en un provecto 
de la vivienda, dsta debe haber firmado un 
documento en que se establezcan. con to-
da claridad. sus derechos y sus obligacio-
nes. El acatamiento expreso con los tdr-
minos de este documento debe formar un 
patr6n establecido y debe imponerse en 
forma absoluta. 

Mano de obra como una forma de ayuda 
Ademds de proporconar instrucci6n 

consejos tdcnicos durante la construcci6r 

de las casas bajo el sistema de esfuerzo 
propio con ayuda, en ocasiones resulta 
necesario dar ayuda concreta durante la 
construcci6n, baja la forma de mano de 
obra experta, para suplementar los es
fuerzos de la familia. 

Debe reconocerse que los individuos 
que participan en tn programa de esfuerzo 
porpio con ayuda generalmente est6.n li
mitados en su habilidad constructiva. Si 
las costumbres locales resultan en estruc
turas complejas o si se estin introduciendo 
nuevos materiales y tdcnicas, casi siempre 
resulta necesaria algo de ayuda de gente 
e::perimentada durante la construcci6n. Si 
no reconoce este hecho, y no se hacen los 
arreglos necesarios para que semejante 
ayuda tdcnica estW a la mano cuando surja 
la necesidad, pueden ocurrir serias demo
ras o resultados peores. Si se olvida -o 
se deja de satisfacer esta necesidad dentro 
de una operaci6n en grande escala- el 
atraso resultante y la frustraci6n de los 
participantes puede resultar en un colap
so prematuro y el fracaso eventual de un 
programa que en todo lo demts era facti
ble. 

Administraci6n, organizaci6n y 
direcci6n del programa 

Si es que el sistema de esfuerzo propio
subsidiado ha de desempefiar su verdadero 
s ado h e eempe s vede 
papel en el realbergu e los millones de 

mundo, ahora vivenpersonas del que es ne-en 
cesario que a la larga sea considerado 
albergues totalmente inadecuados, 

como una serie de operaciones en gran 
escala. Con esto no se quiere menospre
ciar el valor de los pequefios programas, 
como proyectos piloto, de ensayo o de de
mostraci6n. Estos tienen un lugar defini
do como experimentos y como pasos hacia 
operaciones de gran volumen. En forma 
acumulativa representan adelantos impre
sionantes y pueden servir para eliminar, 
desde el principio, algunos errores muy 
serios. 

Sin embargo, son los programas de es
fuerzo propio subsidiado, en grande escala, 
los que nos hacen sentir, con un impacto 
que no se encuentra en los proyectos pi
loto, la importacia y la necesidad de una 
administraci6n eficiente y una organiza
ci6n cuidadosamente estudiada. 

En el proyecto por esfuerzo propio 
subsidiado, la manera de administrar el 
programa para mejoramiento de la vivien
da toma una importancia cada vez mas 
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grande. Puesto que la premisa bdsica de 
programa consiste en la coope-semejante3 

raci6n entre la gente que lo recibe y la 
gente que contribuye er la ayuda, es im-
perativo que lq gente tenga confianza en 

efectiva del programa.la administraci61i 
La gente tiene que saber no s6lo que el 

plan es prdctico, sino tambidn que el que 
aporta la ayuda estA organizado en tal 
aorma a aysdaestranizdo en posicn 
forma que se encontrar en una posicion 
para suyninistrar dicha ayuda en el mo-
mento y en los tdrminos que se habian 
ofrecido, si ellos, Cualquiierlos participantes, contri-buyen en la forma propuesta. 

de cons-intento de realizar un programa 
por esfuerzo propio subsidiado,trucci6n 

en el cual el que aporta la ayuda no dis-

pone del equipo y de la organizaci6n para 

cuniplir su parte del arreglo, estd predes-
tinado al fracaso antes de empezar. La 

-la esperanza e
chispa del entusiasmo 
ilusi6n del pueblo- es muy dificil de rea-
nimar si se extingue despues de haberse 
prendido, cuando ellos ponen sus prime-
ras tentativas de esfuerzo para mejorar 
su condici6n. La falta de eficiencia, el 
retardo, o cualquier otro factor que resulte 
en una demora indebida de la ayuda, no 
se puede tolerar en un programa de 
construccifn de viviendas por esfuerzo 
propio subsidiado. 

Un ejemplo, impresionante por su mag-
nitud, de una administracidn eficiente y de 
excelente organizacidn fue el de esfuerzo 
coronado por el 6xito en Grecia para 
construir albergue para los refugiados de 
Ia Segunda Guerra Mundial y la revoluci6n 
comunista que termin6 a fines de 1949. 
Grecia logra proveer de nuevas casas a 
estas gentes en sus pueblos rurales dafia-
dos y destruidos antes del segundo invier-
no despuds de la rendicion de los rebeldes 
-casi setenta mil familias trabajando con 
su esfuerzo propio subsidiado-. Como el 
pais estaba bien organizado, Grecia pudo 
desarrollar rdpidamente un plan de ac-
cidn; lograr una respuesta favorable, casi 
undfinime del mnsgiblo y ar los materiales 
dificiles de conseguir, la mano de obra ex-
perta, complementaria que era necesaria, y 
los fondos, a los 70,000 sitios de construc-
ci6n en el momento necesario. Los refu
giados reconstruyeros sus propias casas y 
asi evitaron un posible colapso econ6mico 
y politico en la naci6n entera. El progra
ma de los griegos, entre otros, se discutirA 
en detalle mds adelante en este trabajo. 
Como las condiciones son tan distintas en 
diferentes partes del mundo, no intentare-

mos definir los puntos que hacen una bue
talna administracidn y organizaci6n-

vez seria imposible conseguirlo. Lo i1nico 
que hemos intentado aqui es hacer hin
capid en su indiscutible valor. 

El terreno y la tenencia segura 

Si las personas tienen que contribuir 
con su tiempo, su trabajo, y tal vez con 
materiales de construccidn y dinero para 
a construcci6n de un hogar bajo el plan 

de esfuerzo propio subsidiado, es esencial 
la tenencia que las gentes hagan inversiosegura del terreno. No se puede esperar 

no ser que tengan la nes de este tipo a 
ue no se les privar den losseguridad 

capriresultados de sus esfuerzos por el 

ce tas des eue se ade
de que se haya devencho de otras antes 

gado el valor para ellos o para sus here
deros. 

A menudo, el terreno donde se habrd 
de colocar la casa es propiedad de la mis
ma famiiia o le pertenece por un tiempo 
fijo pr un contrato satisfactorio de arren
damiento. Algunas veces se usa propiedad 
que pertenece, o que ha adquirido el Es
tado. Hay ocasiones en que industrias y 
otros particulares aportan los terrenos pa
ra construcci6n. Cuando los terrenos per
tenecen a particulares, los contratos de 
arrendamiento populares varian general
mente entre 25 y 99 afios y tambidn se 
nractican ventas directas. Si el proyecto 
incluye elementos de subsidio. la reventa 
de la propiedad frecuentemente se restrin
ge a un comprador aprobado del mismo 
grupo econ6mico o social que el ocupante 
original. 

Lo que se considera como tenencia se
gura en una parte del mundo puede resul
tar poco apropiada en otro. Se puede es
perar que una casa fuerte, adecuada para 
uso en un pais bien desarrollado, tenga 
una vida prolongada. Al contrario, en 
areas tropicales o semitropicales una cho
za de bambti techada con palma es de 
duraci6n relativamente corta. En estas 
filtimas condiciones, hasta el ocupante sin 
contrato de tierras ajenas podrian sentirse 
justificado en buscar el mejoramiento de 
su vivienda sin mayores garantias. 

El valor del trabajo con que contribuyen 
las familias que se alojar.in 

El valor del trabajo con que ccntribu
yen las familias para la construccidn de 
sus hogares forma, naturalmente, el capi
tal grande de los programas de construc
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Figura I. Mujeres griegas retinen piedras para su nuevo hogar. 

mica para el individuo, la comunidad y la
c16n de viviendas por esfuerzo propio 

naci6n.subsidiado. Este trabajo puede tomar 
encuentramuchas formas, dependiendo de las con- En los pdrrafos siguientes se 

una breve descripci6n de la forma en quediciones locales. 
En los lugares donde los mdtodos tra- un consejero para un proyeco de la vivien-
Enlos ugareode lonst etodosr- da expuso las dcnicas para utilizar el trao s 


de las familias participantes: "Muy
dicionales de construccidn son sencillos 	 bajo 
podri incluir todo el trabajo de construc-	 pronto en el programa, mientras se estdi 
ci6n y tal vez la adquisicidn y preparacidn haciendo los anteproyectos y formulando 
de todos los materiales regionales de cons- presupuestos preliminares, organizadores 
trucci6n. cuidadosamente escogidos y adiestrados 

averiguan las caracteristicas del grupo, al 
En otros casos, se puede limitar a la 

de obra mismo tiempo que organizan la 	coinuni
mayor parte o a toda la mano 

dad. Finalmente determinan los puntos
inexperta. Podria consistir, por ejemplo, 

generales adecuados desde el punto de 
en trabajo en los campos como una base 

o por remu- vista de deseos, temperamento, capacidad
de intercambio de esfuerzo 

economca y estado fisico.
neraci6n. En cualquier evento, el punto 

"Entonces, despuds de discusiones conpertinente es que el trabajo se lieva a 
comcabo durante periodos normales ociosos: 	 los dirigentes civicos que tienen que 

su apoyo al proyecto defrecuentemente, por la ociosidad forzosa 	 prender y dar 
que resulta de un trabajo temporal. De-	 esfuerzo propio subsidiado, se organizan 

pIticas con grupos de familias a las que
bido a esto, y sin importar la forma de tal 

de presentar el plan. Los res
trabajo, resulta una ganancia neta econ6-	 se habrd 
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ponsabilidades de ambos lados se definen. 
Se introducen planes de ahorro para jun
tar dinero para los pagos peri6dlcos. Las 
famillas se acondiclonan para encargarse 
del trabajo inmediato y para vivir en una 
forma correcta y mantener una vivienda 
decente.
 

"Antes de principiar la construcc16n, 
los grupos se reunen con supervisores es-
pecialmente adiestrados quienes dirigirdn 
sus esfuerzos durante la construcci6n. El 
supervisor paulatinamente ird tomando el 
mando de mano de los organizadores de 
la comunidad. Tan pronto se techan los 
edificios, las familias ocupardn las casas 
y terminardn la construcci6n de sus hoga
res bajo la direcci6n del supervisor". 

La industria de la constrdcci6n 
y esfuerzo propio subsidiado 

Un programa de esfuerzo propio subsi-
diado que auxilia a aquellos que son dema-
siado pobres para costear una casa cons-
truida para ellos por otros, generalmente 
no afecta al equilibrio normal del mercado 
de trabajadores de la construcci6n en la 
comunidad. En emergencias, las activida- 
des de esfuerzo propio con ayuda general-
mente no resultan en desempleo y en una 
baja de actividades para los trabajadores 
de la construcci6n, indistintamente del es-
tado econ6mico de los grupos que parti-
cipan. 

Asi, en la mayoria de las circunstancias, 
un programa de efuerzo propio con ayuda 
no priva a la industria de la construcci6n 
de trabaio que normalmente le correspon-
derla. Sin embargo, los individuos y los 
grupos dentro de la industria, pueden te-
mer que esto suceda. Este miedo hace 
muy importante que el programa se 
nresente de tal manera que reconozcan los 
intereses de aquellos que viven de la cons-
trucc16n. 

Las personas que desarrollan urogra-
mas de esfuerzo propio subsidiado tienen 
que ser sensibles a estos problemas v se 
han de cerciorar de que todas las pe.',o-
nas afectadas en cualquier forma esta., 
completamente informadas acerca de lo 
que se propone y por qud. Bajo estas 
condiciones frecuentemente resulta fcil 
obtener el apoyo completo de la industria 
-una vez que se conozcan los verdaderos 
urincipios. En todo caso, es muy impor-
tante darse cuenta que hay que enfrentar-
se a este problema, desde un principio, en 
el desarrollo de cualquier programa de 
esfuerzo propio subsidiado. 

QUINTA PARTE 

Ejemplos tfpicos de esfuerzo 
propio con ayuda en mejoras 

de la vivienda 

Puede ser itil en este folleto sobre el 
sistema de esfuerzo propio subsidiado, una 
breve discusi6n de algunos ejemplos tipi
cos que muestran como se aplica este 
principio al mejoramiento de la vivienda. 
Los que se plantean en los siguientes pd
rrafos fueron escogidos para ilustrar una 
gran diversidad de tdcnicas. 

Esfuerzo propio con ayuda en Birmania 

En Birmania muchos de los grupos de 
bajos ingresos habitan pequefias chozas 
recubiertas de palms tejida o "bacha". Un 
estudio Ilevado a cabo entre los trabaja
dores textiles cerca de Rangtin indic6 que
las casas tenfan una superficie promedio 
de trescientos pies cu~drados (27,900 me
tros cuadrados). La vida de la palma 
tejida era de uno a tres aflos. Frecuen
tamente se reponia cada afio inmediata
mente antes de las monzones. Las estruc
turas mismas tenian una vida media de 
cinco afios. 

La palma tejida se vende en el mercado, 
y, por lo tanto, la reposici6n regular de 
los techos significaba para muchos un 
gasto en efectivo y peri6dico que no esta
ban en condiciones de hacer. Ademds de 
esta desventaja, la palma tejida no es un 
material muy satisfactorio. Gotea, es tre. 
mendamente inflamable, y ofrece un al
bergue admirable para toda clase de ani
males nocivos. 

El gobierno birmands tenfa la teorfa de 
que si se pudiera suministrar un material 
para techos que fuera durable, sanitario, 
y resistente al fuego, a un costo aproxi
madamente igual, sobre un periodo de 
anos, que el costo de la palma, se lograrfa 
un mejoramiento apreciable de la vivienda. 
Tambidn se sostenia la creencia de que, 
bajo un techo impermeable y a prueba de 
incendios, la estructura de la casa duraria 
mis, alentando asi, a la larga, la construc
ci6n de casas m .s amplias. 

Despuds de Ilevar a cabo investigaciones 
tdcnicas, el gobierno compr6 280,00 metros 
cuadrados de lIminas de asbesto corruga
das y de lminas de aluminlo para techos, 
junto con abrazaderas especiales de metal 
flexible que hacian posible que los habi. 
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tantes de chozas previamente techadas con 
apalma fijaran las nuevas igminas los 

largueros de bambd existentes. 
a entrese empez6

A principios de 1953 

gar este material a los habitantes de unos 
cuantos pueblos. Las cantidades fueron 
limitadas a lotes suficientes para cu
brir las dreas habitables y ahn para esto 
se fij6 una extensi6n mdxima. El material 
fue entregado a aquellos duefio-habitantes 
que no estaban en condiciones econ6micas 
para comprar semejante material en el 
mercado en los casos en que se dispusiera 
de ellos. La situaci6n del beneficiario te-
nia que ser certificada por dos patriarcas 
del pueblo y un representante de Ia Direc-
ci6n Nacional del Desarrollo de la Vivienda 
Urbana y Rural. Se dio el material a precio 
de costo con un pago inicial que alcanzaba
 

total al entregar
la sexta parte del valor 
resto en pagos hechos porel material y el 

un periodo de cinco aflos. Se cobraba un 
interds de 6% anual sobre saldos insolutos. 

El patriarca municipal del pueblo efectua-

ba los cobros y depositaba el dinero en la 

sub-tesoreria. El gobierno retenia el titulo 

de propiedad del material hasta que se 
hubiera liquidado todo cl adeudo. Las fal-
tas de cumplimieihto fueron t'atadas rdpi-
da y firmemente pero sin dureza. 

ma-
El gobierno de Birmania de estam 

nera ha intentado hacer posible aue las 
econrmicosfamilias de bajos recursos 

en forma material lasecon micos mejor 
condiciones de de viviendas-mun de sus posibilidadessus pago dentroe iemplo 

prdctico de esfuerzo propio subsidiado. 

Despu~s del huracin en Jamaica 

Despuds del huracin de 1951, que se-
gn cdlculos, destruy6 o dafl6 seriamente 
unas 75.000 estructuras en Ia isla de Ja-
maica. se introdujo el principio de cons
trucci6n de viviendas por esfuerzo propio 
subsidiado en los programas de construc-

tanto por Ia organi-ci6n de emergencia, 
zaci6n pro-damnificados del huracdn (Hu-
rricane Housing Organization), como nor 
la Autoridad Central de la Vivienda. Una 
dotaci6n de L 2.250,000 del Gobierno de Ia 

la mayor parte deGran Bretafia provey6 
los fondos. La mayor parte del esfuerzo 
propio subsidiado en materia de Ia vivienda 
se llevd a cabo bajo el programa rural de 
Ia organizaci6n pro.damnificados del hura-
cdn. La Autoridad Central de la Vivienda, 
sin embargo, tambidn hizo una considera-

ble contribuci6n por medio de una demos
traci6n en que present6 el plan de esfuerzo 
propio subsidiado en la construcci6n de 
casas urbanas. 

El programa de Ia organizaci6n 
pro-damnificados del huracin 

La Organizaci6n Pro-Damnificados del 
huracdn atac6 el problema de la repara
ci6n de dafios con un programa de cuatro 
puntos que incluia un programa de emer
gencia para proveer sumas limitadas en 
amplia escala para reparaciones rdpidas; 
un plan para Ia construcci6n por contrato 
de casas urbanas; un programa de prds
tamos para la reparacin de casas urbanas 
dafiadas; y un programa de reconstrucci6n
 
rural.
 

De estos cuatro puntos, el plan rural 
incluia Ia construccifn de viviendas por 
esfuerzo propio subsidiado en su sentido 

conmis amplio, y dste es el plan que se 
sidera con detalle. 

En el desarrollo del programa de la vi
vienda rural por esfuerzo propio subsidia
do, la Organizaci6n Pro-damnificados del 
Huracdn investig6 las experiencias de otros 
paises de la regi6n y bas6 su programa 
completo en la crencia que los participan
tes del plan podrian hacer y harian pagos 
parciales de materiales y servicios y que 

se podria desarrollar un sistema de co
bros junto con un programa de ahorros 
que haria factible esta caracteristica bA
sica del plan. Bajo este plan, las familiasrurales podriani solicitar participacidn si: 

habia destruido1. El huracdn de 1951 
o dafiado seriamente su habitaci6n ante
rior; 

2. Se encentraban econ6micamente im
posibilitados para reconstruir una vivienda 
permanente; 

3. Se consideraba que podia hacer pa
gos regulares para reponer el prdstamo 
del Estado; 

4. Si se acordaba participar con Ia ma
no de obra necesaria y hacer otras contri
buciones propuestas en conexi6n con la 
reconstruccifn de una vivienda minima. 

El plan rural proveia Ia construccidn 
de casitas para trabajadores de granjas y 
pequefios granjeros bajo el principio de 
esfuerzo propio subsidiado. Segun este 
plan los trabajadores rurales no poseedo
res de tierras se realojaban en pequefnas 
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parcelas en terrenos adquiridos por el Es-
tado y ellos tambidn, como los pequefios
granjeros que reconstrulan sus propias
pequefias granjas, habrian de contribuir 
con materiales (principalmente arena y
grava) y mano de obra para ayudar a la 
construcci6n de sus hogares. Se propu-
sieron dos tipos bdsicos de casa con areas 
cubiertas de aproximadamente 120 y 170 
pies (11.04 y 15.64 metros cuadrados). El 
costo de la ayuda fue estimativo en apro-
ximadamente - 120 para el tipo mds pe-
quefio y t 130 para la unidad mayor. Ade-
mas, el valor de los materiales y la mano 
de obra suministrados por las familias se 
ha calculado en -E 13.50.0 y - 19.10.0 res-
pectivamente. ! 

Del costo estimado de la casa menor 
(f, 120), - 78 se consider acomo donaci6n 
y L 42 como restamo. De las L 130 que
representan el costo de avuda de la uni-
dad mayor, - 85 es una donaci6n y - 45 
se consideran como prdstamo. Ambos 
prdstamos se pagardn a un plazo de veinte 
afios. 

A medida que seiie desarrollando el 
plan. la Organizaci6n Pro-Damnificados 
del Huracdn contaba con la ayuda de las 
familias participantes para limpiar y nive-
lar sus terrenos, hacer las excavaciones de 
los cimientos, y abastecer de materiales 
regionales como arena, grava, y piedra,
asi como con la ayuda limitada de traba-
ladores expertos, para erigir una estruc-
tura bdsica. Ademds se es*eraba que se 
construyera una cocina en el patio trasero 
y se construvera una letrina, usando una 
plataforma de concreto precolado y un 
asiento proorcionados nor el Estados. La 
Organizaci6n Pro-Damnifiados nor el Hu-
racdn. como su contribuci6n a! proyecto,
suministraba madera para construcci6n, 
cemento, material para techar. ventanas 
y puertas, herreria en genieral, un nilmero 
limitado de obreros expertos uara acon-
sejar y ayudar en la construcci6n y super-
visi6n limitada. 

El personal tdcnico de la Organizaci6n
Pro-Damnificados del Huracan habia pro-
yectado una casita minima segdn el patr6n
tradicional de estructuras permanentes de 
la isla, incorporando lo aue se considera-
ba la cantidad maxima de materiales re-
gionales y trabajo con un costo minimo 
para el Estado. Las casas fueron disefia-
das con una estructura bdsica de madera 

Una libra jamaiquina es tgual a EU ddlares2.80. 
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precortada y perforada, ligada y refor
zada con hierro pars presentar resistencia 
a los huracanes, con el techo de l-mina 
de aluminio corrugada y marcos de puer
tas y ventanas producidas en serie. Segin
el proyecto, los espacio verticales entre 
los miembros estructurales de madera de 
los muros exteriores se Ilenaba de mam
posteria de concreto que, junto con tiras 
metdlicas puestas en los puntos de uni6n 
de la madera, formaban una base para el 
estuco exterior y los ensayos interiores. 

Casi antes de que iniciara el programa 
s ae s dque el pror n 

se averigu6 que el pequefio graniero en 
muchos casos no poseia un titulo adecuado 
a sus terrenos. En aquel momento se cre
y6 que seria imDosible en muchos casosaclarar esos titulos con rapidez, y el 6n
fasis del programa fue redirigido para in
cluir un nilmero mayor de los trabajadores
rurales no poseedores de tierras quienes 
se habrian de albergar en los proyectos
de la vivienda. Se construyeron sus casas 
en pequefias parcelas de grandes conjuntos 
de terrenos adquiridos por el Estado. En 
muchas instancias, grandes fincas, particularmente fincas productoras de azdicar, 
ofrecian terrenos al gobierno para este 
nron6sito por cantidades nominales o por 
pagos simb6licos. 

A medida que el programa avanz6, La 
Organizaci6n Pro-Damnificados del Hura
can desarroll6 dos formas bdsicas para 
asegurar la participaci6n de las familias 
que se habrian de albergar. La primera 
se Ilamaba "Grupo de Ayuda Mutua" que
constaba generalmente de un niimero en
tre cinco y quince familias que se habrian 
de albergar en terrenos adquiridos por
el Estado. En algunos casos nudieran ha
ber sido vecinos anteriormente pero, con 
mds frecuencia, eran moradores de la mis
ma comunidad general que querian traba
jar en un proyecto de grupo. Intercambia. 
ban trabajo y construian sus casas j.uitos
sobre una base de "Dia por Dia", trabajan
do en conjunto hasta terminar el nimero 
requerido de casas. En bien de la rapidez,
se esperaba que los miembros pudieran
dedicar una parte de cada dia a sus activi
dades cooperativas. Generalmente esto no 
era posible y se lograba una divisi6n del 
trabajo por consentimiento comfin dentro 
del gruDo. Los domingos, generalmente 
trabajan todos los miembros. Si n tra
bajador no podria asistir en los dias que
6l habia acordado trabajar, se le exigia 
que mandara un subtituto. Se les animaba 
a los miembros a trabajar tiempo extra. 



ordinario en sus propias unidades cuando 
no se podia reunir el grupo entero. A 
menudo trabajaban de noche cuando el 
tiempo lo permitia. Cada grupo escogia 
su propio dirigente quien se encargaba de 
ver que se Ilevaran registros correctos y 
que se mantuvieran al dia los programas 
de trabajo. Con mucha frecuencia fueron 
escogidas mujeres como dirigentes de gru-
po. 

La segunda forma fue la del "grupo 
familiar" que generalmente construia una 
unidad sencilla, posiblemente por una zona 
aislada y frecuentemente en pequefias gran-
'jas propias. 

El jefe de la familia. en estos casos, 
procuraba la ayuda de los miembros de 
la familia y de los vecinos y amigos en 
la construcci6n de su casa. A veces los 
"Grupos de Avuda Mutua" no funcionaban 
como se habia planeado y los miembros 
individuales del grupo seguian por si solos 
bajo el plan de grupo familiar, 

Cualquiera que fuera la forma. de gru-
os o de individuos, que finalmente toma-

ban las actividades de construcci6n. la Or-
franizaci6n Pro-Damnificados del Hurac-n 
dio a conocer el plan completo a grandes 
.rupos de posibles particiDantes a travds 
de publicaciones, de la distribuci6n de fo-
lletos sencillos que exponian los elementos 
bdsicos del orograma y de grupos organi-
zados de estudio y ahorro. Los gruros se 
reunian con el fin de aue se les explicara 
el plan completo v para estudiar medios y 
maneras a travs de los cuales podrian 
lograr su obietivo. Estudiaban provectos 
y especificaciones y discutian la adauisi-
ci6n de materias regionales y sus proble-
mas en conexi6n con la carga, transpor-
te, desuzirga almacenamiento y vigilancia 
de materiales de construcci6n. No se fi-
jaban arbitrariamente periodos de tiempo 
Dara los estudios. pero se consideraba muy 
importante que los participantes tuvieran 
suficiente oportunidad para entender per-
fectamente los planes y Dara que cada 
individuo se diera cuenta del papel que 61 
nersonalmente habria de desempefiar en 
la ejecuci6n del proyecto. La experiencia 
mostr6 que no debia pasar mucho tiempo 
entre la terminaci6n de los estudos y el 
principio de las actividades de construe-
ci6n. 

Durante el periodo de estudios, la Or-
ganizaci6n Pro-Damnificados del Huracdn 
presentaba lo que se llamaba el "Plan de 

Ahorros". Segun este plan y aprovechan
do las juntas regulares con fines de estu
dio, se intentd desarrollar el hdbito del 
ahorro, que proveia - los miembros con 
fondos que les posibilitarian el cumpli
miento de sus obligaciones econ6micas. 
Segdn este plan, los miembros del grupo 
fijaban la3 cantidades que podrian aho
rrar individualmente en el perfodo que 
transcurria entre Junta y junta. Los rnlem

de ahorros paralibretas entregaban. 
Los ahorros del grupo se depositaban en 
brosapuntarrecibieronlas cantidades que 

un aco detro e depus e un ba,-co dentro de 48 horas despuds de 
su recaudaci6n v se tienen noticias de que 
los grupos al final de cuentas formaban 

frecuentemente asociaciones formales de 
ahorros v crtditos como resultadc de sus 
actividades iniciales en el plan de ;,horro. 

La organizaci6n Pro-Damnificados del 
Huracdn considera que estas reuniones pa
ra estudio y ahorros deberian organizarse 
en gran detalle, con progrimas bien pla
neados con una duraci6n que no exceda 
de hora y media. En estas reuniones, que 
generalmente son semanarias, se emplea
ron las tdcnicas de discusi6n. 

Aunque las casas construidas por es
fuerzo propio con avuda oficial se erigen 
con proyectos tipo, despuds que se termi. 
na la estructura y se techa la construcci6n, 
se alienta a las familias para expresar su 
propia individualidad y buscar sus combi
naciones de colores. La selecci6n entre 
varios tinos de ventanas y puertas es op
tativa. Durante este periodo, con el entu
siasmo en su apogeo, se ha averiguado aue 
el trabaio progresa a un ritmo acelerado. 
Los equinos de construcci6n continian su 
traba.o hasta altas horas de la noche V se 
ha informado que durante noches de luna 
las operaciones adelantan con gran rapi
dez. Aun en estos momentos, sin embar
go, los encargados del programa tratan de 
lograr que las operaciones sigan una for
ma ordenada y de ver que la velocidad de 
construcci6n de cada edificio esta mds o 
menos a la par con los demos del grupo. 
Este principio se. impone en conexi6n tam
bin con las construccioncs exteriores, la 
formaci6n de pequefios cobertizos y letri
nas para asegurar que estos elementos 
estarin terminados en el momento de ocu
par la casa.I Bajo el plan rural, la cons
trucci6n de viviendas por esfuerzo propio 
con ayuda, que acabamos de discutir en 
detalle, terrin6 o casi termin6, 1,150 casas 
hasta el prlmero de Julio de 1954. 
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Fipiira II. Una casa en Puerto Rico construida por esfuerzo propio con ayuda oficial. 

La experiencia de Puerto Rico 

La mayor parte de la construcci6n de vi-
viendas por esfuerzo propio con ayuda ofi-
cial en Puerto Rico se lieva a efecto bajo el 
programa de Administraci6n de Progra
mas Sociales. Desde hace varios aflos es-
ta Administraci6n ha Ilevado a cabo un 
programa de realojamiento rural que in-
cluve los principios bsicos de planeaci6n 
y desarrollo de comunidades con dnfasis 
inicial en el mejoramiento de la agricultu-
ra, los caminos, el abastecimiento de agua,
las facilidades sanitarias y la formaci6n 
de empresas cooperativas. Tambidn inclu-
ye un programa de esfuerzo propio subsi-
diado para construcci6n de viviendas que
hace hincapid en la importancia de grupos 
de estudio para ensefiar a las familias a 
organizar por si solas una acci6n coope-
rativa directa para la construcci6n de sus 
viviendas con ayuda del gobierno. 

El programa de la vivienda rural a bajo
costo es un resultado directo del Programa 

de Reacomodamiento Rural, bajo el cual 
36,000 trabajadores agricolas sin tierra 
(agregados) se han reacomodado en terre
nos que llegan hasta una superficie poco 
mayor de una hectarea. 

Bajo el programa de construccifn de 
viviendas por esfuerzo propio con ayuda, 
que se inici6 en 1949, se construyeron ca
sas con una Area de 324 pies cuadrados 
(30.800 metros cuadrados), de concreto 
armado, estuco y yeso, con un costo. de 
materitles equipo sencillo y supervisi6n
de construcci6n de alrededor de EU dd
lares 320 por unidad, todo lo cual fue 
suministrado por el gobierno. Las fami
lias, organizadas en grupos formales que
variaban entre quince y sesenta, suminis
traban toda la mano de obra necesaria pa
ra la construccifn de sus casas. 

Las familias participantes se han acos
tumbrado a trabajar juntas en la planea
ci6n y en el desarrollo de su comunidad y, 
como resultado de sus actividades de gru
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po, ha emprendido el mejoramiento de los 
caminos, obras sanitarias, etc. Como en el 
programa de construcci6n de viviendas, 
a.isten a una serie de reuniones antes de 
emprender su trabajo de construcci6n de 
casas propias, dichas reuniones contindan 
durante el periodo de construcci6n. Estas 
juntas tienen la finalidad de reunir al gru-
po alrededor de su tarea comdn, impar-
tiendo la comprensi6n adecuada de los 

corequisitos de la misma, tanto sociales 
mo tdcnicos. 

Puesto que los fondos disponibles son 
limitados, las comunidades que se escogen 
para incluirse en el programa de la vivien-
da tienen que cumplir con requisitos de-
terminados. La vivienda tiene que ser ina-
decuada y las familias interesadas tienen 
que haber demostrado una actitud positiva 
a la cooperaci6n en acci6n por grupos, aft. 
mada por su participaci6n en programas 
de grupo para la comunidad, etc. La co-

con caminosmunidad tiene que contar 
adecuadas para el transporte de lus mate-
riales de construcci6n y con abastecimien-
tos locales de piedra, arena, grava, agua. 
En la comunidad escogida, se investigan 
cuidadosamente aqluellas familias aie ha-
brAn de participar. La participaci6n se 
determina despuds de un estudio general, 
unataba 
condiciones de vida, de los recursos eco-
n6micos, del n-dmero v composici6n de la 

del desarro-familia V de su actitud acerna 
1lo final de la comunidad. Para ser elegi-
ble, un candidato tiene que ser .efe de 
familia. vivir en una casa. inadecuada y 
tener el deseo de mejorar su vivienda, te-
ner buen 	historial en la zona. poseer el 
titulo del sitio donde pretende construir 
y tener recursos econ6micos suficientes 
para cumDlir con las obligaciones que re-
sultan de la construcci6n de la casa. Ade-
mds tiene cue convenir en demoler su casa 
existente e inadecuada al terminar la nueva 

una cocina con el materialconstruir 
aprovechable de la antigua construccirnn 

De los EU 320 d6lares que el gobierno 
aiorta Dara la construcci6n de la vivienda, 
150 d6lares se consideran como donaci6n 
y la suma restante como prdstamo que se 
habrd de pagar en siguiente forma: 15M6ares al 	terminar lala estructura y 2.50 d6-

tesrmin la estrutur 2.50s-es-dlares ar durante cinco afios. LasLaslares por 	mues 
un precio 	medio de mds de 1,000 M6ares.se han evaluado entructuras 	terminadas 

La soluci6n, en muchos aspectos, estA 
extremadamente bien pensada. Ha produ-

cido un nfimero limitado de casas dura
bles, sanitarias , resistentes contra tem
blores y huracanes con un valor muy alto 
(alrededor de EU d6lares 1,000) en rela
cidn con el costo de la ayuda (un poco mds 
de E;J d6lares 300), que se han construido 
rdpidamente con la participaci6n de las 
familias (en la mitad del tiempo que las 
casas anteriores con combinacl6n de con
creto armado y mamposteria de concreto). 

La emergencia griega 

Un ejemplo de la adaptac16n de los prin
cipios de la construcci6n por esfuerzo pro
pio subsidiado en una obra de emergen
cia por viviendas se presenta en la recien
te experiencia de Grecia. Mientras que el 
resto de Europa se encontraba ya en fran
ca reparaci6n de los daflos causados 
por la guerra, el gobierno en Grecia esta
ba luchando contra un ejdrcito revolu
cionario inspirado por los comunistas. A 
los daflos causados por la Segunda Guerra 
Mundial, diariamente se agregaban nuevas 
destrucciones adicionales debidas a la nue
va lucha. 

Casi un mill6n de refugiados de las zo
nas rurales fueron albergados provisional
mente bajo techos improvisados en cen
tros seguros. La producci6n agricola es

paralizada en algunas de las zonas 
tab praliae
 
m s productivas.
 

A finales de 1949, el ejdrcito rebelde 
fue derrotado y la reconstrucci6n para re
establecer a los refugiados en sus pueblos 
rurales se hacia imperativa. Mds de 90,000 
hogares en unos 2,100 pueblos tuvieron 
que reconstruirse. Si la economia no ha
bria de sufrir una carga demasiado pesa
da, este trabajo de reconstrucci6n tenfa 
que terminarse antes del invierno de ..... 
1950-51, un poco mts de un afio. 

La construccifn o reparaci6n bdsica de 

las 90,000 casas no podia encargarse a la 
de la construcci6n,industria existente 

pues no estaba equipada para un programa 

de este alcance. No existian en Grecia 
tdcnicos constructores, material ni dinero 
para encargarse de esta tarea. 

En aquel 	momento el gobierno griegotom6 dos 	decisiones: Primera, decidi6 que 
a sus lugareslos refugiadosde que volvierancon uin ngcleohabrian conformarse 
n a lt osera u al tamafiocasacasa, queqe 	 se podria aumentar 

necesario en el futuro. El nxicleo habria 

de tener alrededor de treinta metros cua
drados de superficie Esto reducia los re
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Figura III. Miles de familias refugiadas de la guerra en Grecia vivian en chozas como estas en 1949. 

quisitos de material y de dinero hasta un 
grado que parecia hacer posible realizar 
la tarea. Todavia faltaban tdcnicos para 
construir ndcleos. 

Fue aqui donde el gobierno adopt6 el 
sistema de construcci6n por esfuerzo pro-
pio subsidiado. Decidi6 que las mismas 
lamilias de los refugiados habrian de cons-
truir sus propias casas. La responsabiliad 
fue expuesta a cada lamilia y, casi sin ex-
cepci6n aceptada. Las familias tendrian 
que reunir los materiales disponibles de la 
regi6n: piedra, barro para adobe y a veces 
i..adera. Luego, con la ayuda que se ha-
bria de proporcionar, ellos terminarian la 
construcci6n. 

La ayuda tomd la forma de materiales 
dificiles de conseguir y de cantidades li-
mitadas de dinero en efectivo para com
prar los materiales producidos en la regi6n 
y pagar, por breves periodos, a artesanos 
expertos que habrian de instruir y ayudar 
en las fases mds dificiles de la construc-
ci6n de muros y del armado de los techos. 
Tambidn incluian, naturalmente, avuda 
tdcnica en el disefio y consejos durante la 
construcci6n, asi como una administraci6n 
eficaz del programa total. 

Los materiales dificiles de conseguir 
que se proporcionaban aparte de la ayuda 
consistian en clavos, madera, herreria, ma-
teriales para techo y, donde otros materia-
les region-xles no existian, ladrillos para la 

construcci6n de los muros. Se consegufan 
en el extranjero alambre de acero para 
clavos, madera y material laminado de 
poco peso para techos. 

La administraci6n del programa por el 
Ministerio de la Vivienda y la Reconstruc
ci6n rue efectiva en alto grado. A medida 
que las dreas afectadas por la guerra se 
tranquilizaban, el Ministerio mandaba per
sonal disponible a las dreas dafiadas para 
examinar la destrucci6n y calcular los ma
teriales y los fondos que se habrian de 
necesitar. Se reconstruyeron, utilizando 
toda clase de material a la mano, plantas 
dafiadas de tabique y teja para techo. Can
tidades limitadas disponibles de materiales 
para la construcci6n fueros transportadas 
de las dreas no efectadas, como Creta, Cor
fi y Rodas. 

Mds de 9.OOC.000 de d6lares en madera, 
alambre para clavos y lImLias de material 
de bajo precio para techo se compraron 
en pedidos urgentes al extranjero. 

Al regresar los refugiados a sus pueblos 
dafiados o destruidos, fueron recibidos por 
representantes del Ministerio. La ayuda 
se rue proporcionando a medida que se ne
cesitaba. Dicha tarea no fue de alcances 
pequefios puesto que, de los 2,100 pueblos, 
muchos estaban sin servicio de teldfonos 
y correos. A medida que los materiales 
!legaban a los puertos, se descargaban y 
se transportaban en camiones requisados 
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7.4 

Figura IV. Su hogar terminado, un campesino griego se dirige a sus campos de cultivo. 

por el gobierno hasta los pueblos o hasta 
la punta de camino mds cercana a los pue-
blos, si 6stos se encontraban en las mon-
tafias donde s6lo se llegaba por senderos. 
Desde estas puntas de camino, los materia-
les se transportaban por las familias hasta 
el sitio de sus hogares. Algunas veces usa-
ban los pocos animales de carga que en-
contraban despuds de su estancia en los 
centros de refugiados. Las unidades de 
carga del ejdrcito entraban en movimiento 
en las zonas donde se encontraban. Las 
lIminas de poco peso para fecho fueron 
reservadas para usarse en estas zonas ale-
jadas. 

En T"rma que igualaba a la eficacia de 
la Administraci6n en proporcionar la ayu-
da, las familias aceptaron la resDonsabili-

de sus hogares ydad de la reconstrucci6n 
lograron adelantos notables. En agosto 
de 1950, 14,000 familias ocuparon hogares 
tubre, 31,.000 casas septiembre oc-reconstrudos. Durantefueron terminadas.y En 
novimbre, 15,000 asues tb nanstas para 
noviembre, 15,000 ms estaban listas paraocuparse y 30,000 estaban cerca de su ter-

minaci6n. Un tiempo extraordinariamentefines defavorable continu6 hasta diciem-
bre y fueron muy pocos, si es que hubie-
ron algunos, de los refugiados que se vie-
ron obligados a volver a los centros de 
sroniador alta de tacho c de 
seguridad por falta de techo, 

a las familias fue responsabilidad de co
mitds locales constituidos por los dirigentes 
civicos, el sacerdote del lugar, el alcalde 
y un representante del Ministerio de la 
Vivienda y la Reconstrucci6n y fue sobre 
la base de participaci6n y progreso de 
construcci6n. El Ministerio mantuvo un 
Representante a sueldo en cada uno de 
los pueblos, cuando era posible, pues en 
muchas instancias una sola persona por 
necesidad tenia que encargarse de las acti
vidades de varios pueblos cercanos entre 
si. Esta persona servia en los comitds que 
entregaban los fondos y era responsable 
de la entrega directa de los materiales. 
Tambidn aconsejaba a las familias con re
laci6n a sus problemas de construcci6n. 
Se hacia una inspecci6n peri6dica de su 
trabaJo por un ingeniero competente del 
Ministerio. 

Al final de cuentas, se averigu6 que 
casi 70,000 de las 90,000 casas que se re

70,000 de la caa serecasconstruyeron durante la primavera, vera
no, otofio y principios del inviemo de 1950 
fueron construidas por las familias mismsbj o upco e lndlefez 

mas bajo los auspicios del plan del esfuerzopropio subsidiado. Las excepciones, cu
vos nlcleos fueron construidos por el go
bierno, fueron para: 1) aquellas personas 
que vivian cerca de las fronteras del pals, 
que se vieron forzadas a pasar la mayor 
parte de su tiempo luchando por sus vidas 

No se abus6 de la distribuci6n de di- y defendiendo sus pequefias manadas res
tantes de ganado contra las incursiones nonero en efectivo. Su entrega, en abonos, 
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oficiales de las partidas de vecinos comu-
nistas, y 2) aquellas personas que volvian 
a los pastizales dridos sin su fuente dnica 
de ingreso de la preguerra, que consistia 
en su ganado y a quienes no se podia sa-
car de su apatia. 

En la forma final que tom6 el progra-
ma, la casa minima recibi6 generalmente 
una ayuda poco menor de 300 d6lares en 
materiales dificiles de obtener y otra can-
tidad en efectivo sensiblemente igual, o 
sea un total de 600 dMlares, que incluian 
almacenamiento, transporte de materiales 
y gastos de supervisi6n en el campo. Al-
gunas de las familias que pudieron resca-
tar materiales de sus hogares destruidos 
construyeros casas de mayor tamafio que 
los 30 metros cuadrados minimos, sobre 
la base de los cuales hal ian suministrado 
materiales y dinero. Otros, que se embar-
caron en proyectos demasiado ambiciosos, 
se vieron en dificultades. En general las 
unidades tuvieron un tamafio medio apro-
ximadamente igual a las pocas construidas 
bajo contrato con un costo medio de ... 
1.200 dMlares. Asi. casi 70.000 de las 90.000 
otofio y princinios del invierno de 1950 re-
casas construidas durante el verano. el 
presentaron una ganancia de unos 6000 
d6lares cada una para la economia nacio-
nal, debido al uso del principio de P.sfuerzo 
propio subsidiado: lo que signific6 una 
adici6n a las reservas del pais con un mon-
to de algo mds de 40.000,000 de dMlares. 

El programa griego es un ejemnlo de 
c6mo el principio de esfuerzo propio subsi
diado puede aplicarse en una emerpencia 
de la vivienda, de modo que un gobierno 
y su pueblo correspondiente puedan tra
bajar de comiln acuerdo con una coopera
ci6n efectiva y para provecho mutuo. 

El experimento de Taiwan 

Desnus del huracdn de 1952, las con
diciones de las viviendas en las zonas por
tuarias de Taiwan. no fueron satisfacto
rias al iuzgarse baio cualouier Dunto de 
vista. Muchas familias se vieron forzadas a 
vivir en chozas improvisadas, mientras aue 
otras tuvieron aue abrigarse en entradas 
de edificios, debajo de puentes, etc. Tal 
vez los mds afectados fueron los estibado-
res. Afortunadamente, los sindicatos de 
dstos habian acumulado algunos fondos 
de asistencia que se utilizaron junto con 
fondos del gobierno para iniciar proyectos 

experimentales en materia de construccifn 
de viviendas, usando el principio de es
fuerzo propio subsidiado. 

El primer proyecto se inici6 en Kee
lung, donde se plane6 un total de 66 uni
dades. Las casas se habrian de construir 
en crujias cortas. Habrfan de ser un tipo 
resistente a los tifones, de concreto ar
mado y de bloques de cemento y escoria 
o de cemento y tierra que se fabricarian en 
pequefias mdquinas porttiles. Las made
ras de los empaques se aprovecharfan para 
puertas, ventanas y ademds para concreto 
armado. Los costos calculados fueron, 
aproximadamente, de dMlares 8,000 NT, 
alrededor de 520 dMlares de EE. UU. de A. 
Se calcul6 que cada casateniente tenia que 
aportar alrededor de 480 horas-hombre pa
ra terminar su casa, las cuales incluian 120 
horas para jardineria y mejoramiento de 
la comunidad. 

La costrucci6n misma principi6 en el 
aniversario del natalicio de Confucio, el 
27 de septiembre de 1953, habidndose dic
taminado que dicho dia 27 de septiembre 
era un dia favorable para comenzar el tra
bajo, segun los astr6logos. 

Como principio, se terminaron los ci
mientos de 22 casas, aportando los futuros 
duefios el trabajo en una operaci6n de gru
po en la cual todos cooperaban en todos 
los trabajos. Pronto decay6 el interds y 
el progreso disminuy6 hasta casi parali
zarse. En este momento se decidi6 que 

.
 

Figura V. Construyendo su propia casa en Taiwan. 
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Iblicas de bajo costo en gran escala en un 

-i 

S,-


1' 

Figura VI. Estibadores y sus familias ocupan
las nuevas casas del programa de esfuerzo pro-

plo con ayuds, 

cada familia se haria responsable s6lo del 
trabajo de su propia casa. Despuds de 
esto, el interds aument6 rdpidamente y 
cada dia una proporci6n mayor se presen-
taba a trabajar en sus propias casas. Pron-
to, sobre una base voluntaria, de nuevo se 
estaban ayudando en las fases mds dificiles 
del trabajo. 

No tard6 en emprenderse un programa 
semejante para los estibadores de Kaoh-
siung, patrocinado por el Sindicato de los 
Estibadores de Kaohsiung. Este grupo de 
casas habria de albergar a 75 familias con 
un promedio de seis personas por familia. 
Se lianeaba construir 75 casas al afro si-
guiente. 

El terreno y los servicios Diblicos ele-
mentales habrian de ser aportados por el 
gobierno municipal de Kaohsiung. Los ocu-
pantes llegarian a ser duefios del terreno v 
la scasas. Como en Keelung, los pagos 
mensuales tendrian un monto minimo de 
d6lares 60 NT -alrededor de 4 d6lares 
de EE. UU. de A. Los titulos mancomuna-
dos estarian en poder de los casatenientes 
y el sindicato hasta la terminaci6n de los 
pagos. 

Las familias de Keelung ocuparon las 
primeras 22 casas el dia lo, de mayo de 
1954. Las otras 44 casas en aauel momento 
estaban cerca de su terminaci6n. Los ul-
timos informes de Kaohsiung indicaban 
que las casas estaban progresando rtlpida-
mente. El gobiemno d Taipei estd consi-
derando ahora el establecimiento de un 
programa de construcci6n de viviendas pd1-

futuro no lejano. 

Mientras tanto, en la Universidad de 
Tunghai se han establecido programos se 
mejantes por la Comisi6n de Ayuda a los 
Intelectuales Chinos Refugiados y ya han 
empezado los trabajos de construcci6n. 
Otros proyectos han sido patrocinados pa
ra ayudar a los trabajadores salineros y 
los de las minas de carb6n de la Isla. 

Precursores Suecos 

Despuds de experimentos Ilevados a ca
bo en 1920-21, el gobierno municipal de 
Estocolmo, Suecia, en el afio de 1927 inau
gur6 una "Cooperativa de la Casa Peque
fia", que fue el primer ejemplo, o cuando 
menos, uno de los primeros tiempos mo
demos, del principio de mejoramiento de 
la vivienda en gran escala por esfuerzo 
propio subsidiado. 

Bajo este proyecto, que leg6 a conocerse 
como el "Plan de Estocolmo", las autorida
des de la ciudad ofrecian a las familias de 
bajos ingresos, que se encontraban mal 
albergadas y que expresaban la voluntad 
de ayudar a construir mejores viviendas, 
un sitio mejor en que podrian erigir su 
nuevo hogar. Cuando asi se deseaba, la 
ciudad compraba y distribuia todos los 
materiales de construcci6n requeridos, 
dando los consejos e instrucciones que 
fueran necesarios. El pago, con rdditos 
generalmente al 4 y 5% anual, se hacia por 
un periodo de 30 afios. 

Desde un principio las casas se proyec
taron de tipo moderno con gas, agua, dre
naje, electricidad, calefacci6n central y ba
fio. Muchas veces se incluia en el s6tano 
un baflo de vapor estilo finlandds. 

Adn nerduran los reauisitos para par
ticipaci6n que se impusieron en aquella 
fecha. Las familias deben de mostra que
dignas de confianza, que son residentes de 
Estocolmo y que se incluyen el los grupos
de ingresos bajos. Segdn estdn los actua
les niveles de precios, deben aqudllas tener 
un ingreso anual de no menos de 4,500 Co
ronas (870 d6lores), ya que, de haber algin 
subsidio. dste serA minimo. El mdximo 
es de 12 Coronas (alrededor de 2,300 d6
lares), para una familia con un hijo y au
menta 1,000 Coronas por hijo hasta 16,000 
Coronas, o sean, alrededor de 3,100 ddlares. 
Gastos anuales medios de amortizaci6n y 
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sostenimiento son de aproximadamente 
1,100 Coronas, o sean, 200 d6lares. 

Cada familia actila como contratista 
adamiliae dact coonstristaa so-indepeniente durante la construccidn so 

portando toda la responsabilidad de su 
empresa. Pueden vender sus casas si asi 
lo desean pero, para evitar la construccifn 
especulativa, una vez que hayan vendido no 
pueden volver a participar en el plan. 

Aunque la mayoria de las familias no 
rupresentan la industria de la construccifn 
(55% son trabajadores industriales, 25% 
son policfas, choferes de coches de alqui-
ler y vehiculos ptiblicos, bomberos y su. 
pervisores, y el restante 20% son depen-
dientes o vendedores de almacdn), y el 
grupo medio familiar puede construir su 
casa en un tdrmino poco mayor de un afio 
cuando trabajan fines de semana, dias fes-
tivos, y algunas noches durante la Lipocade buen tiempo c 

Terrenos 

En un buen nimero de ciudades suecas 
-y notablemente en Estocolmo- prdicti-
camente todos los terrenos que rodean las 
ciudades y que no se encuentran ya cons-
truidos, han sido comprados, en un radio 
de varios kil6metros en todas direcciones, 
por las Municipalidades y se conservan 
como reservas de terrenos para necesida-
des futuras. Se mantienen como campos
de cultivo hasta que Ilegue el mcmento en 
que se necesite fraccionarlos. Al fraccio-
narse para el uso urbano, se arriendan los 
terrenos generalmente por contratos de 60 
afios. Dichos contratos son renovables, 
con previsi6n de aumentos en tarifas anua-
les o con periodo definitivo de termina-
ci6n. Al usarse porciones de estos terrenos 
para proyectos de viviendas para grupos
de bajos ingresos, se benefician para cum-
plir con normas muy sencillas y se entre-
gan a las familias que los mejorarAn bajo 
el plan de esfuerzo propio subsidiado. 

Ayuda t~cnica 

Aunque las familias estdn en libertad 
de comprar los materiales de construccidn 
a donde mejor les parezca, generalmente 
es la Municipalidad la que hace la compra 
y el aprovisionamiento puesto que todos 
perciben ganancias o ahorros de los pre-
cios menores que resultan en las compras 
al mayoreo. Se entregan materiales a me. 
dida que se van necesitando -las piezas 
mas grandes directamente al sitio de la 

obra; las piezas menores y los materiales 
que pueden sufrir dafio, van a un almacdn 
para retirarse en el momento que se ne
cesiten. El Municipio hace todos los arreglos econdmicos y se encarga de ilevar las 
cuentas. El trabajo que les familias no 
pueden desarrollar por falta de equipo o 
exigencias del reglamento de construcci6n 
es contratado por el Municipio, como son 
las conexiones de gas, electricidad y agua, 
encargndose dicho trabajo a obreros es
pecializados cuya presencia en la obra 
coincide con el progreso general de la cons
truccidn. 

Tan pronto se terminan los muros del 
s6tano se entrega en el sitio un bastidor 
prefabricado. Con la ayuda de tWcnicos 
expertos, la familia, sus parientes, vecinos 
y amigos se encargan de la colocaci6n del 
bastidor, generalmente en un solo fin de semana. Los ot-os materiales son colocados por la familia, las piezas se entregan 
ya cortadas al tamafio. La tubria viene
equipada con roscas y lista para conectar
se. Los bloques especiales para construc
ci6n de chimeneas permiten que estos ele
mentos sean colocados en forma segura
sin mano de obra experta. Los tipos de 
casas son limitados, naturalmente, puesto 
que la estandarizaci6n se emplea en un 
grado miximo. El espacio techado varia 
entre 60 y 80 metros cuadrados. En 1964 
los costos variaban entre 18,000 y 19,000 
kroner, o sea, entre 3,500 y 3,700 d6lares 
para casas de un piso y s6tano con tres 
piezas y cocina, hasta 20,000 y 21,000 kro
ner, o sea entre 3,800 y un poco mds de 
4,000 d6lares por una casa de dos pisos 
con cuatro piezas y cocina. El trabajo de 
las familias, los ahorros que resultan en 
la comra al mayoreo de materiales y de 
la prefabricaci6n y estandarizaci6n han 
reducido los gastos, segdn los c Iculos, en 
un 30% al compararse con otras construc
ciones. 

General 
Los ejemplos anteriores describen s6lo 

unas cuantas aplicaciones del principio de 
esfuerzo wropio con ayuda en el mundo de 
hoy. No fueron escagidos por considerarse 
especialmente significativos en relaci6n 
con el trabajo general sino, como se diJo 
con anterioridad, por considerar que indi
can hasta cierto grado la amplia variedad 
de tecnicas que se han utilizado para fo
mentar el principio bdsico del sistema de 
esfuerzo propio subsidiado. 
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APENDICE: 
RACIONAL PARA PROGRAMAS DE VIVIENDAS1 

ANALISIS 

La experiencia nos indica que la formu-
laci6n de un programa requiere tWcnicas 
de andlisis. Hay que estudiar, aquilatar, 
y analizar muiltiples factores relacionados 
entre si, llevdndolos a conclusiones 16gicas. 
Por supuesto, no son peculiares al sistema 
de esfuerzo propio subsidiado pero adquic-
ren mayor importancia en un problema de 
este tipo. 

una si-Frecuentemente la urgencia de 
tuaci6n no admite largas demoras. En 
este caso, un andlisis de corto alcance 
puede ser lo mds sensatos, seguido por un 
andlisis y programas mds completos que 
se formular~n tan rdpidamente como sea 
posible. Sin embargo, parcial o total, de 
largo o corto alcance, es esencial que se 
tomen cuatro pasos bdisicos, que son: 

1. Un estudio de la naturaleza y de la 
magnitud del problema conjunto; 

2. 	 La aquilataci6n de todos los recur
sos disponibles; 

cla-3. La identificaci6n de problemas 

yes especificos, y 


4. 	 Recomendaci6n del programa. 

l. 	 ESTUDIO DE LA NATURALEZA Y DE 
L A M A G N I T U D DEL PROBLEMA 
CONJUNTO 

Hay que reunir los datos disponibles, 
las conclusiones obtenidas de las encues
tas y los informes concernientes a la situa-
ci6n inmediata en sus diversos aspectos. 
Este conjunto de informes puede comple-
mentar por observaci6n y consulta para 
Ilenar huecos. Hay que reunir todos los 
datos posibles en los tdrminos miis espe-

Sin embargo, hay que recordarcificos. 
que ain los datos mds rudimentarios, una 

Hay que reco-vez 	reunidos, son valiosos. 
pilar datos sobre: 

1 Al preparar este apdndice hemos tornado mate-
rial del informe, "La experiencia da gobiernos ha-
cionales en la preparaci6n de programas para vi-
viendas y desarrollo de la comunidad". Preparado 
por Jacob L. Crane, Asesor, Sector de Planeacidn 

y -Rural de las Nacionesde 	la Vivienda Urbana 
Unidas, presentado al Seminario de Asia y el Le-
jano Oriente de las Naciones Unidas en Nueva 
Delhi a principios del afto de 1954. 

a) Caracteristicas del desarrollo ac
tual de la comunidad; urbana y rural, fi
sico y social. 

b) Poblac16n, sus tendencias, distribu
ci6n, migraci6n, ocupaciones, e ingresos. 

c) Vivienda actual: su habitabilidad 
(tamafio, pobladores, privacia, comodidad, 
saneamiento) y su costo. 

d) Mdtodos actuales para construc
ci6n o mejoramie~nto de hogares. 

e) Costumbres, deseos, y aspiraciones 
de las personas que viven en condiciones 
menos deseables y puntos de vista de las 
personas sobre los tipos de mejoramiento 
mds necesario. 

f) Las normas que las personas ente
radas del problema consideran esenciales 

o deseables -o normas fijadas por el per
sonal, o ambas cosas. 

2. 	 LA AOUILATACION DE TODOS LOS 

RECURSOS DISPONIBLES 

Es esencial reunir todos los datos acer
ca de los recursos y complementarlos por 
medio de la observaci6n, la consulta y la 
investigaci6n especializada. Hay que cal
cular el monto del potencial no aprovecha
do. Aun una informaci6n incompleta ayu
dardl a la identificaci6n de problemas clave. 

Los recursos disponibles consisten en: 

a) 	 Mano de obra por esfuerzo propio 
(experta e inexperta), la industria de la 
construcci6n, arquitectos, ingenieros, ad
ministradores, soci6logos, economistas, etc. 
Las deficiencias pueden rectificarse por 
medio de adiestramiento e importaci6n. 

b) Materiales. - Cantidades (tambidn 
potenciales), disponibilidad, aplicabilidad 
y costos. Deben ocnsiderarse la conserva
ci6n y restauraci6n. Los contrales domds
ticos v las importaciones son funciones 
del 	gobierno. 

c) 	 Fondos.-Los programas requieren 
algo de materiales y trabajo que el casate
niente s6lo puede procurar por medio de 
trueques 

. Fuede ser que se necesite algtm 
consistesubsidio. El problema verdadero 

en descubrir medio para mejorar las con
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diciones rdpidamente sin que sea una car-
ga demasiado pesada para los recursos de 
la familia, los grupos sociales y el gobierno. 
Una fase critica en el repaso completo de 
los recursos consiste en la identificaci6n 
y aquilataci6n de los recursos presentes y 
potenciales de la familia, de los grupos so
ciales y de los gobiernos regional y nacio-
nal. 

d) Organizaci6n.-de igual importan
cia 	es el aprecio de los recursos de orga-
nizaci6n que puedan ser aprovechados por 
la familia, el grupo o la comunidad, inclu-
yendo las organizaciones, existentes y po-
tenciales, vecinas, de tipo religioso, ocupa-
cional o gubemnamental. Deben estudiarse 
las agencias pfiblicas y particulares que 
construyan para duefios y algunas veces 
provean el financiamiento. 

e) Terreno.-La disponibilidad de la 
tierra frecuentemente es un punto critico. 
Alguna vez la politica sobre terrenos cons-
tituye un punto clave. 

f) Inchiyense aqui el abastecimiento. o 
falta, de agua, combustible, fuerza, etcdte
ra. 

3. 	 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
CLAVES ESPECIFICOS 

En la identificaci6n de problemas cla-
yes esnecificos. se debe tener en cuenta 
el objetivo de "ayudar v estimular el me-
joramiento de las condiciones de la vivien-
da, tan amplia y rfipidamente como lo 
permitan los recursos disponibles conoci-
dos" por medio de medidas apropiadas. 

Los problemas claves se tienen que Dre-
sentar en dos categorias, directa e indirec-
ta. Los directos, por ejemplo, incluyen el 
estimulo de las organizaciones locales Dara 
el sistema de esfuerzo Dropio subsidiado; 
estimulo para la utilizaci6n y conservaci6n 
de recursos naturales en la producci6n de 
materiales para la construcci6n; la impor
taci6n de materiales escasos para la cons-
trucci6n: la ayuda para Drocurar terrenos 
o servicios de la comunidad; la aVuda en 
planeaci6n local y regional y la ayuda tdc-
nica en gene -al para mejorar las construc-
ciones existEnte o emprender nuevas cons-
trucciones; y los muchos problemas claves 
en la parte de financiamiento. 

Los problemas claves indirectos inclu-
yen el adiestramieno; la investigaci6n y
experimentacidn; la recopilaci6n de datos 

estadisticos; la educac16n popular de los 
principios de esfuerzo propio subsidiado; 
el desarrollo econdmico general; el reparto 
de materiales; el uso y titulo de los terre
nos; y la rnigrac16n y su control. 

4. 	 FORMULACION DE PRINCIPIOS Y 
ELEMENTOS DE UN PROGRAMA 

Para ser factible un programa debe re
flejar los principios que lo gobiernan; debe 
ser apropiado para la situaci6n local; de
doesaprcc;ydeesarnambe 	 utilizar los recursos naturales hasta 
donde sea prdctico; y debe estar en armo
nia con la cultura y los recursos de la 
regidn. 

Al formular los principios y el progra
ma hay que liegar a conclusiones sobre 
las clases mAs necesarias de mejoras de 
las viviendas que se pueden desarrollar 
con los recursos disponibles, tomando en 
consideraci6n tanto las necesidades ur
gentes de albergues como la diversidad die 
demandas de los recursos disponibles. 

Consideraciones fiscales dan lugar a 
medidas para la formulaci6n de incremen
tos del capital privado, estimulo para aho
rros, inversiones, prdstamos con bajos r6
ditos, pagos iniciales de poco monto y 
amortizaciones prolongadas y, naturalmen
te, la consideraci6n de medidas por medio 
de las cuales las familias individuales pue
dan y tengan interds en la constducci6n 
de un hogar o el mejoramiento de sus 
condiciones de vida (con o sin ayuda eco
n6mica directa), paulatinamente y contan
do exclusivamente con sus ingresos del 
momento. Habrd de tomarse medidas
apropiaaas para lograr la meta sin el pe
ligro de una inflaci6n seria: por ejemplo, 
un limite de volumen, el uso de materiales 
abundantes, los controles de cr6dito, la 
eliminaci6n de la especulaci6n y el uso 
de la cantidad mixirna de esfuerzo propio 
subsidiado. 

El programa debe reflejar las medidas 
para la producci6n y distribuci6n de los 
materiales de construcci6n con un desper
dicio minimo en el uso y una destrucci6n 
minima de recursos naturales; los princi-
Dios para proporcionar tierras o alguna 
forma de derecho de ocupaci6n a la tie
rra; principios con respecto al esfuerzo
humano incluyendo sus luentes, recluta
miento, adiestrm.inuo de mano de obra 
experta o inexperta y, finalmente, el es
fuerzo propio.
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Deben incluirse la publicidad y educa-
ci6n para lograr un apoyo popular al pro-
grama de construcci6n por esfuerzo propio 
subsidiado, asi como una investigaci6n pa
ra asegurar una economia mixima en el 
logro de los mejores resultados con los 
recursos disponibles. 

El programa debe incluir (1) Disposi-
clones de organizaci6n que definan los pa-
peles de los organismos ya existentes o 
nuevos, pdblicos o particulares; (2) la res-
ponsabilidad por las diferentes fases del 
programa; (3) los mdtodos que seguir a 
travds de revisiones peri6dicas; (4) la re-
visi6n de las metas segfn lo que indique 
la experiencia, los cambios de condiciones 
y los nuevos conocimientos. 

Finalmente, todas estas medidas se ha
brdn de reflejar en una serie de recomen-
daciones que se presentardn a la conside-
raci6n de las autoridades respectivas. 

TIPICAS5. RECOMENDACIONES 

Un ejemplo del modo como un asesor 
de construcci6n de viviendas resolvi6 un 
problema en Centroamdrica y prepar6 sus 
recomendaciones se describe en la siguien-
te cita de su informe al Director de la Mi-
si6n. 

"De acuerdo con su reciente petici6n, 
he intentado hacer una apreciaci6n rdpida 
de la situaci6n de la vivienda en la capital, 
despuds de celebrar juntas con miembros 
del personal a su cargo, dirigentes civicos, 
banqueros, arquitectos e ingenieros y ha-
cer visitas a los barrios bajos y sitios Dro-
puestos para el desarrollo de un programa 
de la vivienda. Mis comentarios en sintesis 
se encuentran en los siguientes prrafos: 

Como es el caso en la mayor parte del 
mundo, existe una situaci6n dificil en el 
aspecto de la vivienda. Los intentos para 
solucionar el problema han sido espord-
dicos e inadecuados en lo que se refiere 
al volumen. Ha faltado coordinaci6n total. 

En breves tdrminos, la situaci6n se re-
suelve en los siguientes patrones de nece-
sidades urgentes: 

1. Proporcionar viviendas adecuadas 
para alquilar a grupos de bajos ingresos 
que, por temperamento o por el tipo de 
su empleo, no se interesan por poseer casa 
propia. Se requiere subsidio. 

Una manera de atacar este problema se 
ha resuelto en un programa limitado. Los 

alquileres son de 5 d6lares por mes (algu
nas unidades libres de renta). Se trata 
aquf de alrededor de 900 unidades. 

2. La construcci6n de viviendas ade
cuadas que sean adquiridas por miembros 
de los grupos de bajos ingresos. 

Se ha estado desarrollando, desde hace 
algtin tiempo, un programa de la vivienda 
ptiblica que construye casas para vender 
a familias de bajos ingresos. Se han rea
lizado varios proyectos con una produc
ci6n total de 800 unidades. Son factibles 
para las familias que ganan desde 65 d6
lares por mes, o mds, pagos mensuales ba
sados en una amortizaci6n a 20 afios y 3% 
anaal. Se requiere un pequefio subsidio. 

3. Si pudieran conseguir prdstpmos en 
tdrminos favorables, un programa de prds
tamos para estimular la posesi6n privada 
de casas adecuadas para aquellos que pue
dan pagar albergues propios construidos 
por contratistas. 

Cuando menos en una forma se ha 
atacado el problema. Se han prestado fon
dos gubernamentales a duefios responsa
bles de terrenos. Las condiciones d3 prds
tamo consisten en el 50% del valor total 
del valor de casa y terreno, una amortiza
ci6n a cinco afios y 8% de interns anual, 
mds cargos adicionales fijos. Se han hecho 
alrededor de 2,000 prdstamos de este tipo 
con un valor medio de 5,000 d6lares. La 
lista de solicitantes contiene alrededor de 
7,000 mds. Los ingresos de las familias 
empiezan con una cifra qvie sobrepasa a 
100 d6lares por mes. 

4. El mejoramiento de la vivienda ru
ral por medio del uso mds indicado de 
materiales regionales, el trabajd de las 

familias interesadas y posiblemente la apli
caci6n de pequefias cantidades de materia
les escasos que mejorardn los resultados 
finales en una proporci6n favorable en 
relaci6n al costo. 

Un intento de resolver este problema 

general estd representado por el Programa 
de Desarrollo Rural. Tengo entendido que 
hay fondos disponibles para este progra
ma desde el afio en curso. 

Me parece que se han atacado, en una 
o en otra forma, casi todos los aspectos 
del problema. Como es el caso en la mayo
ria de los lugares, el volumen de produc. 

ci6n todavia es insignificantes cuando se 
compara con la necesidad total. 
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Un hecho se destaca. Las familias urba-
nas con una ganancia mensual de menos 
de 65 d6lares no se incluyeron en los es-
fuerzos anteriores por resolver el proble-
ma. Esas familias representan una pro-
porci6n grande de la poblaci6n de la ca-
pital (el grupo con una ganancia menor 
de 100 d6lares compone un 60%, segdn la 
opini6n de dirigentes civicos bien infor-
mados). 

RECOMENDACIONES 

Recomiendo que la actividad de la Mi-
si6n en conexi6n con la vivienda incluya: 

1. Un apoyo continuo al organismo 
que coordinari, formular programas y 
definirai principios para la construcci6n de 
viviendas. (El propuesto INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA). 

2. La consolidaci6n de programas ur-
bano y rural de construcci6n de viviendas 
y 	 de mejoramiento y expansi6n del pro-

Sde la Misi6n.grama 
3. El 	 apoyo continuo a un programa 

mds extenso de prdstamos hipotecarios. 

a la idea de una vivienda4. Apoyo 
enmultifamiliar de varios pisos, dividida 

unidades para alquilar. La capital no pue-
una ciudad de edificiosde continuar como 

de un solo piso, descuidadamente extendi-
costos 	de servicios y transportesda. Los 

(tanto en tiempo como en dinero) lo hari 
prohibitivo. 

5. Un 	 intento, a trav~s del nuevo pro-

yecto que ahora se estd discutiendo, para 
ayudar al gobierno en una demostracidn 
de una solucidn prdctica, de largo alcance 
autoliquidable, del hasta hoyoy dificil yi ainh snoautluidable el hasta rsi an 
no resuelto problema de hogares propios 
para el grupo urbano de familias de baos 
ingresos que perciben entre 40 dlares y 
65 d61ares por mes. 

Hago esta uiltima recomendaci6n des-
puds de considerar la posibilidad de que, 
si el dinero disponible se invierte en cual
quiera de los intentos anteriores de resol-
ver otras fases del problema, varios cientos 
de casas nuevas, muy necesitadas, esta
rian disponibles. Sin embargo a la luz de 
la necesidad total pareceria que el impacto 
de nuestra ayuda no seria especialmente 
significativo y ciertamente no seria una 
ayuda mdixima desde el punto de vista 
tdcnico. 

Por otra parte, si nuestros recursos tdc
nicos y econ6micos pudieran ayudar al 
gobierno con una primera demostraci6n 
de una soluci6n de largo alcance, auto
liquidable, que ofreciera la esperanza de 
albergue adecuado a grupos de ingresos 
mensuales entre 40 y 65 d6lares, nuestra 
contribuci6n seria algo que realmente val
dria la pena y que llevaria consigo un im
pacto considerable y duradero. 

Estas personas se sienten frustradas, 
inquietas y apdticas. Muchas desean ser 
duefias de hogares y algunas se estdn es
forzando por comprar pequefnos lotes, con 
pagos sacados de sus ingresos para mejo
rar en un futuro lejano y la choza que 

de ellas estdn viconstruyan. La mayoria
viendo en lugares sobrepoblados e inade
cuados, pagando una proporci6n extrema
damente alta de sus ingresos como alqui
ler (en algunos casos hasta el 50%). Un 
albergue adecuado, proporcionado por un 

plan de fomento d ela posesi6n de la casa, 
Dodria llevar a la conciencia de este grupo 

no s6lola comprensi6n de que su gobierno
estd tamreconoce su problema sino que 

bidn esforzdndose por ayudarlos en su so
luci6n. 

Antes de que yo hiciera estas recomen

daciones, investigud la posibilidad de de
alsarrollar alguna soluci6n 	prdctica pro

ocublema que proveyera casas adecuadas 
padas por sus duefios, en un lugar de las 
viviendas que actualmente habitan, las 
cuales podrian paagrse en abonos tomados 
de sus ingresos durante un periodo razo
nables de tiempo. 
incluyenMis con bastante detallefavorables sehaliazgos fueron en 	el infor-y 

de estosme adjunto. Fue sobre la base 
e p o lmetos 	u e, d esuas de 

datos que, despus de investigar el proble
ma, se propuso la introduccifn del prin
cio de esfuerzo rropio con ayuda hecho 
en la anterior recomendaci6n mimero cin
co (en que el valor del trabajo de las 
familias mismas que ayudaran a construir 
sus propias casas bajaria el costo de una 

vivienda adecuada hasta un grado en que 
ellos pudieran pretender pagarla). 

INFORME AL DIRECTOR SOBRE EL
 
FOMENTO DE LA VIVIENDA
 

Introduei6n 

Se ha precisado una zona en que existe 
mucha necesidad de viviendas en la Capital 
y para la cual no se ha encontrado ninguna 
soluci6n prdctica. El prop6sito de este 
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informe es explorar los medios posibles 
de soluci6n. 

La zona necesitada se encuentra en los 
grupos donde el jefe de la familia gana 
entre 40 y 65 d6lares por mes. El ndmero 
de fainiliares tiende a variar en sentido 
inverso con el monto de sus ingresos. 

Es significativo que "las cabezas duras" 
despuds de las manifestaciones politicas se 
encuentren principalmente dentro de este 
grupo econ6mico. 

Este grupo vive generalmente en locales 
sobrecargados de gente, inadecuados y al-
quilados, pagando algunas veces hasta el 
50% de su ingreso total por el albergue. 
Existen frustraciones y descontento. Se 
reduce la eficiencia. 

La esperanza maxima de la mayoria 
consiste en una choza construida por es-
fuerzo propio en un terreno que habrdn 
comprado durante aflos de esfuerzo. 

Pareceria que una soluci6n prActica y 
largo alcance, que se pagara asi misma, 
para alojar dignamente a estas familias, 
sin convertir la ayuda en caridad, daria 
una contribuci6n a su progreso social, 
econ6mico y politico, 

El problema se resuelve en: costos de 

terrenos, mejoramiento de la zona v cons. 
trucciones dentro de sus posibilidades dePago:Sin
pago: 
Terreno 

Una investigaci6n rdpida indica que los 
terrenos adecuados, no beneficiados. se 
Dodrian adauirir a costos que varian desde 
1 hasta 1.50 d6lares por metro cuadrado. 
Si se utilizan terrenos del gobierno, a costo 
para el gobiero, en este vrograma, tengo
la crencia, basada en los informes concer-
nientes a una zona sugerida para el primer 
proyecto, aue se puede calcular aue el te-
rreno sin beneficiar costaria, por unidad 
de vivienda, alrededor de 270 d6lares por 
casa, con una densidad razonable de po-
blaci6n. 

Mejoramiento del sitio 
Se estableceriin normas minimas razonabls paa 
ls meoraients dl siio, 


nables para los mejoramientos del sitio. 
las que incluirdn caminos transitables en 
todo tiempo (sin aceras), y agua, electri-
cidad, y medios simples para deshacerse 
de los desperdicios, asi como sistema de 
alcantarillado. 

Los costos de aplicaci6n de estas nor-
mas variardn en cada sitio. Pam los pro-

pdsitos de este informe se ha considerado 
un gasto medlo de 225 d6lares por caa. 

Estructur 
Yo recomendaria, considerando a la fa

milia media de 5.4 personas, que un alber
gue minimo fuer: 

a) Cincuenta metros cuadrados de su
perficie cubierta con posibilidades de au
mento. 

b) Que incluyeran espacio para estan
cia, comedor, cocina, dos recknaras (con 
una parte de la estancia adaptada pam 
utilizar como "dormitorio), lavadero par 
platos, pileta, regadera, sanitario y sistema 
para eliminar las basuras. 

c) Que sea una construcci6n sencilla, 
resistente a temblores, que utilice mate
riales regionales y refleje preferencias y 
pr~cticas locales. 

Los estudios preliminares indican que 
semejantes casas podrdn construirse en 
nimeros razonables por contratistas, con 
construccifn y tdcnicas mejoradas de pro
yecto, con un costo de alrededor de 40 
d6lares por metro cuadrado -un costo 
total de construcci6n, por vivienda, de 

2,000 d6lares. 

Costos 	totales calculados 
incluir beneficios a la comunidad,

si es que existen o que pudieran hacerse 
necesario, los costos calculados bajo pro
cesos normales de contratacidn serian: 

E.U. D6lares 
Terreno 270.00 
Mejoras al sitio 225.00 
Estructuras 2,000.00 
Proyectos e imprevistos 175.00 
Costo total calculado 2,670.00 

Posibilidad de pagar 

Yo sugeriria que cualquier familia con 
un ingreso mensual dentro de nuestros 
limites (40 a 65 d6lares por mes) no debe 
comprometerse a pagar mds de cuarta 
parte de su ingreso por coricepto de vivien
das, y esta iblo eidsuma debe incluir cargos fijosevco .drneuy servicios ptiblicos I durante un periodo 
largo de amortizacidn, aunque una propor
ci6n menor serfa de desearse en esta cate
gorfa. 

2 Cargos mensuales: Seguro EU. d6lares 1; ser
vicios de prdstamos, 0.35 centavos de ddlar; elec
tricidad, EU. dWlares 2; y agua 1 d6lar. 
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Sobre esta base, y segdn el patr6n ya
establecido en las casas previamente cons-
truidas por el gobierno para su venta (una
amortizaci6n a 20 afios con tres por ciento 
de interds anual y cargos nominales fijos),
ninguna familia del grupo en consideraci6n 
podria, aun despuds de hacer un pago ini-
cial de 5% que podria juntarse durante 
el periodo de construcci6n, amortizar una 
casa con un costo total de 2,670 d6lares 
bajo las condiciones existentes sin subsidio 
indirecto existe puesto que los reditos so
bre prdstamos de tipo hipotecario se basan 
en el 50% del valor total, en un periodo
de amortizaci6n de cinco afios y un r~dito 
de 8 % anual mis cargos fijos. 

Asi, todas las familias tienen que reci-
bir alguna forma de ayuda aparte do las 
condiciones econ6micas extraordinaria-
mente favorables que se les ofrecen si es 
que habrian de conseguir una vivienda 
adecuada. Es necesario reducir los gastos 
sin sacrificar la calidad. 

Una t~cnica para reducir costos 

Una tdcnica que ha resultado efectiva 
en muchas partes del mundo promete ser-
vir bien bajo las condiciones aue aauf pre-
valecen. Se llama construcci6n por es-
fuerzo propio subsidiado. 

Bajo este sistema y con el gobierno 
actuando como patrocinador (v en cierta 
forma como contratista general) se sumi-
nistrarian terrenos, mejoras parciales al 
sitio de construcci6n, proyecto de casas,
sencillos y ffciles de construir, materiales 
para construcci6n, herramientas y equipo, 
una cantidad limitada de mano de obra 
experta y una supervisi6n bien prepara-
da durante el periodo de construcci6n. 

Por otra parte, las familias que se ha-
brin de albergar en las casas tienen que
contribuir sus horas libres para trabajar 
en la construcci6n de su casa. Se encar 
gan de devolver al patrocinador el costo 
neto de los servicios que dste proporcione.
Ha sido la experiencia general que se pue. 

da contar con un tiempo medio entre 
veinte y veinticuatro horas por semana 
de mano de obra, suministrada por el jefe
de la familia, mds diversas horas de ayuda 
por otros miembros de la familia durante 
las etapas mds adelantadas de la construc
ci6n ,tanto antes como despuds de ocupar
la vivienda. Contra este ahorro hay que
considerar el costo de un programa de 
adiestramiento para acondicionar a las 
familias para el trabajo de la construcci6n. 

La calidad del producto terminado, que 
se produce bajo un programa bien orga
nizado de construcci6n con esfuerzo pro-
Dio v ayuda oficial, se ha comprobado ser 
igual, y a veces superar, la de la construc
ci6n por contrato. Un programa de esfuer
zo propio con ayuda no simplifica un 
programa de construcc16n, sino que pre
senta complicaciones. Sin embargo, estos 
programas se estdn realizando con 6xito, 
en muchas partes del mundo. 

Puede esperarse un ahorro que varla 
entre 20 y 30% del costo de la estructura 
de una vivienda en casas urbanas. En la 
actualidad, el costo calculado de materia
les para la estructura de 2,000 d6lares an
tes mencionada, es de 1,150 d6lares, dejan
do un remanente de 850 d6lares, la mayor 
parte del cual podria representar el valor 
de una contribuci6n 100% de la familia, 
la eliminaci6n de ganancias, etc. 

Basdndose en las proposiciones que se 
han descrito con anterioridad, parecerfa 
aue con la aplicaci6n del sistema de es
fuerzo propio subsidiado se podria lograr 
un mejoramiento importante en la vivien
da, sobre una base que se pagaria as! mis
ma, para familias en el grupo econ6mico 
de 40 a 65 d6lares mensuales de ingreso.
Las personas en el extremo inferior de la 
categoria tendrian que aceptar algo menosque las otras, pero una mejora verdadera 
en la vivienda podria esperarse aun en el 
caso de las primeras. Las previsiones para
lograr mejoras y expansi6n futuras, po
drian hacer aceptable esta situaci6n. Se 
espera que 1,000 familias podrian tomar 
parte en la demostraci6n igual. 
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