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PROLOGO 

Este estudio fue preparado durante el aflo de 1980 por Planning andDevelopment Collaborative International (PADCO) bajo los auspicios dela Oficina de la Vivienda de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y financiado por esta oficina. 
El prop6sito de este estudio
 era de recabar la informaci6n y formular las recomendaciones respecto

al Sector Habitacional 
 de la Replblica Dominicana.
 

El grupo de estudio Lue dirigido por el Sr. Joseph E. Arington,Vicepresidente de PADCO. 
Otros integrantes del grupo fueron el Sr. Lee
Baker, el Sr. Richard Burton y la Sra. Marilyn Dawson de PADCO.
 

Los resultados y recomendaciones del informe han sido revisados enforma detallada y discutidos con representantes del Gobierno de laRepfblica Dominicana. Aunque el informe emana de una estrecha cooperacion del grupo y de sus contrapartes, no puede interpretarse como
 una posici6n oficial del Gobierno o de la Agencia para el Desarrollo
 
Internacional.
 

Sin embargo, esperamos que el Gobierno de la Repdblica Dominicanaconsidere de utilidad al informe y las recomendaciones en el inclu~das
 
en la formulaci6n y ejecuci6n de sus futuros programas de vivienda. 

Peter M. Kimm 
Director
 

Oficina de la Vivienda
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RESUMEN A NIVEL EJECUTIVO
 

A. LA SITUACION DEL ±AIS
 

1. Poblaci6n y Empleo
 

La Reprblica Dominicana es 
un pals de escasa extensi6n territorial,
 

de aproximadamente 48.400 kil6metros cuadrados, cuyo crecimiento demo

grafico ya constituye uno de sus principales problenas. La poblaci6n 

estimada en 1979 Tue de 5,4 millones de habitantes, con una densidad de 

112 personas por kil6metro cuadrado -- superior a la de muchos otros
 

palses latinoamericanos.
 

La tasa de crecimiento demogrfifico anual nacional es del 2,Y por
 

ciento. Sin embargo, en las areas urbanas, el promedio es de 5 a 6
 

por ciento. Esta tasa de crecimiento urbano se ha acentuado por una
 

marcada migraci6n del sector rural hacia el urbano, siguiendo las aparentes
 

diferencias urbano-rurales en cuanto a condiciones generales de vida,
 

ingresos y oportunidades de empleo. En las ciudades, el gobierno se ve 

presionado a confrontar las crecientes demandas de empleo y servicios
 

basicos esenciales para la poblaci6n mayoritaria de ingresos bajos y
 

marginales. El crecimiento el notable y los problemas urbanoses ms son 

m~s graves en Santo Domingo (la capital) y en Santiago. Sin embargo, las
 

ciudades m~s pequeflas tambien estan creciendo. Dada la actual escasez de
 

fondos en el sector pdblico, los compromisos de financianiento externos 

enfocados hacia otras prioridades y el enfasis de las adjudicaciones
 

presupuestarias a las 
zonas rurales, sera necesario idear nuevas f6rmulas
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para planificar y distribuir de manera eficazms los limitados recursos
 

existentes.
 

Debido al rapido crecimiento de la poblaci6n urbana, el incremento
 

de la fuerza laboral urbana todavia no ha venido aparejado con la
 

creaci6n de nuevas oportunidades de trabajo, y el desempleo 
 general se 

estima entre el 20 y el 24 por ciento en las ciudades. En otro estudio
 

se ha estimado que el 25 
por ciento de la fuerza laboral urbana est9 sub

empleada y sufre de un correspondiente nivel de ingreso bajo. 
Mgs del 40
 
por ciento de los individuos empleados ganan ingresos mensuales de menos
 

de RD$100. 
Para 1978 la distribuci6n mensual del ingreso familiar se esti

maba de la siguiente manera:
 

Distribucion del Ingreso Mensual de la Failia Domnicana
 

1978
 

Ingresos 
 Porcentajes de Familias
 
(RD$) 
 Total Urbano Rural 

0 - 10 31,5 19,8 
 39,9101 - 300 49,1 50,4 
 48,3301 - 6oo 
 13,0 18,0 9,4

601+ 
 6,4 11,8 2,4
 

Datos obtenidos de: 
 Banco Central, El Presupuesto de la Familia Dominicana,
 
Ingreso y Consumo Familiar. 

En el campo de la salud, las necesidades de la poblaci6n dominicana
 

son casi abrumadoras. En 1977, se estima que el 50 por ciento de la 

poblaci6n que vivfa por debajo de los l'mites absolutos de pobreza sufria 

de desnutrici6n. 1 Las mejoras en la duraci6n promedio de la vida, mortalidad 

1 Misi 6 n del Banco Mundial de Desarrollo Socio-Econ6mico. Estimaci6n basada en 
la definici6n estandar de pobreza que es la falta de ingreso suficiente para unadieta adecuada mns gastos minimos que no son de alimentaci6n -- m~s de unmill6n de personas o sea el 44 por ciento de la poblaci6n total en 1977.
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infantil y otros Indices indicadores de la salud no han alcanzado el 

ritmo de crecimiento de las condiciones econ6micas 
en general ni el nivel
 

de otros parses con un grado de desarrollo socioecon6mico similar.
 

A pesar de la gran expansi6n de los programas educativos prublicos y
 

privados en la Rep6blica Dominicana durante los iltimos aflos, la cobertura
 

global del sistema educativo todavla es relativamente baja: el 20 por
 

ciento de la poblaci6n entre los 10 y 30 aflos de edad no ha recibido ninguna
 

instrucci6n y solamente el 50 al 60 por ciento de ese grupo ha recibido
 

alguna educaci6n primaria. Las tasas de retenci6n en las escuelas 
son
 

extremadamente bajas. 
 Los programas de educaci6n no convencional para
 

adultos y para las personas que abandonaron la escuela son practicamente
 

inexistentes.
 

2. La Economla 

Una de las caracteristicas principales de la economla dominicana es
 

la preponderancia de actividades en el sector primario. 
Casi todo el
 

ingreso derivado de las exportaciones se obtiene de las actividades
 

primarias, que a su vez se aprovechan para financiar las importaciones
 

y para la acumila.ci6n de bienes de capital (maquinarias y equipo) del
 

exterior. La diversificaci6n limitada de las exportaciones ha hecho que
 

la Replblica Dominicana sea extremadamente dependiente de los mercados
 

mundiales. El valor de las exportaciones sigue siendo bastante inestable
 

y el comercio exterior se encuentra en un estado de fluidez la mayor parte
 

del tiempo.
 

La economa tambien ha demostrado muy poco poder para generar oportu

nidades de empleo productivo para la poblaci6n. Todav~a no se han identi

ficado los incentivos y programas especificos que puedan aumentar la
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intensidad laboral de la producci6n, que es bastante baja. Esto ha 

resultado en una gran concentraci6n de lapoblaci6n econ6micamente activa
 

en actividades o servicios del sector terciario en vez de actividades
 

relacionadas directamente con la producci6n de bienes de capital. 
En
 

t~rminos cuantitativos, alrededor del 50 
por ciento del PNB se concentra
 

en el sector de los servicios, y representa probablemente la mitad de la
 

poblaci6n econ6micamente activa.
 

La alta concentraci6n de la industria y comercio en Santo Domingo y
 

Santiago, que tambign caracteriza a la economa, ha creado una falta de
 

equilibrio espacial, inhibiendo asl un proceso racional de integraci6n
 

econ6mica. 
Esto, a su vez, ha resultado en la existencia de regiones
 

economicamente despojadas. 
Entre las que se encuentran en las peores
 

condiciones en este respecto estg la Regi6n Sur-Oeste y la Regi6n Nor-Este.
 

3. Metas Nacionales
 

Hasta esta fecha la Repiblica Dominicana no ha tenido ningrn plan
 

nacional para guiar su desarrollo. Este ha sido un grave obstaculo para 

la adjudicaci6n eficiente de los recursos p6blicos y privados. 
En las 

ciudades, el gobierno se ve presionado a prestar los servicios basicos 

esenciales pars la poblaci6n mayoritaria de ingresos bajos y marginales. 

El crecimiento es ms notable y los problemas urbanos son mas serios en 

Santo Domingo y en Santiago. Sin embargo, las pequeffas ciudades tambien 

estsn creciendo (vease Anexo Estadfstico; Cuadros 1-20, 1-30 y 1-31
 

detallando las tasas de crecimiento anual y tamafio).
 

El impacto desastroso del Huracan David en 1979 culmin6 en una 

tendencia de reducci6n del crecimiento del PNB que comenz6 en 197h.
 

Menores ingresos devengados de la exportaci6n, un lento crecimiento de la
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producci6n industrial y actividades de construcci6n, un desempleo creciente
 

contlnuo, una disminuci6n en los ahorros y bajo rendimiento de los in

gresos fiscales del pals, adem~s de un deterioro en su inventario de
 

capital fijo, fueron algunos de los sintomas de un modelo econ6mico
 

obsoleto. El gobierno, mediante nue-ras medidas polfticas ya adoptadas,
 

ha definido objetivos que tienden a eliminar los factores estructurales
 

que han obstrufdo el crecimiento sostenido de la economla dominicana,
 

dirigidos tanto a la estabilizaci6n de problemas a corto plazo como a 

objetivos a plazos ms largos para el desarrollo socioecon6mico por medio
 

de una estrategia que tienda a:
 

* reorientar la producci6n hacia las exportaciones;
 

* 
motivar ahorros adicionales y mejorar la adjudicaci6n de los mismos;
 

e estimular el uso de mano de obra y otros insumos internos;
 

* canalizar recursos pgblicos cada vez mas escasos hacia un apro

vechamiento mas efectivo desde el punto de vista del costo.
 

Esta estrategia se ha incorporado en el Plan Trienal de Inversiones
 

P6blicas 1980-82, preparado por la Oficina Nacional de Planificaci6n
 

(ONAPLAN). De acuerdo con las pautas econ6micas para el desarrollo del
 

pals, la ONAPLAN ha tratado inicialmente de ordenar y asignar prioridades
 

a los proyectos del sector p-blico e incorporarlos dentro del presupuesto
 

anual de cada entidad respectiva.
 

B. DEMANDA DE VIVIENDAS Y GRUPOS META POTENCIALES
 

1. Demanda Habitacional
 

Hasta ahora no se ha efectuado ningin estudio significativo sobre la
 

situaci6n de la vivienda en la Rep-blica Dominicana, pero es evidente que
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la vivienda es vastamente inadecuada y que existe una necesidad abrumadora
 

de un mayor ndmero de mejores viviendas.
 

La magnitud de la vivienda sub-estsndar en las greas rurales se ha 

estimado previamente en un 85 por ciento y los deficits urbanos han
 

fluctuado entre el 50 y el 70 por ciento. 
A pesar de que estas estimacio

nes puedan ser equivocadas dada la situaci6n actual, las cifras no son de 

utilidad alguna para la elaboraci6n del proyecto. 
Con base en los
 

Indices de vivienda y servicios basicos establecidos y utilizados por el
 

Grupo de Estudio, una estimaci6n mas conservadora del deficit habitacional 

para 1974 sugiere que del 54 al 64 por ciento de la poblaci6n rural (entre
 

288.285 y 341.640 familias) vivIan en viviendas extremadamente inferiores,
 

al igual que del 13 al 23 por ciento de la poblaci6n urbana (eLtre 57.800
 

y 96.800 familias). 
 Estos grupos deben recibir consideraci6n prioritaria
 

en el dise~fo de soluciones para mejorar las viviendas existentes.
 

Es evidentemente urgente tambi6n la necesidad de construir viviendas
 

para satisfacer la demanda que resulta de la formaci6n de nuevas familias. 

Si las familias nuevas no reciben viviendas, solo podr~n agravar el haci

namiento y aumentar el n1lmero de colonias marginales y precarias que han
 

llegado a ser caracterfsticas tanto de las areas urbanas como de las
 

rurales. A fin de satisfacer las demandas estimadas de viviendas nuevas
 

debido al nuevo crecimiento demogrfico - urbano y rural --debera 

construirse un promedio de 32.900 unidades de vivienda nuevas u otros 

tipos de habitaciones (29.300 unidades urbanas y 3.600 unidades rurales). 

2. Grupos-Meta Prioritarios
 

El tamaflo de la poblaci6n meta prioritaria existente se ha estimado 

de manera conservadora entre 351.045 y 452.724 familias marginales, que 

representan entre el 27 y el 47 por ciento del total de las familias. 
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a. El grupo meta urbano. El grupo meta urbano representa alrededor 

del 25 por ciento de la poblaci6n meta total, y el 18 por ciento del total 

de la poblaci6n urbana. Puede dividirse por tipo de vivienda, de la 

siguiente manera: 

Composici6n del Grupo Meta Urbano
 

1974
 

Tipo de Vivienda Nl~mero de % del Tipo de Vivienda 
Familias Inclufdo en el Grupo Meta 

Vivienda qnifamiliar est'ndar2 13.900--41.700 5-15 
R~stica 42.500-53.100 40-50 
Provisional 1.300- 1.800 25-35 
Usos no convencionales 100- 200 5-15 

TOTAL 57.800-96.800
 

b. El grupo meta rural. El setenta y cinco por ciento de la pobla

ci6n meta total vive en las zonas rurales. El cincuenta y nueve por ciento
 

de esta poblaci6n rural es considerado como marginal. El cuadro
 

siguiente muestra la distribuci6n de la poblaci6n meta rural seg~n el
 

tipo de vivienda.
 

2 La palabra "estgndar" usada aqui significa unidades separadas de 
viviendas p-'a una familia y no denota una casa que reune las normas 
mfnimas ,.r.:ptadas. Vease el Capftulo II para una descripci6n completa. 
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Com.)osici6n del Grupo Meta Rural
 

1974 

Tipo de Vivienda Nlmero de % del Tipo de Vivienda 
Familias Inclufdo en el Grupo Meta 

Vivienda unifamiliar estandar 
Rdstica 
Provisional 

75.400- 96.900 
210.100-240.200 
2.000- 2.200 

40-50 
70-80 
70-80 

Usos no convencionales 
Bateys 

4hj-
2.liO-

500 
2.800 

50-60 
30-ho 

TOTAL 290.000-342.600 

C. INSTITUCIONES DE LA VIVIENDA
 

Actualmente, la mayor fuente de financiamiento para viviendas en le, 

Repfblica Dominicana son las Asociaciones de Ahorro; y Prgstamo (SAAP), 

junto con el Banco Nacional de la Vivienda (BNV), los bancos hipotecarios, 

la banca comercial privada y dos instituciones del sector pdblico, el
 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y el Instituto de Axilios y
 

Vivienda (INAVI). El total de la cartera de prestamos de estas institu

ciones al comienzo de 1979 era de 320 millones de d6lares. 
El sistema
 

de ahorro 
y prestamo, que comprende al BNV y a las SAAP, representa el 

45 por ciento del financiamiento de la vivienda. La banca comercial
 

ofrece prestamos a corto plazo, y a menudo solo sirven de complemento a
 

los prestamos de las instituciones mlls especializadas. Los bancos hipo

tecarios comenzaron a operar en 1973 y actualmente son responsables de
 

alrededor de un 20 por ciento de los prestamos existenues en el sector.
 

El INVI y el INAVI, creados para financiar y proporcionar vivienda
 

para grupos de bajos ingresos y empleados del sector p6blico, representan
 

menos del 15 por ciento del total de los prestamos para viviendas y sus
 

creditos han crecido muy poco desde 1975.
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Las instituciones y entidades que tienen la primordial responsabili

dad pars, la proporci6n de se-.icios urbanos basicos son la Corporaci6n del
 

Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), el Instituto
 

Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), la Corporaci6n 

Dominicana de Electricidad (CDE), la Secretarfas del Estado de Obras 

Pdblicas y Comunicaciones (SEOPC), los gobiernos municipales y la Liga 

Municipal Dominicana (LMD). 

D. 	 PROBLEMAS Y LIMITACIONES QUE OBSTACULIZAN LA PROVISION ADECUADA 

DE VIVIENDAS 

A continuaci6n se indican los principales obst~culos y problemas
 

que inhiben el suministro de viviendas, particularmente para las familias 

de bajos recursos o marginales, asl como para satisfacer sus demandas 

de vivienda, y su consiguiente impacto. 

1. Principales Limitaciones que Obstaculizan el Suministro de
 

Viviendas. 

a. Limitaciones Administrativas/Institucionales
 

(i) Hasta ahora existe muy poca coordinaci6n a nivel
 

convencional que resulte efectiva entre las diversas
 

instituciones de financiamiento para viviendas.
 

(ii) 	Las inequidades geogr~ficas se han perpetuado con la 

concentraci6n de las instituciones crediticias y la 

consiguiente producci6n de viviendas en Santo Domingo y
 

en menor grado en Santiago y la disponibilidad relativa

mente limitada de dichas facilidades en otros lugares.
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(iii) La capacidad de financiamiento y producci6n de viviendas 

del INVI es sumamente limitada en la actualidad. 

(iv) No existen sistemas cont~nuos y eficientes para la
 

evaluaci6n de cada una de las etapas del proceso de
 

construcci6n, ni tampoco hay sistemas de informaci6n
 

integrados sobre el sector de construcci6n de viviendas.
 

b. Obst~culos tecnicos
 

i)No existen normas habitacionales especificamente dedicadas
 

a las necesidades y a la capacidad de pago de los grupos
 

de bajos ingresos. 

(ii) No existen mecanismos convencionales u oficiales para 

promover la investigaci6n aplicada de tecnologias 

que emplean mano de obra en forma intensiva, as! como 

la adopci6n de dise~os apropiados de vivienda e infr

estructura que enfatice el aprovechamiento de materiales 

producidos localmente y tecnicas tradicionales de 

construccion.
 

c. Limitaciones relacionadas con los recursos generalesy 
los
 

servicios bsicos
 

(i) En la mayor parte de las areas urbanas estg sobre

cargada la capacidad de los servicios pliblicos.
 

(ii) Los aumentos de los precios de los terrenos urbanos 

en el mercado privado contribuyen a los problemas que
 

confronta el desarrollo de programas de vivienda,
 

particularmente para los grupos de bajos ingresos.
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(iii) El sistema de registro de propiedades es sumaniente
 

complicado, requiere mucho tiempo y procedimientos muy
 

lentos para 3a transferencia de tierras y la otorgaci6n
 

de tftulos de propiedad.
 

(iv) La capacidad de los recursos humanos en las principa

les instituciones de viviendas ain no es adecuado para
 

cumplir con las funciones que les han sido asignadas.
 

d. Limitaciones en materia de recursos financieros 

(i) Las tasas de inflaci6n actuales y pasadas, junto con 

la tasa de interns mgximo del 12 por ciento para 

prestamos, establecidos por la ley nacional sobre la 

usuria, han resultado en tasas de intereses reales 

negativas para los depositantes e inversionistas en el 

sistema de cedulas hipotecarias y una correspondiente
 

falta en fondos disponibles para viviendas. 

(ii) 	El sistema actual de financiamiento para viviendas 

tiende a acumular los recursos financieros en entidades 

que proporcionan servicios a los mercados de viviendas 

para los cuales hay una demanda relativamente limitada, 

pero no alivia en forma alguna la escasez de fondos 

para el mercado de ingreso bajo y marginal, donde
 

existe una demanda cada vez mayor. Tiende a aumentar
 

en vez de disminuir las inequidades en la distribuci6n
 

de capital, incluyendo la distribuci6n de la propiedad
 

de tierras urbanas y el acceso a los mercados de
 

capital. 
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(iii) La actual modalidad de financiamiento,tambien soslaya 

y no soluciona la demanda latente de propiedad de
 

arriendo para las personas de ingresos bajos. 
Por lo 

tanto tiende a empeorar en vez de mejorar la disponi

bilidad actual de espacio habitacional para las familias
 

de ingresos bajos y marginales.
 

(iv) Las normas relativas al diseflo, demasiado ambiciosas,
 

y las condiciones de financiamiento altamente sub

sidiado han resultado en una producci6n limitada y 

en una falta de capitalizaci6n en los recursos publicos 

para la vivienda, y al mismo tiempo no han cumplido con
 

las necesidades de la mayor parte de la poblacion de
 

bajos recursos.
 

(v) El sistema de financiamiento informal o no convencional
 

del que deben depender las familias de bajos recursos y
 

marginales pueden servir para mantener bajos los
 

riesgos a corto plazo tanto para el prestatario como
 

para el prestamista; pero a largo plazo probablemente
 

sirven para aumentar en vez de disminuir los riesgos
 

de Indole econ6mico, ffsico y social a los que sin duda
 

se yen expuestos los grupos de ingresos bajos y
 

marginales.
 

(vi) Los m~todos actuales para la financiaci6n de la infra

estructura urbana que estg directamente relacionada
 

con la vivienda, junto con los problemas de la debilidad
 

del sistema de impuestos sobre la propiedad, resultan en
 

un deficit en el financiamiento y en niveles inadecuados
 

de servicios en la infraestructura urbana.
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(vii) 	Se han llevado a cabo muy pocos esfuerzos concertados 

para la identificaci6n y ejecuci6n de programas de 

credito para materiales de construcci6n y para programas
 

de construcci6n de auto-ayuda.
 

e. Plan o Polltica General
 

(i) No existe ningun plan o polftica global para la vivienda.
 

(ii) 	No existe ninguna polftica ni plan especifico del gobierno
 

en materia de vivienda dirigido a las necesidades y
 

capacidades de las familias de bajos recursos (la 

poblaci6n mayoritaria).
 

2. Principales Limitaciones Relativas a la Demanda Habitacional
 

a. Limitaciones Financieras
 

(i) Existe muy poco, si es que en realidad existe, credito
 

de bajo nivel a corto plazo disponible en forma con

tinua para los grupos de bajos ingresos para facilitar
 

el gradual mejoramiento o construcci6n de viviendas.
 

(ii) 	A pesar de las reorientaciones recientes en materia de
 

polftica, la mayor parte de las instituciones financie

ras para la vivienda consideran las inversiones en
 

viviendas de bajo costo como inversiones extremadamente
 

arriesgadas.
 

b. Limitaciones socio-culturales. A pesar de las excepciones
 

individuales de menor escala, la experiencia exitosa en la organizaci6n
 

comunitaria es bastante despareja. 

-13



2. Limitaciones en los esfuerzos de la comunidad y de auto

ayuda Por cuanto el acceso a informaci6n y credito es muy
 

limitado para las familias de ingresos bajos y marginales, su partici

paci6n es limitada en muchas de las decisiones que afectan su bien

estar b~sico.
 

E. RECOMENDACIONES
 

Aproximadamente el 70 por ciento de la demanda efectiva relacionada
 

con viviendas nuevas y rehabilitadas en el grea urbana de la Rep6blica
 

Dominicana durante los pr6ximos cinco aflos surgira de los grupos de
 

ingresos bajos. En las Breas rurales, los grupos de ingresos bajos 

,
comprenderL ,ms del 90 por ciento de la demanda efectiva. A pesar
 

de que estos grupos tienen una capacidad probada limitada para pagar 

su vivienda, han habido pocos programas de vivienda que ellos puedan
 

pagar en una base no subsidigda. La gran mayor~a de las familias
 

urbanas de bajos ingresos han tenido que vivir en colonias no plani

ficadas, a menudo ilegales, con bajos niveles de servicios urbanos. 

Las familias rurales se encuentran en situaciones ai~n peores en terminos
 

de los servicios pfblicos de apoyo en el sector habitacional.
 

Existen numerosas instituciones pfblicas y privadas para financiar
 

y construir viviendas y servicios conexos. Cumplen diversas funciones
 

a veces duplicadas, y existe muy poca coordinaci6n inter-institucional.
 

A pesar de que el actual gobierno esta tomando las providencias nace

sarias para aliviar algunos de estos problemas, hasta ahora ha habido
 

muy poca planificaci6n de polftica al nivel nacional para este sector.
 

En el pasado, algunas de las instituciones han cumplido con sus ob

jetivos de proporcionar viviendas, y otras menos numerosas han alcanzado
 

a los grupos de ingresos ms bajos que constituyen la mayor parte de la
 

demanda efectiva.
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La escasez de recursos financieros para la vivienda en los rltimos
 

afos ha acentuado alin m~s una situacion que de por si ya era crftica.
 

Es necesario atacar los problemas prioritarios que existen debido a las
 

pr~cticas conservadoras de las instituciones crediticias asi 
como a una
 

serie de impedimentos que existen en la producci6n de viviendas. 
Estos
 

impedimentos incluyen dificultades en la adquisici6n de tierras, defficit
 

en los terrenos con servicios basicos, producci6n y utilizaci6n limitada
 

de tipos locales y tradicionales de materiales de construcci6n y una
 

utilizaci6n limitada de soluciones y t~cnicas de construcci6n que emplean
 

mano de obra en forma intensiva. La capacidad que tienen los prograrnas
 

existentes para llegar a las familias de ingresos mas bajos tambien se
 

ve restringida por una serie de reglamentos implfcitos y explicitos
 

relativos a nuevas urbanizaciones que requieren normas mnimas que no
 

pueden costear y por las dificultades en obtener titulos legales a
 

los terrenos. No se ha planificado un n'mero suficiente de proyectos
 

para cubrir las necesidades espec~ficas de los grupos de ingresos bajos
 

ni se ha preparado su financiamiento. Actualmente, la capacidad insti

tucional de las principales instituciones responsables de buscar las
 

soluciones a estos grupos es inadecuada, aunque actualmente se estgn
 

realizando esfuerzos para corregir tales deficiencias.
 

1. Objetivos
 

Se proponen tres objetivos basicos para mejorar la efectividad
 

en el sector de la vivienda:
 

" Aumentar los niveles de producci6n de viviendas.
 

" 
Dirigir un creciente nimero de programas habitacionales
 

hacia los grupos de ingresos bajos.
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e Mejorar la eficiencia del financiamiento y entrega de 

viviendas. 

* Proporcionar un desarrollo institucional integrado para 

llevar a cabo los objetivos basicos enunciados. 

2. Estrategia Bgsica
 

A fin de lograr los objetivos citados, el gobierno debe estimular 

la participaci6n del sector privado en la construcci6n, venta y arriendo
 

de viviendas. Los recursos pliblicos deben enfocarse hacia la facilita

ci6n de la infraestructura basica e instalaciones comunitarias en
 

aquellos sub-mercados de bajos ingresos en los cuales los problemas
 

habitacionales 
 son m~s urgentes. A fin de poner en prsctica esta
 

estrategia, 
 algunas de las funciones de las instituciones de vivienda 

existentes tendran que ser reorientadas hacia un mayor apoyo a los
 

programas de menores ingresos. 
En el pasado, no ha habido una coordina

ci6n entre las instituciones del sector institucional. 
No ha habido
 

ninguna planificacion eficaz a nivel nacional para los prograynas de
 

vivienda. 
Debera mejorarse la coordinaci6n global en la planificaci6n
 

de los sectores piblicos y privados pars la vivienda. 

3. Recomendaciones sobre Responsabilidades Institucionales
 

Especificas.
 

Como parte imjortante de la respuesta del 
G.RD a los problemas del 

sector habitacional, se recomienda que se lleven a cabo una serie de 

proyectos piloto para mejorar las condiciones de las colonias marginales
 

de bajos ingresos que existen y de las 
casas individuales en las 'reas
 

prioritarias establecidas por ONAPLAN para la integraci6n y desarrollo
 

urbano/regional. A fin de llevar a cabo este programa, es importante 
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considerar las recomendaciones presentadas aqu para la financiaci6n y
 

organizaci6n. El programa de rehabilitaci6n y mejoramiento debe com

binarse con otros esfuerzos pilotos y asistencia en el desarrollo y
 

ejecuci6n de nuevas colonias de estandares m:nimos para familias
 

urbanas y rurales de bajos ingresos asf como proyectos de demostraci6n
 

de viviendas de bajo costo del BNV y de las asociaciones de ahorro y
 

prestamo asl como otras entidades del sector privado. La polftica,
 

planificaci6n y progranaci6n tanto para los programas piloto como
 

para los gue ya se encuentran funcionando, deber~n coordinarse por medio
 

de la secretaria de vivienda que se piensa establecer en el INVI. Esta
 

sera una de las primeras responsabilidades de dicha secretarla y del
 

personal de planificaci6n que esta'estableciendo el INVI.
 

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) deber'a enfocar sus 

actividades hacia la ejecuci6n de obras en proyectos de rehabilitaci6n 

y mejoramiento y la urbanizaci6n de nuevas colonias para personas de
 

bajos recursos. Gradualmente debera apartarse de la construcci6n,
 

arriendo y venta de viviendas para personas de ingresos intermedios.
 

AsI se evitargn los problemas asociados con la administraci6n y
 

financiamiento de viviendas por parte del gobierno, y estimulara la
 

participaci6n del sector privado en la construcci6n y financiamiento
 

de viviendas. Sin embargo, el INVI debera estimular los experimentos
 

del sector privado en viviendas mfnimas para personas de bajos recursos
 

y viviendas para alquiler.
 

El Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI) deberla 

prestar financiamiento limitado para los empleados prblicos, especial

mente para los trabajadores de bajos ingresos, para mejorar y rehabilitar 
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sus viviendas. De acuerdo con la 
polltica recienternente establecida,
 

deberfa retirarse del financiamiento directo y construccion de proyectos
 

habitacionales. 
Sin embargo, debera considerar la inveisi6n de algunos
 

fondos de pensiones gubernamentales en el fondo propuesto para vivienda 

y urbanismo. 

El Banco Nacional de la Vivienda (BNV) deberg continuar actuando
 

como organismo 
central del sistema de ahorros y prestamo. Aaems de
 

sus funciones actuales, las asociaciones de ahorro y pr~stamo podrian
 

servir como administradores de creditos en los programas de mejora

miento y rehabilitaci6n y eventualmente podran servir como fuente de 

hipotecas para otras instituciones. Los proyectos 
 piloto para viviendas
 

de bajo costo deberan ser llevados a cabo inmediatamente por el BNV 

y las SAAP. 

La CAASD, el INAPA, la SEOPC, la LMD y los gobiernos municipales
 

deberan 
enfocar una mayor parte de sus esfuerzos hacia las areas de 

menores ingresos en coordinaci6n con los programas de mejoramiento y
 

las nuevas soluciones para viviendas innimas. 
 Se recomienda la asistencia
 

tecnica a la SEOPC en la preparaci6n de normas y estandares de precios
 

accesibles para las urbanizaciones nuevas, asi como asistencia a la 

LMD y a las municipalidades para mejorar su capacidad. 

Deberin apoyarse los esfuerzos de la recientemente organizada 

Comisi6n Interinstitucional para la Coordinaci6n de Progranas de Viviendas 

(CICV), establecida por el INVI, a fin de aumentar la participaci6n
 

contfnua y eficaz de las organizaciones voluntarias privadas en el
 

sector de la vivienda.
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4. Propuesta para los Mecanismos Financieros y Condiciones para
 

Conceder Prestamos
 

Se recomienda el estudio y establecimiento de un fondo habitacional
 

y de desarrollo urbano, a la brevedad posible, con el Banco Nacional de
 

Reservas (BNR) actuando en calidad de agente fiduciario, bajo los auspicios
 

de. la ONAPLAN. Se propone el establecimiento de dicho fondo a fin de
 

financiar los proyectos de alta prioridad en materia de viviendas y
 

servicios basicos. Desde el punto de vista conceptual, el fondo serla
 

financiado en parte por el gobierno y en parte con depositos y prestamos
 

de instituciones pdblicas aut6nomas en el sector habitacional (asi como
 

con financiamiento externo). Estas instituciones recibirfan las tasas
 

de interes corriente por el uso de sus fondos. Serfa posible, en el
 

caso del prograna integrado de mejoras, que las asociaciones de ahorro y
 

prestamo podrfan servir como administradores de los creditos a fin de
 

canalizar lo3 prestamos de los beneficiarios hacia el Fondo de la Vivienda 

y Desarrollo Urbano. Es obvio que se requiere un mayor estudio de
 

este fondo y de. sus instrumentos.
 

Se requiere un sistema de tasas de intereses y plazos que responda
 

a las necesidades de los grupos de menores ingresos pero que no
 

requiera subsidios externos para el sector habitacional. Se han utilizado
 

tasas de interns preliminares del 12 por ciento para el programa de 

loEn el establecimiento de este fondo, debera aprovecharse al m~ximo
 
la experiencia y las facilidades existentes en las asociaciones de ahorro
 
y prestamo a fin de reducir los problemas que generalmente acompaflan el 
cobro por parte del gobierno. Deberan estudiarse y establecerse mecanismos 
que permitan a los grupos de menores ingresos familiarizarse con las
 
instituciones convencionales del sector crediticio.
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mejoramiento propuesto a fin de permitir el uso de recursos 
de las
 

instituciones prblicas aut6nomas y para estimular el eventual uso de
 

capital privado para financiar viviendas para el sector de bajos ingresos.
 

Los anglisis preliminares realizados para el programa de mejora de 

viviendas sugieren que podr'an suministrarse condiciones de vida muy
 

mejoradas para los grupos de bajos ingresos, aun con tasas de intergs 

m~s elevadas.
 

Se recomienda una revisi6n ascendente de las tasas de interns por
 

parte del BNV, del INVI y del INAVI y de las organizaciones voluntarias
 

privadas, del 10 al 14 por ciento (que cabe dentro de la estructura 

actual de intereses) para reducir el peligro de la descapitalizaci6n que
 

afecta a dichas instituciones. 
Al mismo tiempo, se proporcionarfa
 

asistencia al BYV y al INVI para iniciar los programas piloto y para
 

financiar los programas de normas mas bajas a fin de hacer frente a las 

necesidades de los grupos de menores ingresos. Esza estructura de 

intereses estimularfa la participaci6n del sector privado, tanto en el 

financiamiento directo del sector habitacional como en la administraci6n 

de los prestamos. Asimismo, la estructura de los intereses cobrados 

en la Rep6blica Dominicana estaria mas de acuerdo con los mercados 

internacionales de capital. 

5. Otras Medidas Requeridas de Parte del Sector Pdblico 

Se recomienda que se efectie una mobilizaci6n m~s eficaz de los 

terrenos urbanos de propiedad del gobierno hacia el sector habitacional
 

por medio de la venta o transferencia gradual de los tftulos de propie

dad a las familias de bajos ingresos como parte de una mejora integral de 

las colonias de viviendas precarias en sitios estrategicos. Por ahora
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no se requieren pr~stamos bancarios en gran escala para satisfacer los
 

requerimientos especfficos del proyecto. Se recomiendan dos medidas
 

especfficas de suma importarcia como soluciones ms eficaces a largo
 

plazo a fin de mobilizar el mercado urbano de tierras. Se recomienda
 

un sistema mejorado de valorizaci6n a fin de financiar la infraestruc

tura urbana y un impuesto modesto pero importante en el valor comercial. 

de las propiedades urbanas a fin de reducir la especulizaci6n y estimular
 

el uso mlis eficiente de las tierras.
 

Es sumnamente necesario promover la expansi6n de la capacidad de la 

industria de la construcci6n y la disponibilidad de los materiales 

producidos localmente asT como las tecnicas que requieren mayor inten

sidad de mano de obra a fin de mantener una producci6n contfnua y
 

creciente de viviendas.
 

6. Coordinaci6n Inter-Institucional
 

Debera mejorarse ia coordinaci6n de la planificaci6n de los sectores
 

plbliccs y priva&os para la vivienda. Debido a la importancia y comple

jidad de dichas funciones, se recomienda que se establezca lo mas 

pronto posible, ima secretarfa para la vivienda dentro del Instituto 

Nacional de la Vivienda (INYVI). El personal empleado a tiempo completo
 

por dicha secretarfa debera provenir del grupo de planificaci6n a crearse
 

en el INVI, y de t~cnicos prestados por otras entidades.
 

Deberan asociarse a la secretar'a dos grupos de trabajo como
 

representantes d instituciones pertinentes -- uno para coordinar el
 

financiamiento habitacional y el otro para coordinar la ejecuci6n de
 

los programas de vivienda. El personal de la secretarfa tendra a su
 

cargo el analisis necesario para la planificacion y coordinacion del
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del sector, la formulaci6n de las polfticas habitacionales bgsicas y la
 

preparaci6n de planes sectoriales quinquenales y anuales que contengan
 

recomendaciones para financiar dichas instituciones y las acciones legales
 

o jurfdicas necesarias para supervisar, coordinar y evaluar las labores 

del sector. 

7. Calendario Propuesto para la Ejecuci6n de las Recomendaciones
 

El Cuadro I presenta un proyecto de calendario con las acciones
 

recomendadas para el sector habitacional. Las acciones se presentan
 

segrin el grea de sus objetivos y se dividen segdn las acciones propuestas
 

como inmediatas, acciones a plazo medio o a largo plazo.
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CUADRO I
 

Bosquejo Preliminar de las Acciones Propuestas
 

RECOMENDACIONES
 
TOPICO Acci6n Inmediata A Corto o Mediano Plazo A Plazo Medio/Largo 

(al iniciar el perlodo) (1980-1985) (despugs de 1985) 

" ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE 
INSTITUCIONAL FARA LA FORMU-

. Establecimiento de una 
Secretarla para vivienda 

e Revisiones anuales y 
mejoramiento de las 

LACION Y ADOPCION DE UNA 
POLITICA HABITACIONAL 

en el INVI y grupos de 
trabajo para el finan-

polticas y programas 
habitacionales. Eva

ciamiento y producci6n lulaci6n de los programas 
de viviendas y polfticas habitacio

nales. Elaboraci6n e Evaluaei6n continua de 
de polfticas y planes los progranas y politi
habitacionales para el cas habitacionales. 

" ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS . Establecimiento de un 
periodo 1982-85. Posible creaci6n de un 

Ministerio de Vivienda. 
DE PERSONAL TECNICO PERMA- grupo de planificaci6n 
N NTE PARA LA FORMULACION de viviendas 
DE LA POLITICA HABITACIONAL 
Y SU PROGRAMACION 

(a) Grupo de programaci6n 
habitacional: 
--mantenimiento de un 
sistema de informaci6n 
sobre la vivienda. 
-formulaci6n de la * Anglisis inicial de la o Recopilaci6n continua * Consideraci6n del esta
polftica habitacional 
y programas, incluyendo 
un programa de financia-
miento. 

oferta y demanda de 
vivienda e identifica-
ci6n de los sub-mercados. 

de informaci6n y mejo-
ramiento de la misma. 
Formulaci6n de un 
anglisis ms detallado 

blecimiento de grupos 
regionales para la 
programaci6n de la 
vivienda eslabonados 

--diseminaci6n de in- * Identificaci6n de cri- sobre la demanda real con el grupo central. 
formaci6n sobre la 
vivienda. 

terios y m6todos para 
el establecimiento de 

de vivienda seg'un el 
ingreso y por grupo. 

--asistencia tecnica a prioridades en materia 
entidades pgblicas y de vivienda en los 
privadas en materia de planes nacionales. 
programacion sobre 
viviendas. e Formulaci6n de recomen

daciones para la elabora
ci6n inicial de la 
politica habitacional y 
programa de financiamiento (continfia...) 
para el perfodo 1978-82. 



CUADRO I (continuaci6n) 

TOPICO 
Acci6n Inmediata 
(al iniciar el perfodol 

RECO1ENDACIONES 
A Corto o Mediano Plazo 
(1980-195) 

Plazo Medio/Largo 
(despues de 1985) 

(b) Grupo encargado de 
tecnologia y materiales. 
-investigaci6n y expe-
rimentaci6n'con materia-
les de construcci6n y 
prototipos de vivienda 
(pero sin construcci6n 
de vivienda en gran es-

o Preparaci6n de recomen
daciones para la ela
boraci6n inicial de la 
polltica habitacional 
y programa de financia-
miento para 1978-82. 

* Coordinaci6n de la in
vestigaci6n sobre tec
nologfa y materiales 
de construcci6n. 

!ci6n. 

cala)
--elaboraci'n y regla-
mentaci6n de las normas 
requeridas para los ma-
teriales de construcci6n. 
--asistencia tecnica a 
grupos de !a comunidad. 

* Establecimiento de un 
grupo encargado de tec-
nologfa en materia de 
vivienda y materiales 
de construcci6n en el 
INVI (posiblemente en la 
(SEOPC). Iniciaci6n de 
los programas de inves-
tigaci6n y experimenta-

e Elaboraci6n y disemi-
naci6n de las normas 
para los materiales de 
construcci6n y prfcti-
cas empleadas. Estruc-
turas modelos o prototi-
pos iniciales. Incre-
mento de la capacidad 
para proporcionar asis-
tencia t6cnica a grupos 

* Actualizaci6n contfnua 
y control relacl-nado 
con el cumnlimiento de 
las normas establecidas 
para los materiales de 
construcci6n y prgcticas 
empleadas. Investigaci6n 
y experimentaci6n con
tfnua con materiales de 
construcci6n y prototipos 

de la comunidad. de vivienda. 
o Estudios iniciales de 

las industrias de la 
construcci6n 

0 Elaboraci'i1 de recomen
daciones sobre la in
dustria de la construc
ci6n. Asistencia t'cni
ca inicial a la industria 
de la construcci6n. 

o VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 
Y ENTIDADES FINANCIERAS EN 
EL SECTOR PUBLICO 

a Estudio y creaci6n del 
Fondo para la Vivienda 
y Desarrollo Urbano. 

* Operaciones iniciales del * Concentraci6n del INVI en
Fondo para el financia- el sector de terrenos y
miento del programa de dotaci6n de servicios y 
mejoramiento y otros 
proyectos prioritarios 

mejoramiento integral de 
los asentamientos exis

(es decir la industria 
de la construcci6n y la 
industria de los mate-
riales de construcci6n) 

tentes para grupos de 
bajos ingresos en colabora
ci6n con el BN y otras 
instituciones. 

(continda. .. )
 



CUADRO I (continuaci6n) 

RECOMMNfACIONES 
TOPICO Acci6n Inmediata A Corto o Mediano Plazo Plazo Medio/Largo 

(al iniciar el perfodo) (1980-1985) (despu6s de 1985) 

e Ejecuci6n de la primera e Retiro del INVI del 
fase del programa piloto sector de construcci6n 
del PGV directa y adjudicaci6n 

de viviendas. Concen
traci6n del mismo en el 
programa de mejoramiento 
de vivienda; venta paula
tina del inventario de 
propiedades arrendadas 
del INVI y del BN cuando 
se necesite capital de 
trabaj o. 

* El BNV inicia el pro
grama de seguros para 
credito a familias de 
bajos ingresos. Mayor 
acceso a todos los 

Iprogranas
I ENTIDADES ~fainilias.PARA EL 

para estas 

FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDAS EN EL 
SECTOR PRIVADO 

(a) Recopilaci6n y di-
seminaci6n de in-
formaci6n sobre 
la vivienda. 

a Iniciar la creaci6n 
de un sistema de in-
formaci6n sobre la 
vivienda en el INVI. 

e Asistencia inicial al. 
sector privado en la 
identificaci6n de los 
sub-mercados, incluyendo 

Establecimiento de ser
vicios regulares de in
formaci6n y diseminaci6n 
y servicios permanentes 

(a) establecer un ser-
vicio de informaci6n 
sobre la vivienda en 
el sector pfblico a 
fin de prestar servi

los sub-mercados margi-
nales y de bajos in-
gresos y estimaci6n de 
la demanda en cada uno 
de esos sub-mercados. 

de referencias para otras 
instituciones p~iblicas, 
para la industria pri
vada, grupos de las 
comunidades y familias. 

cios a todas las enti- * Diseminaci6n inicial de 
dades p~blicas, a la informacion sobre los 
industria privada, a los servicios de financia
grupos en las comunida-
des y a las familias. 

miento para vivienda y 
servicios de apoyo dis

(b) Estimular la creaci6n ponibles (diseminaci6n a 
de servicios sobre infor- todos los grupos de di
maci6n en materia de vivien- ferentes ingresos, inclu
da en el sector privado. yendo a las familias del (continda. . J 



CUADRO I (continuaci6n) 

TOPICO Acci6n Inmediata 

(al iniciar el periodo) 

RECOMENDACIONES 
A Corto o Mediano Plazo 
(1980-1985) 

Plazo Medic/Largo 

(despugs de 1985) 
(b) Asistencia tecnica a 

grupos de bajos in-
gresos, familias 
marginadas y grupos 
de las comunidades. 

* Analisis de los mercados 
para servicios de finan
ciamiento en el sector 
privado orientados hacia 
los grupos de bajos in

(c) Servicios apoyo(c)aSrvias dede ayod n 
para la introduccion 
de m~todos de finan-
ciamiento especffica-
mente orientados a 

gresos y familias mar
ginadas. Determinaci6n 
de la demanda de asis
tencia t6 cnica inter
nacional y capital de 
semilla, si lo hubiera. 

grupos de bajos
ingresos y 
familias marginadas. 

* Iniciaci6n de los servi
cios de apoyo para el 
financiamiento orientado 
hacia los grupos de 
bajos ingresos y familias 
marginadas en el sector 
privado. Pueden incluir 

0\ los siguientes factores: 
--crditos pequefios a 
corto plazo. 
-creditos a largo plazo 
para grupos de bajos in
gresos y familias margi
nadas a tasas de inter6s 
comercial con pagos men
suales escalonados para 
reflejar los incrementos es
timados en el ingreso familiar. 
--Terrenos y mejoramiento 
como garantia para los 
prestamos a largo plazo y 
ciertos prestamos a corto 
plazo. 

(continUa. .. 



TABLA I (continuaci6n) 

TOPICO Acci6n Inmediata A 
RECOMENDACIONES 
Corto o Mediano Plazo Plazo Medio/Largo 

(al iniciar el periodo) (1980-1985) (despugs de 1985) 

9 ACCIONES COMPLEMENTAiRIAS 
PARA APOYAR EL FINANCIA-
MIENTO DE VIVIENDAS 

(a) Administraci6n de 
la infraestructura 
basica. 

e Elaboraci6n de normas de 
infraestructura mnima 
para zonas de bajos re-

. Continuar con el mejora
miento de la coordinaci6n 
de programas de infra

cursos. MeJorar la ad- estructura mediante la 
ministraci6n de la CAIASD 
y del INAPA. Incremento 

planificaci6n urbana y 
regional. 

paulatino de las tarifas 
de la CAASD, del INAPA, y
de la CDE a niveles migs 
econ6micos. 

(b) Impuesto sobre la 
propiedad. 

0 Estableciidento de un 
impuesto sobre los te-

e Establecimiento de un 
sistema de valoraci6n 

e Acentuar los resultados 
obtenidos con Jos im

reenos urbanos. y financiamiento de la puestos mediante el uso 
I infraestructura urbana de un sistema de 

mediante el sistema de catastro. Ampliar el 
valoraci6n. Empleo del sistema de valoraci6n 
sistema para las zonas para abarcar todas las 
urbanas prioritarias areas urbanas. 
del pais. 

(c) Desarrollo de los 
municipios 

e Evaluaci6n de las fun-
ciones actuales y de 

. Dotaci6n de asistencia 
t~cnica para mejorar la 

* Ejecuci6n contfnua. 

la capacidad de la LMD 
y de las municipalida-
des en relaci6n con el 
financiamiento y la 
dotaci6n de los ser-
vicios urbanos basicos 

capacidad de la LMD y de 
las municipalidades para 
financiar, poner en eje
cuci6n y prestar asis
tencia en la programaci6n 
de los servicios urbanos 

esenciales. b9sicos esenciales. 



CAPITULO I
 

EL CONTEXTO GLOBAL DE LA ACCION A SER TOMADA
 

A. SITUACION DEL PAIS
 

1. Aspectos Ffsicos y Demogrficos
 

La Repiblica Dominicana ocupa las dos terceras partes orientales de
 

la Isla de Hispaniola; la otra parte en el sector occidental es la Rep6

blica de Haitf. La isla esta separada de Cuba en el oeste por el Pasaje
 

de Barlovento y de Puerto Rico al este por el Pasaje de Mona. 
Al norte se
 

encuentra el Oceano Atlgntico y al sur, el Mar Caribe.
 

La Replblica Dominicana es un pals 
escaso en tierras, que cubre un
 

area de unos 
48.h00 kil6metros cuadrados. 
 La parte occidental del pals
 

se ve dominada por cuatro cordilleras, la mayor de las cuales, la Cor

dillera Central, se extiende hacia el oeste a Haitl y divide la isla en
 

mitades. La regi6n agrfcola m~s vasta y fertil se encuentra en el Valle
 

de Cibao, en la parte central y norte de la Repiblica. Existen varios
 

rfos especialmente debajo de la cuenca hidrogr~fica de la Cordillera
 

Central, y proporcionan una fuente de agua disponible para el riego y la 

producci6n de energia hidroelectrica. El resto del pals es mayormente 

plano y fertil. 

Dada su variada topografla, el pals ofrece una diversidad de climas.
 

En la zona de la Cordillera Central, la temperatura media en enero es 
de
 

60 grados Farenheit, mientras la ciudadque capital de Santo Domingo varla 

entre los 75 grados Farenheit en enero a unos 80 grados Farenheit en
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agosto. Las principales ciudades de la repdblica gozan de una variaci6n
 

de temperatura de solamente 7 grados Farenheit durante este periodo de 

seis meses.
 

Las tierras dedicadas a la agricultura representan alrededor del
 

22,4 por ciento del area total; la ganaderla ocupa un 21,6 por ciento;
 

y los bosques y reservas territoriales representan aproximadamente el
 

55,4 por ciento del area total. El resto consiste de lagos y tierras
 
1 

no aprovechadas. Las condiciones edafol6gicas y climrticas dotan al
 

pafs de diversas ventajas naturales para el desarrollo del comercio
 

exterior asi 
como para el fomento del turismo. Este 'ltimo potencial se 

estg complementando con los elementos hist6ricos y culturales de gran 

atractivo y futuro potencial. Los recursos del subsuelo, a pesar de 

que no se han estudiado a fondo de una manera integral y completa, tambien 

reflejan una base potencial muy fuerte para el sostenimiento de una 

estructura productiva m9s eficiente y diversificada de la que se tiene 

en la actualidad. 

El crecimiento demogr~fico de la Repiblica Dominicana ya es un 

problema muy serio. La poblaci6n se estim6 en 5,4 millones de personas 

para 1979, con una densidad de 112 personas por kil6metro cuadrado -

mayor que la de muchos otros palses latinoamericanos. A pesar de que los 

esfuerzos actuEIes resultara'n en una declinaci6n continua de fecundidad y 

crecimiento natural de la poblaci6n, se espera que la poblaci6n aumentara 

al doble entre ahora y fines del siglo. En el afo de 2075, podria esperarse
 

una poblaci6n de 15 millones. Esto representaria una densidad promedia
 

1 OFA, Reconocimiento y Evaluaci6n de los Recursos Naturales de la
 
Replblica Dominicana, 1967.
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de mas de 600 personas por kil6metro cuadrado de tierras agrIcolas y
 

sugiere la urgente necesidad de un desarrollo agricola asl como la
 

diversificaci6n de la economia.
 

El crecimiento demogrffico anual promedio es 
del 2,9 por ciento, pero
 

en las zonas urbanas el promedio es del 5 al 6 por ciento (vease el
 

Cuadro 1-3). Esta tasa de crecimiento urbano se ha agravado con la
 

poderosa migraci6n de las 
zonas rurales a las urbanas que resulta de las
 

aparentes diferencias entre dichos sectores en relaci6n con las condi

ciones generales de la vida, y las oportunidades de ingreso y empleo.
 

Santo Domingo, la ciudad capital, ha sido el destino principal de la
 

migraci6n durante los 
iltimos 25 aftos, y ha tenido un crecimiento demogrg

fico anual mucho mayor de la tasa del 6 por ciento. El patr6n general
 

de la migraci6n sugiere que los factores econ6micos son los m~s impor

tantes motivos para la migraci6n. Las ocho provincias con imigraci6n
 

neta cumulativa son areas con oportunidades de empleo relativamente
 

altas 
en el sector no agrfcola, o representan areas agricolas con un
 

potencial relativamente mis alto debido a las condiciones ecologicas o
 

debido a la existencia del riego (Vgase el Cuadro I-4).
 

El rapido crecimiento demografico ha resultado en una poblaci6n joven, 

donde aproximadamente el 46 por ciento es menor de 15 aflos de edad, 

y aproximadamente el 40 por ciento de la poblaci6n femenina es de edad
 

fecunda. 
La informaci6n basada en los registros de nacimientos y
 

defunciones sugieren tasas brutas del 35 y 5 por mil, respectivamente,
 

aunque estas podrian ser au'n mayores. 
 En los ltimos afios la mortalidad
 

ha bajado a una tasa ailn m~s alta que la tasa de natalidad (vease el
 

Cuadro I-1), que ha manten.do un crecimiento demografico anual natural
 

de alrededor del 3 por ciento.
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La poblaci6n econ6micamente activa en 1970 era de aproximadamente
 

1,2 millones de personas. La baja tasa de participaci6n (alrededor del
 

30 por ciento) se debe principalmente a la estructura de la poblaci6n
 

de edad tan joven y al hecho de que nicamente el 15 por ciento de la
 

poblaci6n femenina participa en la misma. La participaci6n total en la 

fuerza laboral tiende a ser menor en las areas urbanas que en las 'reas 

rurales, an cuando la participaci6n femenina es mayor en las ciudades. 

La menor participaci6n urbana aparentemente resulta de los ingresos de 

las familias que generalmente son mas altos y el mayor acceso a las
 

oportunidades educativas. 
 S61o el 10 por ciento de la fuerza laboral
 

participa en el sector industrial lo que representa aproximadamente el
 

30 por ciento del PNB mientras que casi el 40 por ciento de la poblaci6n
 

economicamente activa se dedica a actividades agrlcolas que a su vez
 

representa s6lo el 20 por ciento del PNB.
 

Los aumentos en la fuerza laboral urbana debido al crecimiento rapido
 

de la poblaci6n urbana todavla no han sido alcanzados por la creaci6n de
 

empleos, el desempleo se calcula aproxinadamente entre un 20 a un 24 por
 

ciento en las ciudades. Otros c~lculos indican que el 25 por ciento de la
 

fuerza laboral esta'sub-empleada y por consiguiente sufre de un nivel 

de ingreso bajo. Parte de la causa de este problema tiene su orIgen en la 

tasa relativamente baja de creaci6n de empleos en el sector industrial, 

que en su mayor parte usa capital en forma intensiva y es por naturaleza
 

introspectivo. La incidencia del desempleo es mayor entre las personas
 

J6venes (de 10 a 19 aftos de edad) y en la poblaci6n femenina (de un
 

32 por ciento y 29 por ciento respectivamente).
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Aparentemente la situaci6n del empleo 
se ha deteriorado desde 1970.
 

El Ministerio de Trabajo calcula que dnicamente alrededor de 75.000
 

empleos fueron creados en el sector regular de empleo entre 1970 y 1978.
 

Esto esta muy por debajo de los cl1culos de la OIT 2 en relaci6n con
 

las necesidades de crear cerca de 220.000 empleos para mantener el ritmo 

creciente de la fuerza laboral. 
Mientras que el empleo fuera del sector 

convencional puede haber creado otras 100.000 fuentes de trabajo, esto
 

seguirla siendo muy inferior a los niveles de demanda de empleo durante
 

este periodo. 

Los ingresos generalmente son menores para los que estan empleados 

(mgs del h0 por ciento de los empleados ganan ingresos mensuales menores
 

de RD$100). 
 El ingreso promedio de la persona sub-empleada que trabaja
 

menos de h0 horas por semana es 
casi la mitad del ingreso promedio de
 

la persona empleada a tiempo completo (mis de las dos terceras partes
 

de las personas sub-empleadas ganan menos de RD$100 por mes y m~s del 40 

por ciento ganan menos de RD$50 por mes). 

Las necesidades en el campo de la salud son casi abrumadoras en la
 

Republica Dominicana. En 1977, 
se estima que el 50 por ciento de la 

poblaci6n que vivla a un nivel inferior al de pobreza sufr'a de desnutri

ci6n. La informaci6n disponible indica la presencia de enfermedades
 

endemicas causadas por la mala calidad del agua y sistemas inferiores de
 

saneamiento y nutrici6n. 
Mientras que las estad'sticas oficiales sobre
 

la salud sefalan tasas del 15,2 por mil de gastroenteritis y 1,7 por mil
 

de disenteria, se considera que la incidencia real es mucho mayor.
 

2 Generaci6n de empleo productivo y crecimiento econ6mico. El caso de la
 
Repiblica Dominicana, Ginebra, 1975. 
 Organizaci6n Internacional del
 
Trabajo (0IT)
 

-32



Segdn una encuesta realizada en el aflo 1974, el Indice de mortalidad 

infantil ascendi6 a casi 128 casos por mil en las areas rurales, comparado 

con aproximadamente 74 por mil en las areas urbanas. En 1977 las cuatro
 

causas principales de mortalidad eran senilidad y causas mal definidas;
 

enfermedades infecciosas y parasfticas; enfermedades del sistema circula

torio; y causas relacionadas con la mortalidad prenatal. Las mejoras
 

notadas en la encuesta familiar de 1976-1977 indican que las mejoras en
 

la duraci6n promedio de la vida, la mortalidad infantil y otros
 

indices en el sector de la salud, no han crecido con el ritmo de las
 

condiciones econ6micas generales o como en otros palses con un nivel de
 

desarrollo socioecon6mico similar. 

Los servicios de salud publica, a pesar del gran nrmero de publica

ciones sobre las necesidades de la atenci6n preventiva, se orientan en gran
 

parte hacia los servicios curativos. De hecho, los servicios de salud,
 

asf como los servicios prestados por el sistema del Seguro Social en sus
 

servicios de salud, son en su gran mayorla para el sector urbano. A
 

pesar de los diversos estudios y esfuerzos para la decentralizaci6n y
 

reforma administrativa, se han notado muy pocos resultados hasta la fecha.
 

Los servicios que se prestan en el 'rea rural adolecen de las deficiencias
 

administrativas, especialmente por falta de una supervisi6n adecuada y
 

por la falta de capacitaci6n del personal.
 

A pesar de los importantes adelantos en la educaci6n pblica y privada
 

en la Repilblica Dominicana durante los iltimos aflos, la cobertura global
 

del sistema todavla es relativamente baja: el 20 por ciento de la
 

poblaci6n entre los 10 y 30 afios de edad no ha recibido ninguna
 

instrucci6n, y s6lo el 50 al 60 por ciento de ese grupo ha recibido alguna
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educaci6n primaria (Vgase el Caudro 1-17). 
 Las tasas de retenci6n en las
 

escuelas son extremadamente bajas. 
De acuerdo con una encuesta realizada
 

en 1974, s6lo 118 estudiantes de cada mil que entran en la escuela primaria
 

completan dichos estudios en el perfodo regular de seis aflos. 
 A pesar
 

de que algunos completan su enseflanza primaria con varias repeticiones,
 

la tasa total de abandono escolar por cada mil personas llega a 343.
 

La situaci6n es especiahn nte grave en las areas rurales. 
 En las areas
 

urbanas, la graduaci6n regular despues de seis aflos de enseflanza primaria
 

es un poco mayor del 21 por ciento, mientras que en las greas rurales
 

alcanza s61o al 7 por ciento. Adn en Santo Domingo, m~s del 20 por
 

ciento de la fuerza laboral es analfabeta o no ha completado la escuela 

primaria (vease Cuadro 1-21). La tasa global de alfabetizaci6n entre 

los adultos en la Repdblica Dominicana es s6lo del 68 por ciento, lo que 

es comparativamente bajo si se compara con otros palses latinoamericanos. 

Practicamente no existen programas de educaci6n no convencional para
 

adultos y personas que han abandonado sus estudios. Los programas del
 

gobierno no llegan a ms de 50.000 personas, y sus resultados son des

conocidos. Se ha estimado que s6lo el 10 por ciento de los adultos que
 

podrfan beneficiarse de los programas de educaci6n no convenciona. han
 

sido alcanzados; siete de cada diez nifios urbanos y nueve de cada diez
 

niflos rurales que no pasan de los primeros cuatro afos de educaci6n
 

primaria no reciben los programas de educaci6n no convencional. S61o
 

alrededor del 10 por ciento de los estudiantes de la escuela secundaria
 

se benefician por medio de la educaci6n tecnica y vocacional; aunque
 

algunos progresos en estas areas pueden esperarse de la reciente fundaci6n
 

del Instituto Nacional de Capacitaci6n Tecnica y Profesional (INFOTEP).
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2. Principales Aspectos de la Economla
 

Una de las principales caracterfsticas de la econom:a dominicana es
 

la preponderancia de las actividades primarias. Un alto porcentaje de la
 

poblaci6n depende de estas actividades primarias, especialmente de la
 

agricultura, que genera una porci6n considerable del PNB. Casi todo3
 

los ingresos de exportaci6n provienen de las actividades primarias, que a
 

su vez se utilizan para financiar las importaciones y acumular bienes de
 

capital (maquinaria y equipo) del exterior. La exportaci6n de productos
 

primarios se basa principalmente en seis productos -- azficar, cafe, tabaco,
 

ferro-niquel, bauxita y mineral deoro. Estos representaron el 92 por ciento
 

de las exportaciones en 1978.
 

La limitada diversificaci6n que resulta de estas exportaciones ha
 

causado una alta dependencia de la Repilblica Dominicana en los mercados
 

mundiales. El valor.delas exportaciones se mantiene inestable y el 

comercio exterior se encuentra en un estado de fluctuaci6n constante.
 

La coexistencia de la manufactura tradicional con la manufactura 

dingmica en el sector de la sustituci6n de importaciones es tambign una
 

de las caracterfsticas de la econom:a dominicana. 
El sector manufacturero
 

tradicional estg basado en la elaboraci6n de productos primarios tales
 

como el azdcar, el tabaco, los granos y alimentos y bebidas en las
 

industrias que por lo general se encuentran en las afueras de Santo
 

Domingo. Las industrias de sustituci6n de importaciones tienden a
 

estar dentro de la capital, y por lo general se basan en la importaci6n de
 

materiales primarios. Es importante seflalar que estas contribuyen poco
 

al valor agregado nacional, y se caracterizan por la alta proporci6n del
 

capital en relaci6n con la mano de obra. La producci6n interna de bienes
 

de capital es bastante limitada, representando solo alrededor de un 5 por
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ciento de la producci6n total. La elaboracion y transformaci6n
 

limitada se lleva a cabo, basendose en gran parte en productos inter

medios importados.
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la econom~a ha demostrado ser
 

un generador insuficiente de empleo productivo para la poblacion. 
Esto
 

ha resultado en una gran concentracion de la poblaci6n econ6micamente ac

tiva en el servicio del sector terciario, en vez de las actividades re-'a

cionadas directamente con la producci6n de bienes de capital. 
El censo de
 

1970 muestra que el 24 por ciento de la poblaci6n se encuentra activa en
 

el sector de los servicios, 
con el 36,5 por ciento en el sector primario,
 

mientras que s6lo alrededor del 10 por ciento se encuentra activo en el
 

3sector secundario. 

Esta distorsi6n ha influenciado las inversiones que se han concentrado
 

en las actividades comerciales y financieras y en la dotaci6n de diversos
 

servicios. En terminos cuantitativos, alrededor del 50 por ciento del
 

PNB se 
concentra en el sector de los servicios, y probablemente la mitad
 

de la poblaci6n econ6micamente activa.
 

La alta concentraci6n de la industria y del comercio en Santo Domingo
 

y Santiago, que tambien caracteriza la econom:Ta, ha causado una falta de
 

equilibrio espacial, inhibiendo as 
 un proceso racional de integraci6n
 

econ6mica. Esto a su vez ha resultado en la existencia de regiones 
eco

n6micamente pobres. 
Entre las que se encuentran en peores situaciones en
 

este respecto se encuentran la Regi6n Sur-Oeste y la Regi6n Nor-Este. 
Es

tas dos areas no s6lo sufren de niveles de desarrollo econ6mico muy
 

3 Aproximadamente el 29 por ciento de la poblaci6n econ6micamente activa
 
se dedicaba a "otras" actividades, o a actividades desconocidas. Se
 
espera que muchos de ellos 
se dediquen a actividades en el sector
 
terciario.
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inferiores al del resto del pais, pero contfnuamente estan sujetas a una
 

merma de los recursos humanos y financieros internos que son capturados
 

por otras regiones m~s atractiva..
 

El sector plblico de la economla dominicana es bastante grande y en 

t'rminos de inversi6n real alcanza a aproximadamente una tercera parte del 

PNB. Es responsable por una parte importante de las exportaciones y tiene 

influencia en casi todos los tipos de actividades econ6micas internas. 

Respecto a las actividades de exportaci6n en el sector privado, es
 

importante notar que muchas de estas son controladas por empresas ex

tranjeras (el azfcar, la bauxita, el ferro-niquel, el mineral de oro, el
 

turismo, etc.) cuyas inversiones importantes y tecnologfa avanzada les han
 

permitido operar con mayor eficiencia que las empresas nacionales. Las
 

empresas nacionales, a su vez, han tenido la tendencia de orientar sus
 

actividades hacia los mercados internos tales como la agricultura, la 

ganaderfa, las industrias alimenticias, finanzas y servicios que no son
 

tan productivos ni tan dingmicos como sectores de la economla nacional.
 

B. 
 FACTORES PRINCIPALES QUE AFECTAN AL SECTOR HABITACIONAL Y AL
 

DESARROLLO URBANO/REGIONAL 

1. El Gobierno de la Replblica Dominicana (GRD) 

a. Organizaci6n basica. La Rep-blica Dominicana es una democracia 

representativa cuyos poderes se dividen entre las rarnas independientes del 

poder ejecutivo, legislativo y judicial (vease Figura I.1). 

El Presidente (Jefe de Estado y de Gobierno) encabeza la rama eje

cutiva del gobierno. El y el Vicepresidente presentan su candidatura en 

la misma papeleta y son elegidos por voto directo por un plazo de cuatro 
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aflos. El Presidente nombra a su gabinete, primulga las leyes y es 
Co

mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
 

El poder legislativo es ejercido por un Congreso de dos cnaras, 

el Senado compuesto por 27 miembros y la Cgmara de Diputados con 74
 

miembros. 

El Tribunal ms alto de la Replblica Dominicana es la Corte Suprema 

de Justicia que tiene la 1nica jurisdicci6n sobre las acciones contra el
 

Presidente y los miembros del Congreso y recibe las apelaciones de los
 

tribunales mrs bajos. Sus nueve miembros son electos por el Senado.
 

La Repiblica Dominicana se divide en 26 provincias. El gobernador
 

de cada una de ellas es nombrado por el Presidente.
 

b. El plan de desarrollo del GRD. El Gobierno de la Replblica Do

minicana es el factor interno determinante principal en el desarrollo
 

econ6mico del pals, influenciando las actividades econ6micas por medio de
 

compras directas de bienes y servicios, esta6 in-lucrado directamente con
 

los procesos de producci6n (mas de 40 importantes empresas industriales
 

son controladas por CORDE, CEA comprende las dos terceras partes de la
 

producci6n azucarera del pals), pol'ticas agrarias y de precios, legis

laci6n de incentivos, intermediaci6n financiera, la dotaci'n de servicios
 

pfblicos, y naturalmente tambien por medio de su polftica monetaria y
 

fiscal.
 

Es significante notar que hasta ahora la Repdblica Dominicana no ha
 

tenido un plan nacional para orientar su desarrollo. Esto ha sido un grave
 

obstgculo a la adjudicacion y utilizaci6n eficiente de los recursos pdblicos
 

y privados. 
 El gobierno actual esta'tomando las medidas principales para
 

aliviar esta situaci6n y ha identificado los objetivos y pautas pollticas
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para asistir en la reorientaci6n de la economla nacional, minimizando o
 

eliminando al mismo tiempo las inequidades sociales, sectoriales y regio

nales que existen actualmente y que han creado graves problemas para el
 

desarrollo del pafs.
 

Los efectos desvastadores del Huracan David en Agosto de 1979 culmina

ron una tendencia de deceleraci6n del crecimiento del PNB que comenz6 en
 

1974. 
Menos ganancias devengadas de las exportaciones, un crecimiento
 

lento de la producci6n industrial y de las actividades de construcci6n,
 

un desempleo en contfnuo ascenso, decrecimiento de economfas internas, y
 

la lenta subida de los ingresos fiscales del pais, combinados con una
 

deterioraci6n en su inventario de capital fijo, fueron algunos de los
 

sfntomas de un modelo econ6mico obsoleto. El gobierno, por medio de las
 

nuevas medidas polfticas ya adoptadas, ha definido Ios objetivos dirigidos
 

a la eliminaci6n de los factores estructurales que han entorpecido el
 

crecimiento sostenido de la econom'a dominicana. 
El gobierno pretende
 

enfrentar tanto los problemas de estabilizaci6n a corto plazo as 
 como
 

las preocupaciones a mayor plazo para el desarrollo socioecon6mico por
 

medio de una estrategia que:
 

e 
reorientara la producci6n hacia las exportaciones;
 

* 
inducira ahorros adicionales y mejorara la adjudicaci6n de
 

los mismos;
 

* estimulara el uso de mano de obra y otros insumos internos;
 

* 
canalizars los recursos pablicos constantemente decrecientes
 

hacia usos ms efectivos desde el punto de vista del costo.
 

Esta estrategia ha sido incorporada en un Plan Trienal de Inversiones
 

P6blicas, 1980-82, preparado por la Oficina Nacional de Planificaci6n
 

(ONAPLAN). 
 De acuerdo con las pautas econ6micas globales para el
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desarrollo del pals, la ONAPLAN (junto con las personas que determinan
 

las pollticas, administradores y tecnicos de los organismos pdblicos
 

responsables) han hecho un primer intento de ordenar y asignar prioridades
 

a los proyectos del sector plblico e incorporarlos dentro del presupuesto
 

anual de cada entidad respectiva.
 

Este intento inicial ha sido concebido con suficiente flexibilidad
 

como para permitir que sea revisado y reformulado cuando fuere necesario
 

durante el perlodo del Plan. Representa un marco preliminar de desarrollo
 

que servw.rg de gula para las principales instituciones gubernamentales en
 

1980 en la ejecuci6n de programas y proyectos as! como en la programaci6n
 

presupuestaria para 1980 y 1982. 
Aunque el Plan Trienal no detalla la
 

progrmaci6n de todas las inversiones del gobierno durante el perlodo,
 

trata de ofrecer la base para una mejora y para un desarrollo continuo du

rante los aflos subsiguientes, afladiendo pautas anualmente para aumentar
 

las actividades del gobierno. Adengs, durante 1980, la ONAPLAN espera
 

llevar a cabo estudios de adjudicaci6n espacial urbano/regional para
 

establecer pautas para un enfoque mas racional de los gastos p-blicos
 

desde un punto de vista regional.
 

Las metas de crecimiento del programa de inversi6n trienal.son del
 

6,7 por ciento del PNB, 6,1 por ciento para las exportaciones y la creaci6n
 

de 56.000 nuevos empleos por aflo. Las importaciones se restringiran al
 

21 por ciento del PNB. El enfoque primario de los gastos pfblicos sera'para
 

la agricultura, energeticos, salud, educaci6n y vivienda. La reorientaci6n
 

hacia los sectores sociales tratara de reducir la intensidad e incidencia
 

de la pobreza mediante la dotaci6n de ingresos y servicios, y aumentando
 

la productividad de aquellos grupos que han sido cr6nicamente desatendidos.
 

Las inversiones en la infraestructura econ6mica y social consistentes con
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estas prioridades tambien han recibido mucha atenci6n. 
El programa de 

inversiones proyectado por sector e instituci6n para este perlodo se ve 

reflejado en el Cuadro 1-28. 

El proyecto delprograma de inversion para 1980 ha sido preparado en 

su totalidad y representa compromisos que resultaran de programas de
 

inversi6n anteriores asl como la actual distribuci6n de la capacidad de
 

planificaci6n entre las agencias u organismos. 
Muchas de las adjudicacio

nes 
del programa de inversion requeriran mejoras en la planificaci6n de
 

esas axreas asl como la identificaci6n de criterios para seleccionar
 

aquellos proyectos en los sectores donde ya existe cierta capacidad de
 

planificaci6n. Por lo tanto, los proyectos que se han inclufdo en el
 

primer Plan Trienal pueden clasificarse en dos categorfas: (1) proyectos
 

de inversi6n real 
o los que responden al concepto de inversi6n de las
 

Cuentas Nacionales; y (2) proyectos de operacion que apoyan al primero pero
 

que no representan adiciones de capital fijo (incluyendo programas pe.ra
 

la formaci6n y capacitacion de recursos humanos, mecanismos de financia

miento, etc). El desglose de inversiones reales y proyectos de operaci6n
 

que se anticipa , se ve reflejado en el Cuadro 1-27.
 

Aunque no se ha especificado todavla el programa de inversi6n en
 

t~rminos de 
su impacto territorial, el proceso de su elaboraci6n, la
 

asignaci6n de prioridades y su selecci6n ha requerido evaluaciones rigu

rosas basadas en objetivos de desarrollo regional integral. Por lo tanto,
 

la adopci6n del Plan Trienal, que tiene un caracter global-nacional, ha
 

sido complementado con un Plan de Operaciones para 1980 de la Regi6n del
 

Sur Oeste (la region mas pobre del pa's) asl como el Plan de Rehabilitaci6n
 

de la Zona Sur-Central (el area ms afectada por el Huraca.n David). 
 Estos
 

planes regionales forman parte del esquema de planificaci6n y por lo tanto
 

_ 4 2
 



representan los enfoques del programa de inversi6n propuesto. 
Adem~s,
 

el proceso que se estg realizando ahora puede proporcionar un mecanismo
 

realista en la eficiencia y eficaz realizaci6n de las actividades de
 

desarrollo urbano/regional que han recibido una alta prioridad por parte 

del gobierno de la Replblica Dominicana.
 

2. Planificaci6n Urbana/Regional: Funciones y Estrategias. 

Para medidados de la Mcada del 80, la poblaci6n urbana de la
 

Repiblica llegarg a exceder a la poblaci6n rural. En las ciudades, el
 

gobierno se ve presionado para afrontar las crecientes demandas de empleo
 

y dotaci6n de servicios basicos a la mayorla de la poblaci6n de ingresos
 

bajos o marginales. El crecimiento es m9s notable, y los problemas urbanos 

son mas 
graves en Santo Domingo (la capital) y en Santiago.4 Sin embargo,
 

las ciudades mas pequefias tambien estan aumentando en tamao (vease
 

Vol. II, Cuadros 11-29, 11-30 y 11-31). Dada la actual escasez de
 

fondos plblicos, el compromiso del financiamiento externo destinado a 

otras prioridades y el 6nfasis de las adjudicaciones presupuestarias 

para las areas rurales, serg necesario -.dear nuevas modalidades a fin de 

planificar y distribuir los escasos recursos existentes de una manera mas 

eficaz.
 

La ausencia de un plan de desarrollo de alcance nacional que permita
 

la eficiente adjudicaci6n y utilizaci6n de los recursos, hasta ahora ha
 

sido uno de los factores qtu han contribuido a la magnitud de la pobreza y 

a la falta de mejoramiento de los condiciones socioecon6mica de las per

sonas pobres. Sin embargo, el actual gobierno, a pesar de estar todavia
 

4 Los dafios causados por el Huracan David y la Tormenta Tropical Federico 
han aumentado la irnmigraci6n de una manera dramitica en esas ciudades, y 
se han establecido nuevas colonias precarias. 
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dedicado a la definicion y ejecuci6n de una politica econ6mica global,
 

ha iniciado un proceso dingmico de planificaci6n, estableciendo las
 

prioridades gubernamentales para encaminar el crecimiento siguiendo el 

Plan Trienal. AsI, uno de los objetivos claves de ese plan trienal de
 

inversiones, es de alcanzar una 
mayor integraci6n socioecon6mica del 

territorio nacional por medio de la eliminaci6n de los desequilibrios
 

existentes y la integraci6n nacional mediante una jerarqufa urbana y
 

regional en la que las diferentes regiones y centros urbanos y sus
 

actividades econ6micas correspondientes se complementen entre sf.
 

La polltica gubernamental respecto al desarrollo regional trata de 

evitar la polarizaci6n del crecimiento que ha ocurrido 3n el pasado,
 

fomentando el desarrolP. de las areas econ6micamente deprimidas por 

medio de un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del
 

pals. Estos objetivos se han visto reflejados de manera concreta en el
 

Plan de Operaciones para 1980 que para la regi6n Sur-Oeste trata de
 

fomentar las actividades productivas 
en las greas menos desarrolladas,
 
apoy~ndose en el desarrollo de una infraestructura socioecon6mica que 

reducira las desventajas de esta ubicaci6n.
 

Las actividades gubernamentales en el area m9s afectada por el Huracan 

David y la Tormenta Tropical Federico tambien presentan otra indicaci6n de
 

que el gobierno esta tratando de remediar los problemas socioecon6micos
 

que han resultado, evitando al mismo tiempo un empeoramiento en relaci6n
 

con los desequilibrios potenciales que podr'an resultar de estos desastres
 

naturales. El Plan de Rehabilitaci6n para la Regi6n Central-Sur (Peravia,
 

San Crist6bal y el Distrito Nacional) 5 enfatizan la inversi6n y la acci6n
 

5 ONAPLAN, Secretariado Tecnico de la Presidencia, Plan Operativo de 1980 
para la Regi6n Suroeste, Enero 1980. 
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coordinada del gobierno a todos los niveles a fin de resolver los problemas
 

existentes tila brevedad posible.
 

Otras regiones menos desarrolladas tambi'n estan recibiendo atenci6n
 

en el disefto de la polftica econ6mica del sector pilblico. Acaba de
 
. 6 

completarse un plan de desarrollo estrategico para la regi6n del Cibao
 

en el cual se trata de orientar las acciones inmediatas necesarias para
 

mejorar las condiciones socioecon6micas de la poblaci6n, mientras que
 

mejora la infraestructura basica esencial para que haya mayor aprovecha

miento de los recursos naturales de la regi6n, y para proteger el medio
 

ambiente. Se est'n elaborando los programas y proyectos especfficos para
 

reducir el desequilibrio entre la regi6n del Cibao y el resto del pars.
 

Se estln preparando otras pautas regionales para el Noroeste 7 y para el
 

grea de la sierra del norte central (Plan Sierra). Dichos esfuerzos re

presentan un nuevo enfoque del GRD para la planificaci6n del desarrollo
 

y cada uno de ellos es un poco diferente en cuanto a su composici6n.
 

Sin embargo, est9 claro que el GRD ha comenzado un serio esfuerzo para
 

decentralizar el mecanismo gubernamental para la planificaci6n y ejecuci6n
 

de programas.
 

A fin de poner en practica esta polftica, la Junta Nacional de
 

Planificaci6n (ONAPLAN) ha solicitado la asistencia t4cnica 
a corto
 

plazo para ayudar a racionalizar las iniciativas de planificaci6n regional
 

que ya se han completado o que se estan llevando a cabo actualmente. El
 

gobierno ha indicado su interns en: (1) identificar y reforzar los polos
 

6 ONAPLAN, Plan Regional de Desarrollo del Cibao, Enero 1980. 

7 Organizaci6n de los Estados Americanos, OEA, Plan de Acci6n para el 
Desarrollo Regional de la LUnea Noroeste. 



de crecimiento secundario; y (2) tratar de que las municipalidades jueguen
 

un mayor papel dentro de los programas de desarrollo regional.
 

3. Tenencia de la Tierra y Urbanizaci6n
 

a. Tenencia de la Tierra. La situaci6n actual en la tenencia de
 

tierras en la Repfblica Dominicana refleja las grandes propiedades que
 

fueron acumuladas por la familia Trujillo. 
 Despues del gobierno de
 

Trujillo, muchas de estas tierras fueron devueltas al estado o fueron
 

transferidas al mismo, convirtiendose el gobierno en el mayor terra

teniente (aproximadamente el 28 por ciento de las tierras laborables).
 

Estas tierras son patrimonio de los Bienes Nacionales u otros organismos
 

especificos del gobierno. Los principales dueffos 
son el Instituto
 

Agrario Dominicano (IAD) y el Consejo Estatal del Azdcar (CEA).
 

De las tierras que estan siendo explotadas, (alrededor del 55 por
 

ciento del area nacional), 
cerca del 74,3 por ciento son de propiedad
 

privada; el 5,5 por ciento alquilados y/o sub-alquiladas; el 17,9 por ciento del
 

total estan siendo ocupadas sin tftulo de propiedad; y el 2,3 -or
 

ciento 
tomado en otras formas. Las fincas privadas de distribuyen de una
 

manera muy desigual, con ma's 
del 55 por ciento de las fincas privadas en
 

manos del 1,6 por ciento de los terratenientes, mientras que el 13,1 por ciento
 

de todas las tierras privadas son de propiedad del 54,3 por ciento de todos
 

los terratenientes. Alrededor del 42 por ciento de todas las familias 
ru

rales (185.000 familias) son propietarios de fincas de entre media hectarea
 

y cinco hect~reas; 52.000 familias tienen fincas de 
menos de media hectarea,
 

y se estima que 110.000 familias no poseen ninguna tierra.
 

El area total de tierras que actualmente estan bajo cultivo no
 

puede aumentarse mucho. No existen tierras nuevas disponibles para el
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asentamiento de la poblaci6n rural, y a medida que las presiones demografi

cas han aumentado los campesinos pobres han tendido a cultivar mas y mas
 

tierras marginales, asl como a invadir las propiedades del gobierno. En
 

algunas greas, el cultivo de tierras inapropiadas ya ha causado la
 

deforestaci6n y erosi6n,°etc.
 

En las areas marginales de las grandes ciudades, la falta de tftu

los de propiedad ha causado un gran problema, ya que limita el acceso
 

al aredito normal y a los correspondientes esfuerzos de mejoramiento de
 

las prioridades. Un alto porcentaje de las familias marginales de bajos
 

ingresos en Santo Domingo no tiene ningn tftulo legal a las tierras que
 

ocupan. Sin embargo, muchas de las tierras ocupadas por estas colonias
 

precarias de personas de bajos ingresos en las areas perif'ricas de Santo
 

Domingo y otras ciudades de la Replblica Dominicana forman parte de las
 

tierras de propiedad del gobierno. La direccion de Bienes Nacionales,
 

la agencia encargada de la administraci6n de las propiedades del gobierno,
 

ha indicado su interns en transferir los tftulos de tales propiedades a
 

los residentes de bajos ingresos, si estas actividades fueran a formar
 

parte de un esfuerzo global de mejorar estas colonias urbanas precarias
 

de una manera integrada, y si se coordinaran con otros programas para
 

dotar a estas tierras con los servicios m'nimos y areas de recepcin para 

la creciente poblaci6n marginal urbana. 

Se ha calculado que el proceso de transferencia en los casos donde
 

la tierra actualmente es de propiedad de las agencias piblicas tomara
 

entre 1,5 a 2 meses, aunque se considera que este per'odo podria tomar
 

m~s tiempo, ya que incluye los posibles recursos legales de terceros,
 

especialmente en cuanto a los lotes de propiedad del Consejo Estatal del
 

Azlcar (CEA) donde parece prevalecer una falta de tftulos claros de
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propiedad segdn los define el Tribunal Agrario Nacional, que data de la
 

era de Trujillo. 
A pesar de los problemas potenciales, la naturaleza
 

relativamente monolitica de las modalidades de la terratenencia, tiende
 

a simplificar la ejecuci6n de los cambios de 
 polftica en cuanto a urba

nizaciones.
 

La constituci6n requiere el consentimiento del congreso para la
 

transferencia de cualquier propiedad gubernamental 
 exceda RD$20.000, lo
 

que tambi~n dilataria el tiempo de la transferencia. Naturalmente, se
 

requerira ms tiempo cuando sea necesario realizar expropriaciones para
 

las obras sociales, cuando exista una renuencia a negociar por parte de 

los propietarios. 

Es importante notar que el "banco de tierras" que actualmente existe 

en la Rep6blica Dominicana (creado debido a la confiscaci6n de las
 

propiedades de Trujillo), se complicara cada vez m~s a medida que se vendan
 

estas tierras al sector privado, y a medida que mgs tierras plblicas
 

sean adjudicadas al sector de la vivienda y a otros 
sectores p1blicos.
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CAPITULO II 

LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS BASICOS: 

CONDICIONES ACTUALES Y DEMANDA FUTURA 

A. CARACTERISTICAS DEL INVENTARIO EXISTENTE DE VIVIENDAS Y GRUPOS META 

1. Caracterfsticas Indicativas del Inventario de Viviendas
 

El Ministerio de Salud llev6 a cabo una encuesta en 1974, que inclula 

las caracteristicas del inventario habitacional. En ese entonces, habla
 

962.800 casas en la Rep~blica Dominicana, de las cuales 428.900 eran ur

banas y 533.800 rurales.1 En el Cuadro II-1 figuran las familias, divi

didas por regiones y tipos de vivienda. Las regiones establecidas por el 

Ministerio de Salud aparecen en el Mapa II.1. 

Aproximadamente el 30 por ciento de las unidades eran de alquiler, 

siendo ms comunes los arrendatarios en las areas urbanas. Mas de la 

mitad de todos los arrendatarios pagaban menos de $10 por mes en 1974, y
 

los alquileres son ms bajos en las viviendas colectivas, rdsticas y pro

visionales. Estas unidades tienden a tener menos habitaciones y menos
 

servicios que los otros tipos.
 

1 Estudio de Poblaci6n y Salud, Encuesta 'Diagnos', Junio 1974. No se ha
 
intentado actualizar los datos de 1974 hasta 1980. El prop6sito del ann
lisis es de ofrecer un cuadro indicativo aunque no cuantitativamente exacto,
 
de los diversos sub-grupos de la poblaci6n meta, basado en los tipos de
 
viviendas. Ya que los niveles de producci6n de vivienda han sido relati
vamente bajos, comparado con la demanda en los ltimos afios, para los
 
prop6sitos actuales se asume que el porcentaje de cada sub-grupo de mer
cado habitacional ha permanecido igual. Esta suposici6n tambien sirve 
de base para los c/lculos de futuras demandas incluldos en la Secci6n B.
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A nivel nacional, ms de la mitad de todas las viviendas tenlan ac

ceso a conecciones de agua. Estas incluyen el 80 por ciento de las vi

viendas urbanas y el 32 por ciento de las unidades rurales. Las viviendas
 

sin acceso a tuberfas de agua tienden a ser risticas o improvisadas.
 

Aunque existe cierta fA.ta de servicios de alcantarillado para la mayor
 

parte de los tipos de vivienda, la falta es m~s pronunciada entre las
 

viviendas rlsticas y provisionales.
 

El 45 por ciento de las unidades de vivienda tienen electricidad; 

79 por ciento de las unidades urbanas, y 18 por ciento de las rurales.
 

Adn en las areas urbanas, los deficits de servicio individual son m9s
 

graves en las viviendas risticas y provisionales. En algunas unidades
 

unifamiliares estandar, tambien carecen de electricidad -- 66 por ciento
 

en las areas rurales, y 11 por ciento en las urbanas.
 

En las areas urbanas, el 67 por ciento de las viviendas risticas, el
 

34 por ciento de las provisionales y el 31 por ciento de las unidades
 

unifamiliares est~ndar no tienen cuartos de baios. Los baffos se encuentran
 

en el 57 por ciento de las unidades urbanas y en el 20 por ciento de las
 

rurales. Cuando existen bafios, por lo general son usados por una sola
 

familia.
 

El inventario habitacional puede dividirse en rueve tipos. Se
 

describen a continuaci6n los siete tipos mas comunes: 2
 

a. Viviendas unifamiliares estandar. Estas son unidades separa

das que incluyen chalets, casas separadas, casas con paredes compartidas
 

y otros tipos de unidades similares, incluyendo viviendas cont~nuas,
 

que son comunes entre las familias de ingresos moderados, que albergan
 

una familia.
 

2 Las categorlas "hoteles/pensiones" e "instituciones" no se incluyen
 

aquI.
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Las casas unifamiliares est~ndar son el tipo m~s comin de unidades
 

habitacionales en la Reprblica Domnicana. 
Sin embargo, hay m~s casas
 

rlsticas en las greas rurales. 
 En 1974, hablan 493. 400 viviendas uni

familiares estandar (51 por ciento del total). 
 Existlan 278.100 unida

des urbanas 
(65 por ciento de las unidades urbanas totales) y 215.300 uni

dades rurales (h0 por ciento de las unidades rurales totales).
 

b. Viviendas risticas. Las viviendas r~sticas ocupan el segundo
 

lugar en cuanto al n~imero de casas 
en la Replblica Dominicana. General

mente se encuentran en las areas rurales y su construcci6n es de materia

les naturales localmente accesibles (tales como hojas de palma, cafla,
 

yagua, madera, tejamanil y otros materiales vegetales). Su duraci6n es de 

varios meses hasta de diez aflos, aunque a veces duran ain ms. 

Es la casa tipica, tradicional en las zonas rurales.
 

La encuesta del Ministerio de Salud cont6 406.000 unidades rdsticas,
 

de las cuales 106.300 (26 por ciento) eran urbanas y 300.100 (74 por
 

ciento) rurales.
 

Las unidades rdsticas representan el 42 por ciento del inventario
 

habitacional: el 25 por ciento del inventario habitacional urbano y el
 

56 por ciento del inventario habitacional rural.
 

c. Viviendas provisionales. 
 Las viviendas provisionales general

mente se encuentran en las afueras de las ciudades. 
 Su construcci6n es
 

de materiales de deshecho o descartados y no son permanentes. Sus
 

plantas por lo general no son planeadas, y sirven como albergue para una
 

o m~s familias. 
Este tipo de vivienda tambien se denomina vivienda
 

marginal y constituye lo que comunmente se llama los "tugurios" o "cinturones
 

de miseria"que rodean las ciudades.
 

El Ministerio de Salud en su encuesta cont6 7.900 viviendas provisio

nales en 1974; 5.100 urbanas (65 por ciento) y 2.800 rurales (35 por ciento).
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Las viviendas provisionales representan s6lo el 1 por ciento del inventario
 

nacional de viviendas -- rural y urbano -- pero sus caracterlsticas indican
 

que albergan a los mns pobres entre los pobres, y que estgn creciendo rspi

damente gracias a la producci6n del sector no convencional.3
 

d. Apartamentos. Los apartamentos se definen como viviendas com

pletas, independientes, compuestas de una o mgs habitaciones, cocina y
 

balo, ubicados en un edificio de dos o m~s pisos, que comparten ciertas
 

greas y servicios comunes tales como corredores o pasillos, incineradores,
 

ascensores y escaleras. Son las unidades que reciben el mejor servicio,
 

ocupadas por familias de ingresos medios o elevados, y representan in.i

canmente dos decimas del uno por ciento del 
inventario habitacional.
 

e. Edificios ocupados construldos para otros prop6sitos y no
 

para vivienda. Esta categorfa incluye viviendas en edificios permanentes
 

o no permanentes que no fueron construidos o adaptados para servir como
 

unidades de vivienda, pero que se ocupaban para tales efectos cuando se 

realiz6 la encuesta de 1974, que incluyen establos, graneros, f£bricas, 

garages, bodegas o estructuras similares. Estas viviendas representan dos
 

decimos del uno por ciento de las unidades habitacionales del pals, un 

total de 2.100 soluciones habitacionales (1.200 urbanas y 900 rurales).
 

Este grupo probablemente incluye algunos de los mxs pobres entre los 

pobres y personas que prefieren vivir en tales circunstancias. En cual

quier caso, debido a su peque~o tamafo, no se haceL sugerencias programs

ticas para este grupo. Los residentes de tales edificios podr~an, sin em

bargo, participar en los nuavos programas de viviendas recomendados.
 

3 Se producen aproximadamente 10.000 unidades por ato en el sector no 
convencional de Santo Domingo -- la gran mayorla son provisionales. El 
estudio PADCO-Borrell de 1978 indica que el numero actual de las unidades 
provisionales es mucho mayor que la cifra nacional dada para 1978. 
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f. Bateys. Estas unidades de encuentran generalmente en las 

plantaciones de cafia de azicar y su construcci6n es de madera con techos
 

de planchas de zinc o de asbestos y pisos de "caliche" (piedra caliza). 

Por lo general son estructuras en forma de barracas, con dos frentes en
 

direcciones opuestas y una pared medianera. Cada estructura contiene 

unas 20 unidades compuestas de un dormitor4o y un cuarto de estar o sala.
 

Muchas tienen instalaciones electricas y pueden tener dos 
o tres servi

cios sanitarios comunes. Las vertientes o rios cercanos tambien sirven 

como baflos. Las cocinas consisten de un horno en el patio y son compar

tidas por dos o tres familias.
 

Ya que los bateys pertenecen a los propietarios de las plantaciones
 

de cafla (algunos pfiblicos, 
otros privados), y representan s6lo siete
 

decimosdel uno por ciento del inventario habitacional, no se formulan
 

recomendaciones programgticas espec~ficas para ellos.
 

g. Otras viviendas colectivas. Esta es una categorla residual que
 

consiste de viviendas colectivas que no caben en la categorla de hoteles,
 

pensiones y otras casas de huespedes, instituciones tales como c~rceles,
 

dormitorios escolares, hospitales, cl~nicas, congregaciones religiosas y
 

barracas. (Las pensiones y casas para huespeaeq deben tener cuatro o
 

m~s habitaciones y recibir a personas que pagan por la pensi6n). 
 De las
 

15.200 unidades en esta categorla, 15.100 son urbanas.
 

De juzgarse segin las condiciones f£sicas de las viviendas, algunos
 

residentes de estas unidades 
se encuentran en el grupo meta. 
Los resi

dentes de estas unidades podrfan participar en los nuevos programas de 

vivienda. 

2. Grupos-Meta Potenciales
 

Es posible identificar las necesidades basicas amplias compartidas por
 

los grupos de ingresos bajos respecto al deficit de servicios esenciales
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de infraestructura y disponibilidad de viviendas. 
Sin embargo, para ser
 

efectiva, la identificaci6n y elaboraci6n de un proyecto debe basarse en
 

las necesidades, capacidades y prioridades especfficas de c-ada uno de los
 

grupos o sub-grupos metas en los mercados de viviendas. El prop6sito de
 

esta secci6n consiste en describir estos mercados de sub-vivienda o
 

grupos meta que componen la poblaci6n marginada de la Repgblica Dominicana.
 

Se han disefiado indicadores a fin de dar una idea de la magnitud relativa
 

de la potencial poblaci6n prioritaria de este grupo meta; se fundamentan
 

en el 
acceso limitado a los servicios y las condiciones habitacionales
 

que se presume indican la marginalidad. Dichos indicadores son los
 

siguientes:
 

e Unidades habitacionales de menos de tres habitaciones.
 

e FaJta de instalaciones convencionales de servicios sanitarios
 

o baflos como parte de la unidad habitacional.
 

* Agua que proviene de un tanque, pozo, rlo u otra fuente que no 

sea mediante conecci6n con tuberlas.
 

a Falta d, electricidad.
 

@ Viviendas construldas con materiales no convencionales.
 

* Paredes exteriores de materiales no convencionales.
 

* Techos de materiales no convencionales 

* Pisos de tierra.
 

El grupo meta se ha desglosado segun los sub-grupos habitacionales
 

identificables, en localidades urbanas y rurales. La ciudad de Sawito
 

Domingo estg incluida en el ana'lisis nacional y se describe en mayor
 

detalle en la Secci6n C.
 

El tamafio de la poblaci6n meta se ha estimado dentro de un rango
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que se basa en los valores de los diversos indicadores del Cuadro 11-2,
 

"Perfil de los Grupos Meta Potenciales". Existen entre 351.045 y
 

452.724 familias marginales, que representan del 27 al 47 por ciento del 

total de las familias. 

Las recomendaciones preliminares del programa se basan en las 

caracterfsticas de dichos sub grupos.
 

a. El grupo meta urbano. El grupo urbano representa alrededor 

del 25 por ciento de la poblaci6n meta total, y el 18 por ciento de la 

poblaci6n urbana total. Puede dividirse por tipo de vivienda de la 

siguiente manera:
 

Composici6n del Grupo Meta Urbano
 

1974
 

Tipo de Vivienda Nmero de % del Tipo de
 
Familias Vivienda en el
 

Grupo Meta
 

Unifamiliar est~ndar 13.900  41.700 5 - 15 
Rdstica . 42.500 - 53.100 40 - 50 
Provisional 1.300  1.800 25 - 35 
Usos no convencionales 100  200 5  15 

TOTAL 57.800 - 96.800 

(i) Viviendas urbaas estgndar para una sola familia -- Estas
 

representan el 29 por ciento de las viviendas del pa's. 
Del 5 al 15
 

por ciento de estas viviendas pueden caracterizarse como marginales seg~n
 

los indicadores escogidos. 
 Se estima que en este grupo se encuentra el
 

20 por ciento de la poblaci6n urbana mas pobre que gana menos de $100 por 

mes segfn las cifras del Banco Central para 1976-1977.4 Las viviendas 

unifamiliares en el sector urbano representan el 36 por ciento del grupo 

4 Vgase Cuadro II-1 - "Distribuci6n del Ingreso Familiar Mensual"
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CUADRO 11.2
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Nota, CUADRO 11-2
 

El n~mero de familias clasificadas seg~n la "Tenencia de la Unidad
 
Habitacional" no es igual al n-mero de familias (000) en la primera
columna del cuadro, debido a que ademngs de las respuestas posibles de
"ocupadas por el propietario" y "arrendadas" la Encuesta "Diagnos"
tambien inclula categorfas de tenencia tales como 
(1) "otros tipos de
 
tenencia", incluye las unidades habitacionales ocupadas gratis por

terceros con permiso de los propietarios, y (2) familias que ignoraban

la categoria de su tenencia o que no respondieron a las preguntas.
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meta urbano, y el 9 por ciento del grupo meta total. De estas viviendas
 

unifamiliares:
 

* 	El 18 por ciento tiene menos de tres habitaciones (h8.600); 

el tamafto promedio de la familia es de 41,8. 

* 	El 25 por ciento no tiene instalaciones convencionales de
 

servicios sanitarios como parte de la unidad de vivienda (70.000)
 

* 	El 9 por ciento no tiene agua suministrada por tuberfas (23.900)
 

* 	El 11 por ciento no tiene electricidad (29.800)
 

* 	El 10 por ciento tiene paredes exteriores de palma, tejamanil
 

u otro material no convencional (27.900)
 

* 	El 5 por ciento tiene techos de materiales no convencionales
 

tales como la cafa o el yagua (13.100) 

* 	 El 1 por ciento tiene pisos de tierra (3.600). 

El 60 por ciento de las familias entrevistadas indic6 que la 

vivienda estaba ocupada por el propietario 5 y el 35 por ciento dijo que 

alquilaban la vivienda. El arriendo era menor de RD$10 por mes en el 

28 	 por ciento de las unidades de alquiler y entre RD$10 y RD$20 corres

pondla al 27 por ciento. 

Las acciones prioritarias recomendadas para este grupo meta incluyen 

prestamos para servicios sanitarios, para mejoramiento de las viviendas 

y ampliacibnes de las mismas, asi como para obtener tenencia de la 

propiedad para los habitantes precarios y los que alquilan la vivienda. 

(ii) Viviendas risticas urbanas - Estas representan el 11
 

por ciento del inventario habitacional nacional, el 11 por ciento del
 

grupo meta nacional y el 62 por ciento del grupo meta urbano. Los
 

5 Este grupo incluye a los habitantes precarios.
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servicios limitados y el tipo de materiales de construcci6n indican que
 

del 40 al 50 por ciento de este grupo es marginal. Los ingresos menores
 

de RD$135 se consideran estan por debajo del trigesimo lugar corres

pondiente a los porcentajes de ingresos.
 

El porcentaje de viviendas rfisticas urbanas incluldo en el grupo meta
 

se basa en las siguientes caracterlsticas:
 

* El 49 por ciento tiene menos de tres habitaciones (52.500); 

el nimero promedio de personas por vivienda es de 4,3. 

" El 67 por ciento no tiene servicios sanitarios convencionales 

como parte de la unidad de vivienda (70.800)
 

o 
El 36 por ciento no tiene conecci6n de agua por tuberlas (39.500)
 

" 
El 51 por ciento no tiene electricidad (54.000)
 

" 
El 48 por ciento tiene paredes exteriores de palma, tejamanil
 

u otro material no convencional (51.400)
 

" 
El 50 por ciento tiene techos de materiales no convencionales
 

(53.300)
 

" El 27 por ciento (28.600) tiene pisos de tierra.
 

Las acciones prioritarias recomendadas para este grupo incluyen la
 

dotaci6n de instalaciones sanitarias y de agua, prestamos para mejoras
 

de la vivienda y para obtener tenencia de la tierra.
 

(iii) Unidades urbanas provisionales - Estas unidades re

presentan s6lo el 1 por ciento del inventario habitacional nacional.
 

La pobla'-i6n marginal incluye entre el 25 y el 35 por ciento de estas
 

unidades, y representan dos decimos del uno por ciento de la poblaci6n meta
 

urbana. 
Se estima que estas familias se encuentran en el 20 por ciento
 

m~s bajo segln la distribuci6n de ingresos, ya que ganan menos de RD$100
 

por mes.
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Este c6-culo se basa en las siguientes condiciones de acceso a
 

servicios y vivienda:
 

* 
El 59 por ciento tiene menos de tres habi*aciones (3.000)
 

e El 35 por ciento no tiene instalaciones sanitarias convencio

nales como parte de la unidad de vivienda (1.800)
 

& El 10 por ciento no tiene conecci6n de agua por tuberfas (500)
 

* El 33 por ciento no tiene electricidad (1.700)
 

o 
El 10 por ciento tiene las paredes exteriores de palma, teja

manil u otro material no convencional (500)
 

a 
El 22 por ciento tiene techos de cafla, yagua u otro material
 

no convencional (1.100)
 

e 
El 39 por ciento tiene pisos de tierra (2.000).
 

El 29 por ciento de las unidades provisionales urbanas son alquiladas.
 

Es posible que los habitantes precarios o usurpadores vivan en algunas
 

de ellas y que 6stas no sean alquiladas. En 1974, el alquiler pagado en
 

el 36 por ciento de las unidades alquiladas era menor de RD$10.
 

Las acciones prioritarias incluyen las providencias necesarias para
 

obtener tenencia y proporcionar servicios e infraestructura urbana basicos.
 

b. El grupo meta rural. El 75 por ciento de lapoblaci6n meta
 

total vive en las areas rurales. El 59 por ciento de la poblaci6n rural
 

es considerada como marginal. 
El cuadro que sigue muestra la distribuci6n
 

de la poblaci6n marginal rural por tipo de vivienda.
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Composici6n del Grupo Meta Rural 

1974
 

Nfmero de % del Tipo de Vivienda 
Tipo de Vivienda Familias incluido en el Grupo Meta 

Unidad Unifamiliar Est~ndar 75.400 - 96.900 4o - 50 
R-stica 210.100 -40.200 70 - 80 
Provisional 2.000 - 2.200 70 - 80 
Usos no convencionales 400 - 500 50 - 60 
Bateys 2.100  2.800 30 - 4o 

TOTAL 	 290.000 -342.600
 

(i) Viviendas rurales unifamiliares estandar -- El 22 por 

ciento del inventario habitacional nacional consiste de las viviendas 

rurales unifamiliares estandar. Del 40 al 50 por ciento de estas 

unidades albergan parte de la poblaci6n meta. El 27 por ciento de la
 

poblaci6n rural meta y el 20 por ciento de la poblaci6n meta total se
 

encuentra en este grupo. 
Del 40 al 50 por ciento de estas unidades son 

marginales. Se estima que estas familias se encuentran en el 40 por 

ciento mgs bajo seg6n la distribuci6n de ingreso rural, indicando que 

tienen ingresos inferiores a RD$100. 

De todas las unidades unifamiliares est~ndar en el grea rural: 

" El 29 por ciento tiene menos de tres habitaciones (63.400); 

el tamafio promedio de la familia es de 4,7. 

* 	El 64 por ciento no tiene instalaciones sanitarias convencio

nales como parte de la unidad de vivienda (137.800)
 

* 	El 54 por ciento no tiene conecci6n de ague por tuberias
 

(3I6.5OO) 

" El 66 por ciento no tiene electricidad (141.500) 

" El 36 por ciento tiene paredes exteriores de materiales no 

convencionales (76.800)
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o 	 El 17 por ciento tiene techos de cafia, yagua u otro
 

material no convencional (36.500)
 

9 
 El 14 por ciento tiene pisos de tierra (30.900)
 

El 75 por ciento de las familias declan ser propietarios de la unidad
 

ocupada. Otro 16 por ciento dijo que alquilaban la propiedad. En 1974,
 

m~s de un tercio de los arrendatarios pagaban menos de RD$10 por mes.
 

Las acciones prioritarias recomendadas, basadas en los datos dis

ponibles para este grupc, incluyen la dotaci6n de instalaciones electricas,
 

sanitarias, agua potable y prestamos para el mejoramiento de las viviendas. 

(ii) 	 Viviendas rurales r6sticas -- En.as viviendas comprenden 

el 31 por ciento del inventario habitacional nacional: el 71 por ciento
 

de la poblaci6n meta rural y el 54 por ciento de la poblaci6n meta total.
 

Basaen en loc indicadores seleccionados, entre el 70 y el 80 por ciento
 

de todas las viviendas rrsticas pueden ser consideradas como marginales.
 

Se estima que estas familias se ercuentran en el 50 por ciento
 

m~s bajo segdn la distribuci6n de ingreso, que es de RD$125 en las
 

areas rurales.
 

De 	 todas las viviendas rurales rsticas 

* 	 El 57 por ciento tiene menos de tres habitaciones (171.900); 

el nfimero promedio de personas por familia es de 4,6 

* 	El 85 por ciento no tienen instalaciones sanitarias convencio

nales en la unidad habitacional (265.100)
 

* 	El 77 por ciento no tiene conecci6n de agua por tuberlas
 

(230.600) 

@ 	El 94 por ciento de las unidades habitacionales no tienen 

electricidad (283.300) 
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9 

* 
El 70 por ciento tienen las paredes exteriores de materiales
 

no convencionales (208.800)
 

* 	 El 65 por ciento tiene techos de materiales no convencionales
 

(195.130)
 

* 
El 85 por ciento tiene pisos de tierra (186.600) 

Menos del 5 por ciento son alquiladas. 

Las acciones prioritarias recomendadas para este grupo incluyen
 

mejorar el acceso a servicios tales como agua potable, alcantarillados'
 

y 	electricidad, as! como para ampliar y mejorar las viviendas. 

(iii) Viviendas rurales provisionales - El nfmero de estas 

viviendas es relativamente bajo, comprendiendo Lii-nos del 1 por ciento del 

inventario habitacional de la poblaci6n meta. Del 70 al 80 por ciento
 

son marginales, seg~n los indicadores seleccionados. Se estima que estas
 

familias se encuentran en el 50 por ciento m~s bajo stgrn la distribuci6n
 

del ingreso rural, o sea debajo de RD$125. 

El porcentaje de las viviendas rurales rdsticas incluido en el grupo 

meta se basa en las siguientes caracteristicas: 

* El 	82 por ciento tiene menos de tres habitaciones (22.916),
 

ninguna tiene mnis de tres habitaciones; el promedio del tamafto 

de la familia es de 4,8 

* 	 Por lo menos el 64 por ciento no tiene instalaciones sanitarias 

convencionales como parte de la unidad habitacional. 6 

* 	 El 69 por ciento depende de fuentes de agua sin conecciones 

por tuberia. 

* Ninguna de las unidades tiene electricidad 

6 No existen datos para el 34 por ciento de las unidades. El 2 por ciento 

que tiene baflos, no tiene agua potable. 
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* 
El 57 por ciento tiene las paredes exteriores de materiales
 

no permanentes (1.600)
 

* 
El 79 por ciento tiene techos de materiales no permanentes
 

(2.200)
 

o El 75 por ciento tiene pisos de tierra (2.100)
 

El 21 por ciento de las unidades son alquiladas, de las cuales el
 

88 por ciento se alquilaba por menos de RD$10 por mes en 1974.
 

Las acciones prioritarias recomendadas son la dotaci6n de los
 

servicios b~sicos y mejoramiento de las viviendas.
 

c. Grupos meta en Santo Domingo
 

La poblaci6n de Santo Domingo era de 1.044.979 en 1977, correspon

diendo esta cifra al 44 por ciento de la poblaci6n urbana total. Casi
 

tres cuartas partes de las familias (137.000) son marginales - que
 

sufren de deficiencias sociales, econ6micas y f~sicas basicas. 
Los
 

datos detallados sobre esta poblaci6n de bajos ingresos pueden oltenerse
 

de un estudio del sector urbano realizado por PADCO, Inc. y Borrell
 

Associates en 1978.7 
De acuerdo con la informaci6n conteiida en dicho
 

estudio, el grupo meta puede dividirse en cinco sub-grupos segln las
 

caracterlsticas de la vivienda. Estos sub-grupos, su tamafio y su relaci6n
 

con respecto a la poblaci6n marginal total y a la poblaci6n de la ciudad
 

pueden apreciarse en el Cuadro 11-3. La distribuci6n de los ingresos
 

entre los diversos sub-grupos figura en el Cuadro 11-4.
 

7"Estudios Sobre el Desarrollo Urbano de Santo Domingo", PADCO,Inc. y

Borrell Associrtes, Banco Interamericano de Desarrollo, Santo Domingo,
 
1978.
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(i) Cuarterfas y traspatios 
-- El 34 por ciento de las familias
 

marginales de Santo Domingo viven en cuarterias y traspatios. Estas
 

unidades forman la principal categorfa del inventario habitacional de
 

personas de bajos ingresos. Las cuarterlas son hileras de unidades
 

habitacionales conectadas entre sf, que consisten por lo general de una
 

o dos habitaciones. Los traspatios son pequefias unidades de vivienda
 

construdas detras de otras casas. 
 Las cuarterlas y traspatios general

mente se encuentran pr6ximas al centro de la ciudad, y tienen una o dos
 

habitaciones por familia. Las condiciones f£sicas de estas viviendas 

varian, comrnmente consistede paredes de bloque y techos de zinc. Las 

cuarterlas generalmente contienen m~s de 20 unidades habitacionales.
 

Ocupan el 9 por ciento del grea residencial urbana, y tienen densidades
 

promedias de 464 personas por hectarea. A continuaclon se describen las
 

malas condiciones de servicios en las cuarterlas y traspatios.
 

* Infraestructura f~sica
 

--A pesar de que existen redes de agua potable en el grea de
 

las cuarterfas y traspatios, la mayorla de estas viviendas
 

obtienen agua de grifos pfblicos, o la compraide los vecinos
 

o de los vendedores de agua.
 

--El 66 por ciento de las unidades carecen de sistemas de
 

alcantarillado.
 

--La electricidad est9 disponible, aunque hay apagones
 

ocasionales. Muchos de los habitantes no pagan por este
 

servicio.
 

-El 50 por ciento carece de servicios de recolecci6n de
 

basura.
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* Servicios sociales
 

-El 85 por ciento debe salir de sus barrios para recibir
 

servicios de salud.
 

--Hay escuelas piimarias en las cercanlas, pero su capacidad
 

es muy limitada y se estIn construyendo otras.
 

Acciones recomendadas. La mayorla de las personas que viven en 

cuarterlas alquilan sus viviendas y carecen de incentivos para mejorar 

un hogar que no les pertenece. Cualquier mejora que se haga en ]as unida

des puede resultar en un alquiler m~s alto, y no podr~n pagarlo. Se
 

requiere un estudio adicional a fin de determinar la factibilidad de
 

ofrecer incentivos a los propietarios para que mejoren sus propiedades,
 

asi como de los tipos de nuevas unidades de alquiler econ6micas que
 

podrian ser construidas por el sector privado a fin de hacer frente a
 

una efectiva demanda por tales viviendas. Se sugiere que se construyan 

mercados, centros comunitarios y espacios verdes o parques.
 

(ii)Asentamientos con acceso -- Los asentamientos marginales 

con y sin acceso generalmente son grandes areas de tierras ocupadas en forma 

ilegal o legal y de manera espontanea. La demarcaci6n de las manzanas y 

de los terrenos en las manzanas es irregular. Estas unidades se encuentran 

en la periferia urbana entre la ciudad y los asentamientos con poco
 

acceso (v~ase Secci6n iii). La mayoria de las casas tienen techos de
 

zinc, paredes de madera y pisos de cemento, aunque hay algunas que tienen 

paredes de bloques de cemento. El tarafio promedio de la vivienda es de 

40 metros cuadrados, y el valor aproximado es de RD$l.600. Ocupan el 8 

por ciento del grea residencial urbana con una densidad promedia de 349 
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personas por hectgrea. Los asentamientos marginales con diversos grados
 

de acceso estgn creciendo r~pidamente, y es posible que qbsorban la
 

mayor parte del crecimiento de la poblaci6n marginal. 

* Infraestructura f~sica
 

--El agua se compra en el barrio o se obtiene de un grifo
 

pblico. 

--Alrededor del 50 por ciento tienen conecciones el'ctricas
 

no convencionales, por las que le pagan a los vecinos, o sea
 

los que tienen las conecciones regulares. 

--Por lo general la basura es tirada a las calles. 

-Muy pocas tienen servicios de alcantarillado.
 

* Servicios sociales
 

-La mala salud en gran parte se debe a las condiciones
 

deficientes del saneamiento ambiental y la falta de ser

vicios de recolecci6n de basura. Entre el 30 y el 40 por
 

*ciento de las familias entrevistadas tenlan una o mis
 

enfermedades 
en el momento de la encuesta. Los hospitales
 

prblicos y centros de salud se encuentran a cierta distancia. 

-- No hay escuelas plblicas cerca de los asentamientos en las 

areas marginales al este y al oeste de la ciudad. 
Mas de
 

la mitad de los residentes pagan por asistir a instituciones
 

privadas. Entre el 5 y el 25 por ciento de los jefes de
 

familia de las diversas areas 
estudiadas eran analfabetos.
 

--Son escasas o inexistentes las instalaciones de recreo.
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El 70 por ciento de los residentes encuestados en el sector oeste de
 

Santo Domingo indicaron que eran propietarios de sus viviendas, al
 

igual que el 53 por ciento en el sector norte. El 18 por ciento de los
 

"propietarios" en el oeste son ocupantes ilegales de sus terrenos. 
 La
 

ocupaci6n ilegal es adn m~s predominante en el sector este.
 

Acciones recomendadas. Se necesitan escuelas primarias y centros
 

de salud en los barrios, asi como agua potable, mejorlas en el estado de
 

las v~as pdblicas, asistencia en la adquisici6n de tftulos sobre la
 

tenencia de las tierras, mejores servicios de recolecci6n de basura e
 

instalaciones comunitarias.
 

(iii) Asentamientos sin acceso -- En su formato y por sus
 

limitados servicios disponibles, estos asentamientos son similares a los
 

asentamientos marginales con acceso (ii), con la excepci6n de que es
 

diffcil, si no imposible, tener acceso a ellos con vehlculos. Se
 

encuintran en las afueras de la ciudad entre el rfo y los asentamientos 

marginales con acceso. El tipo de vivienda es provisional; las paredes 

son de madera o de materiales menos duraderos. El crecimiento de estos 

asentamientos es r~pido. Actualmente, ocupan el 6 por ciento del area
 

residencial urbana y la densidad de la poblaci6n promedia es de 504 personas
 

por heci6rea. El tamafio de las viviendas promedias es de menos de 40
 

metros cuadrados, y cuesta alrededor de RD$1.h00.
 

a Infraestructura f£sica
 

-El agua es costosa porque debe ser transportada de lugares
 

lejanos por carreteras malas.
 

--No hay servicios de recolecci6n de basura. La botan en las
 

calles y en terrenos bald'os.
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--Las casas que tienen conecciones electricas las comparten
 

con las que no la tienen. Las conecciones son limitadas
 

por ser inaccesibles.
 

-Los sistemas sanitarios de alcantarillados son casi in

existentes.
 

a Servicios sociales 

--Casi no 
existen centros de salud para servir a esta poblaci6n.
 

Del 25 al 30 por ciento de las familias padecen de una en

fermedad por lo menos 
en el momento de la encuesta.
 

-Las escuelas pblicas son escasas en estas greas y el 40 por
 

ciento de las familias tienen por lo menos 
 un miembro
 

analfabeto.
 

-Hay pocos clubes deportivos o comunitarios y las oportunidades 

de recreo son muy limitadas.
 

La mayorla de las casas son de propiedad de los ocupantes, aunque
 

la ocupaci6n ilegal oscila entre el 7 y el 85 por ciento en los diversos
 

barrios.
 

Acciones recomendadas. Las acciones recomendadas para este grupo
 

son mejoras de las condiciones viales para permitir mayor acceso y posi

bilitar la recolecci6n de la basura. 
Tambien se necesitan centros de
 

salud, instalaciones para actividades comunitarias y agua potable. 
Es
 

importante la creaci6n de programas para facilitar la tenencia de las
 

tierras y dotar de lotes y servicios a los habitantes precarios para
 

absorber el nuevo crecimiento.
 

(iv) Asentamientos aislados -- Los asentamientos marginales
 

aislados, o "bolsos de miseria" son areas relativamente pequeflas en las 
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--

zonas urbanas quehan sido usadas para otros prop6sitos tales como la
 

La tierra, tanto
industria, el comercio, u otros tipos de vivienda. 


pfblica como privada, generalmente es ocupada ilegalmente y generalmente
 

se encuentra en terrenos con una topografla empinada que anteriormente se
 

habla considerado como inservible. Estos asentamientos se encuentran en
 

todas partes de la ciudad y representan el 12 por ciento de la poblaci6n
 

marginal.
 

Los asentamientos aislados ocupan el 5 por ciento de las tierras
 

residenciales urbanas. La densidad es de 388 personas por hect~rea.
 

Otros asentamientos aislados consisten de un s6lo edificio ocupado
 

por un grupo de familias marginales, rodeados de grupos de mayores in

gresos o por tierras usadas para otros fines. Hay 160 familias en esta
 

categorla. En algunos casos, estos asentamientos se han extendido a
 

terrenos baldios adyacentes donde se han construido pequefias viviendas,
 

La mayor parte de estas areas se encuentra en la
generalmente de madera. 


parte antigua de la ciudad. Aprovechan los servicios ofrecidos al resto
 

del barrio.
 

9 Infraestructura f~sica 

--Por estar rodeados de 6reas con servicios, estos asenta

mientos tienen acceso al agua potable. 

-Aunque existen redes de alcantarillado, es casi imposible
 

para las unidades marginales obtener una conecci
6
n a los
 

mi stu s. 

-- Existen vertederos para la basura en los barrios. 

Las conecciones electricas no son convencionales, pero
 

si peligrosas, y sujetas a apagones.
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o Servicios sociales 

--No existen servicios socialas y las personas tienen que
 

salir de sus barrios para conseguir los servicios de salud 

y de educaci6n.
 

Acciones recomendadas. Se recomiendan programas de lotes y ser

vicios para estos grupos. La mayor parte estg ocupando terrenos que no
 

habian sido destinados para viviendas.
 

(v) Asentamientos con servicios mfnimos, asentamientos con 

ciertas mejoras y areas en transici6n -- Las 19.677 familias que componen 

estos grupos representan el 14 por ciento de las fe-mi-lias marginales en 

Santo Domingo. Las casas son m~s grandes, de mejor ubicaci6n y
 

construcci6n que los grupos mencionados anteriormente. La tenencia ha
 

sido formalizada y los servicios han mejorado. 
Los materiales de
 

construcci6n mls comunes son la madera, los techos de zinc y los 
 pisos
 

de mosaicos sobre bloques de hormig6n. Los asentamientos con divisi6n
 

de terrenos y servicios minimos han sido planificados mediante
 

programas del gobierno. Los lotes son entregados a las familias para
 

construir sus propias casas 
de acuerdo con sus capacidades econ6micas.
 

El tamafto promedio de las viviendas es de 60 metros cuadrados y el costo
 

promedio es de RD$h.llO. Estas 13.220 familias representan el 10 por
 

ciento de la poblaci6n marginal.
 

Los asentanientos mejorados son de los tipos descritos arriba, con 

varios grados de accesibilidad. Han obtenido servicios del gobierno, y 

estas a"reas contienen 5.920 familias. El tamafo promedio de las viviendas
 

es de 70 metros cuadrados y el costo promedio es de RD$4.790.
 

El tercer sub-grupo son los asentamientos que estgn en proceso de una
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transformaci6n socioecon6mica. Estos barrios son una mezcla de familias
 

de bajos recursos que anteriormente ocupaban 9reas en asentamientos
 

aislados marginales y familias de clase media o alta que en el trans

curso del tiempo han comenzado a desplazar a la poblaci6n pobre. Este
 

fen6meno se debe a la ubicaci6n de los terrenos cerca de las zonas comer

ciales y carreteras principales. S6lo un pequefto porcentaje de la
 

poblaci6n meta -- 540 familias -- viven en estas 'reas. Sus viviendas
 

tienen un promedio de 64 metros cuadrados y su costo es de unos RD$2.500.
 

a 	Infraestructura fisica
 

--El 80 por ciento de los que viven en asentamientos con
 

infraestructura minima y en asentamientos mejorados tienen
 

las conecciones normales de agua, alcantarillado y
 

electricidad.
 

--El 65 por ciento en las areas de transici6n tienen agua
 

potable y el 20 por ciento tienen servicios de electricidad
 

y alcantarillado.
 

* 	 Servicios sociales 

--Hay pocos centros de salud para servir a esta poblaci6n
 

-Existen escuelas pgblicas y privadas tanto primarias como
 

secundarias pero no hay colegios vocacionales.
 

Acciones recomendadas. Para estos grupos, deber6 enfatizarse la
 

optimizaci6n de los servicios disponibles y un mayor acceso a los servicios
 

sociales y f£sicos, donde fueren necesarios.
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B. PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE VIVIENDAS
 

Hasta ahora, no se ha realizado ningun estudio completo de la situa

ci6n habitacional en la Repablica Dominicana, pero existe un claro acuerdo 

de que el sector vivienda es sumamente inadecuado y que existe una
 

abrumadora necesidad de construir ms y mejores viviendas. 
La encuesta
 

Diagnos anteriormente mencionada en este capitulo nos da un cuadro
 

completo y reciente del inventario habitacional existente y ha sido
 

utilizada para realizar una evaluaci6n preliminar de la magnitud de las 

deficiencias habitacionales existentes que forman parte de la demanda,
 

junto con las necesidades que se anticipan debido a la formaci6n 
de 

nuevas familias.
 

Dada la escasez de datos existentes, estas cifras deben considerarse
 

nada m~s como indicativas. Es necesario llevar a cabo un estudia comple

to que incluya factores tales como el reemplazo por obsolescencia y 

hogares multifamiliares (hacinamiento), a fin de proyectar las necesida

des habitacionales de una manera L~s exacta. 

El an&lisis de las condiciones del inventario habitacional existente
 

y de los grupos meta potenciales, o de los sub-mercados habitacionales 

efectuado en la secci6n anterior se basa en un concepto m9s amplio de 

viviendas que incluyen no s6lo las caracterfsticas de las viviendas 

mismas, pero tambien la disponibilidad de servicios basicos tales 
como
 

agua, saneamiento y electricidad. Una politica habitacional efectiva se
 

interesa en la maximizaci6n del consumo de estos 
servicios habitaciona

les para los grupos meta apropiados - los sub-mercados de vivienda. 

La magnitud de las viviendas sub-esta'ndar en las greas rurales ha 

sido estimada anteriormenteen un 85 por ciento y los deficits urbanos
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han oscilado entre el 50 y el 70 por ciento. Aunque estas estimaciones 

puedan ser correctas, dada la situaci6n actual, no sirven para ningcn
 

prop6sito 11til. No representan una gula adecuada para la programaci6n
 

y proyecci6n disefadas para mejorar el inventario habitacional existente.
 

Por lo tanto, los indicadores sobre la vivienda y los servicios
 

basicos descritos en la secci*n anterior han sido utilizados para hacer
 

una estimaci6n mas conservadora del d6ficit habitacional en 1974. Por lo
 

tanto, se sugiere que en 1974, entre el 54 y el 64 por ciento de la
 

poblacion rural (de 288.285 a 341.640 familias) vivfan en viviendas con
 

deficits extremos, asi como entre el 13 y el 23 por ciento de la pobla

ci6n urbana (62.787 a -11.084 familias). Estos grupos deben recibir una 

consideraci6n priori caria en la elaboraci6n de programas para mejorar las 

viviendas existentes. No se ha hecho ninglin esfuerzo para actualizar 

estas cifras generales sobre eld4ficit hasta 1980. Como se ha mencionado
 

anteriormente, se han presentado dnicamente a fin de 
 dar una idea suma

mente conservadora del 6rden de magnitud del deficit habitacional en el
 

pafs.
 

Sin duda es sumamente urgentF. construir viviendas para satisfacer
 

las demandas suscitadas con la formaci6n de nuevas familias. 
La mayoria
 

de las familias existentes ya tienen un lugar para v'.vir, aunque sea in

adecuado. 
Sin embargo, si las familias nuevas no reciben vivienda, solo 

se agravarla el hacinamiento y aumentarlan los asentamientos marginales 

de los habitantes precarios.que han llegado a ser caracteristicas de 

las areas tanto urbanas como rurales. El cuadro 11-5 muestra el creci

miento demografico estimado --tanto urbano como rural -- proyectado hasta 

1990. Se basa en un crecimiento demografico global del 2,9 por ciento; 

urbano al 5,3 por ciento anual y rural al 0,8 por ciento anual. A fin
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de satisfacer estas necesidades, deberg construirse un promedio anual de 

unas 32.900 unidades nuevas de viviendas o soluciones habitacionales 

8
29.300 unidades urbanas y 3.600 unidades rurales. 

El desglose aproximado de esta demanda en unidades nuevas, dividido 

segln los grupos de ingresos bajos, medianos y altos para los aflos de 

1980 - 85 y 1990 figuran a continuaci6n. 

Demanda Estimada de Viviendas por Grupo de Ingreso
 

Grupo de Ingreso % de Familias Demanda Demanda Demanda 
Mensual - 1977 1977* 	 Estimada Estimada Estimada
 

1980-85 1985-90 1980-90
 

0 - 100 31,5 51.845 65.58o 117.425 

101 - 300 49,1 80.815 102.230 183.045 

301 - 600 13,0 21.395 27.070 48.465 

600+ 6,4 10.535 13.320 23.855 

TOTAL** 
 164.590 208.200 
 372.790
 

* Datos obtenidos de la Encuesta de Ingreso y Gasto Familiar del Banco 
Central
 

* Datos obtenidos del Cuadro 11-5 

Finalmente, el Cuadro 11-6 muestra la magnitud del problema habita

cional que confrontan muchos grupos en Santo Domingo debido al crecimiento 

demogr~fico proyectado entre 1977 y 1990.
 

8 No se han dado porcentajes 
en estas cifras para las viviendas que quedan

fuera del inventario por razones tales como obsolescencia, conversiones,

cambios en la urbanizaci6n, etc. 
 Tampoco se han incluldo las unidades habitacionales que fueron destruidas por el Huraca.n David 	 en 1979. En las 
provincias de 	Peravia y San Crist6bal, unas 
45.000 viviendas se vieron
 
afectadas de una manera u otra. 
Muchas de 6stas han sido reemplazadas o
 
reconstruidas, y los esfuerzos de reconstrucci6n continlan au'n.
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C. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR DE CONSTRUCCION EN LA REPUBLICA DOMINICANA 

La industria de la construcci6n en la Replblica Dominicana estg in

volucrada en todos los aspectos del proceso de la construcci6n. Las 

actividades incluyen la construcci6n de proyectos residenciales a gran
 

escala, hasta obras de ingenieria civil tales como represas, puertos y
 

carreteras, hasta obras de ingenierla especializada tales como perfora

ci6n y dragado. Muchas entidades gubernamentales, semiaut6nomas, particu

lares y no convencionales toman parte en este proceso. El cuadro 11-7
 

presenta la inversion de lco diversos sectores en construcciones durante 

el periodo de 1974 a 1978.
 

1. Reglamentaci6n Sectorial Gubernamental y Semiaut6noma de la
 

Industria de la Construcci6n
 

A pesar de que casi todos los organismos gubernamentales y semi

aut6nomos de la Repfblica Dominicana hacen por lo menos pequefias in

versiones en el sector de la construccion,9 solo algunos tieiien que ver
 

con la reglamentaci6n y el desarrollo de dicho sector. El Ministerio de
 

Obras Plblicas lleva un registro y pre califica a los contratistas poten

ciales de los proyectos de obras piblicas del GRD, y actualmente ests en
 

proceso (junto con la Oficina de Planificaci6n Urbana de la Municipalidad
 

de Santo Domingo) de revisar y formular nuevas normas para la construcci6n 

y urbanizaci6n. El Ministerio de Trabajo determina los jornales diarios 

minimos a ser pagados por los oficios que componen ia industria de la 

construcci6n y tambien determina la reglamentaci6n relativa a las condiciones 

de trabajo. El Ministerio deFinanzas y el Banco Central regulan las 

9 Vease la Secci6n 12 sobre "La Construcci6n en la Revista Dominicana de
 
Economia de 1978"
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prfcticas bancarias internas y la fijaci6n de las tasas de interes.
 

Tambin determinan las 
normas que regulan los prgstamos de las agencias
 

internacionales. 
Finalmente, el Ministerio de Comercio e Industrias regula
 

las leyes sobre la importaci6n y la industria nacional de materiales de
 

construcci6n. 
Tambien supervisa los mecanismos de ontrol de precios
 

asociados 
con la producci6n nacional de materiales *e construcci6n.
 

2. Influencia del Sector de la Construcci6n en la Economla
 

Dominicana
 

Tradicionalmente, el sector de la construcci6n ha contribuildo de
 

manera significativa para con la economa dominicana. 
Segrin la publi

caci6n del Banco Central "Cuentas Nacionalc:s", la industria de la
 

construcci6n ha representado un promedio del 6,4 por ciento del PNB
 

durante el perlodo de 1970-78. 
En el sector 6blico nicamente, la

construcci6n residencigl reppesent6 un 17,2 por ciento de la construcci6n
 

0total durante los alos 1972-77.l 

La Oficina de Estad~sticas Nacionales tambien ha estimado que para
 

el perlodo comprendido entre agosto de 1977 y enero de 1978 la industria
 

de la construcci6n emple6 aproximadamente al 7,5 por ciento del sector 

del empleo convencional.
 

3. Mgtodos de Construcci6n Residencial
 

Actualmente en la Repliblica Dominicana rige una ley que data de
 

1956 sobre construcciones y sub-divisiones (Ley No. 675 sobre Urbanizaci6n,
 

Ornato Pdblico . Construcciones). Hecientemente, sin embargo, el Departa

mento de Obras Priblicas (Normas, Reglamentos y Sistemas) ha comenzado a
 

10 Contenido en la publicaci6n mensual de la Oficina Nacional de
 

Presupuesto
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revisar todas las normas aplicables a la industria de la construcci6n. Se 

espera que este proceso conducira a lograr normas de desarrollo m~s realis

tas que puedan servir de una manera adecuada a todos los segmentos de la
 

poblaci6n dominicana. 
 Al mismo tiempo, e] Departamento de Planificacion 

Urbana de la Municipalidad de Santo Domingo esta en proceso de racionalizar
 

sus procedimientos o tramites para la aprobacion de las urbanizaciones
 

residenciales. 

Predominan las normas estrictas de disefto en materia de la construc

cion en la R,°gpblica Dominicana en el sector de la construcci6n residen

cial convencional. Como resultado de esto, el costo 
 de la construcci6n
 

es elevado. Dichas exigencias en relaci6n con el disefto 
se basan prin

cipalmente en el temor de los huracanes que han azotado a la isla en el
 

pasado. Los estragos causados por el reciente Huracan David no contribuiran
 

a cambiar esta actitud. Hasta ahora se ha hablado poco sobre las normas
 

de rendimiento de los diversos 
materiales de construcci6n. Las normas
 

de rendimiento de los materiales permitiran una economia que se podrg
 

lograr sin sacrificar la estabilidad de las estructuras.
 

La construcci6n residencial convencional se basa casi por completo
 

en construcciones de bloques de concreto o concreto reforzado para las
 

paredes, con un techo plano de lozas de hormig6n armado. La escasez de
 

maderas nacionales causada por una reciente ley gubernamental que prohibe
 

el corte de arboles, ha resultado en la importaci6n de toda la madera 

usada en la industria de la construcci6n. El aumento resultante en los 

costos ha restringido mucho el uso de construcci6n de paredes y techos
 

con armazones de madera.
 

Antiguamente, la construcci6n residencial no convencional se realizaba
 

por lo general en dos maneras: (1) construcci6n de marcos de madera
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forrados con tablas de madera o materiales aut6ctonos (palma, teJamanil,
 

etc.) y techos de planchas de zinc o de materiales aut6ctonos (cafla, yagua,
 

etc.).o (2) construcciones de materiales de deshecho o aut6ctonos.
 

Durante los altimos aflos, sin embargo, el costo de la madera y la explota

ci6n de los materiales aut6ctonos en las cercanlas de las greas urbanas han 

causado un cambio en le. construcci6n no convencional que ahora emplea
 

bloques de concreto y material de techado de zinc. 
 Este hecho tambien
 

se ha notado en las mejoras habitacionales que se han realizado, en las
 

que se ha cambiado el uso de madera por bloques de concreto, en las
 

areas perife'ricas de baJos ingresos en Santo Domingo. 

Debido al alto costo inicial, y e. e'nfasis actual del GRD de usar
 

tecnicas que requieren mayor intensidad de mano de obra en las construc

ciones, no han utilizado los mtodos de prefabricaci6n en la industria
 

de la construcci6n en la Repblica Dominicana. 

4. Componentes del Costo de la Construcci6n 

En la Repfblica Dominicana, la distribuci6n delos costos de construc

ci6n entre mano de obra, materiales y utilidades para las construcciones
 

residenciales varla mucho entre los 
sectores pdblicos y privados. Tradi

cionalmente, elEector piblico se divide aproximadamente de esta forma: 

entre el 55 y el 65 por ciento para materiales, entre el 30 y el 40 por 

ciento para la mano de obra, y alrededor del 5 por ciento como utilidades. 

Por otra parte, en el sector privado, se divide aproximadamente as : 55 

por ciento para mate2iales, 25 por ciento para la mano de obra, y 20 por 

ciento de utilidad. El cuadro 11-8 presenta una descripci6n detallada 

de este desglose para las construcciones residenciales asi como para
 

e. sector en su totalidad.
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Las paredes de cemento armado y bloques de cemento tienden a ser los
 

componentes de construcci6n ms costosos para el desarrollo del sector
 

residencial convencional. Estos dos componentes representan entre el 25
 

y el 30 por ciento de los costos totales de construcci6n. Las instalacio

nes electricas y sanitarias ahaden otro 20 o 25 por ciento a estos costos.
 

Los acabados (ventanas, puertas, pisos, enlucido y pintura) contribuyen el 

25 por ciento, aproximadamente.
 

5. Materiales de Construcci"n 

La gran mayoria de los materiales de construcci6n usados local

mente para la construcci6n residencial -- cemento, barras de refuerzo,
 

bloques de concreto, techos de zinc, baldosas para el piso, ventanas,
 

puertas, etc.-- se producen localmente usando ui elevado componente de
 

mano 
de obra. El factor relativo a las divisas correspondientes a los
 

materiales de construcci6n residencial vari entre el 5 y el 7,5 por
 

ciento. (Vgase el Cuadro 11-8).
 

El CoJcgio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA) prepara un
 

Indice mensual de precios para el sector de la construcci6n basado en los
 

precios promedioE de los materiales de construcci6n, en diversas ferrete

rias en Santo Domingo. El siguiente cuadro muestra que despues de un
 

perlodo relativamente estable en el costo de la construcci6n entre 1975
 

Y 1978, los precios subieron slbitamente en 1979 y aparentemente continua

ban subiendo en 1980. Durante el per'odo de 1975 a 1978, el precio de los
 

materiales de construcci6n subi6 a una tasa relativamente baja del 3,3
 

por ciento; sin embargo, desde 1978 los precios han aumentado a una
 

tasa anual del 15 por ciento.
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Indice Anual Promedio de Precios Para
 

la Industria de la Construcci6n
 

Afo 
 Enero-Marzo 1974 = 100
 
Indice
 

1974 
 104.81
 
1975 
 i0.83
 
1976 
 111.90
 
1977 
 111.74
 
1978 
 112.07
 
1979 
 122.91
 
1980 (Enero) 
 130.44
 

Datos obtenidos de: CODIA con modificaciones de PADC0 Para compensar por
 
loscambios del afto base.
 

6. El 
Emleo en el Sector de la Construcci6n
 

Hay poca informacion reciente disponible sobre el empleo en el sector
 

de la construcci6n en la Repfiblica Dominicana. 
En el censo de 1970
 

se registraron 27.800 personas de la poblaci6n econ6micamente activa que
 

trabajaban en el sector de la construcci6n. Un estudio de la OIT11 estima
 

que en 1971 el sector de la construcci6n empleaba a 38.000 personas.
 

La Oficina Nacional de Estadisticas en una encuesta realizads 
en Agosto
 

de 1977 a Enero de 1978 estima que 29.900 personas estaban empleadas en
 

el sector de la construcci6n. Esta cifra represents el 7,6 por ciento del
 

empleo total en la capital. Santana y Pellerano, en su excelente estudio
 

sobre la situaci6n de empleo en la Replblica Dominicana,12 estiman que
 

aproximadamente el 40 por ciento de la poblaci6n empleada en la Rep6blica
 

Dominicans. reside en Santo Domingo. 
 Con estas consideraciones, es fgcil
 

estimar que el n~mero total de personas empleadas en la Repablica Dominicans.
 

ii 'teneraci6n de Empleo, Producto y Crecimiento Econ6micd', Organizaci6n
Internacional del Trabajo, Ginebra 1975.
 

12 'I Empleo en el Sector Pblico y en la Construcci6n", trabajo presentado
por Isidoro Santana y Fernando Pellerano, Santo Domingo, Junio de 1979 
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en la industria de la construcci6n llega a cerca de 52.300 personas.
 

Esta cifra es casi el doble del total del censo de 1970 y representa una
 

tasa de crecimiento anual de aproximadamente 9,4 por ciento desde 1970.
 

En la Repiblica Dominicana existen dos tipos de escalas de pago 


un Jornal diario y un pago por trabajo a destajo. Predomina, sin embargo,
 

el jornal diario, y el trabajo a destajo se usa solo para algunos oficios
 

tales como pintores, electricistas, etc. Las tasas actuales de los
 

jornales mTnimos pom tipo de oficio en la construcci6n son los siguientes:
 

Ofioio 
 Salario Diario Salario promedio por hora

(RD$) (RD$) 

Peon 4,40 - 6.00 0,65
 
Aprendiz de carpintero
 

o albail 6,00 8,00- 0,87 
Carpintero o albaffil 8,80 -10,70 1,22 
Operario de equipos o
 

m~quinas 8,00 -10,70 1,17
 
Maestro carpintero o
 

albafil o capataz
 
de la obra 10,20 -20,00 2,26
 

Datos obtenidos de la Secretarla de Estado de Trabajo, Comite Nacional de
 
Salarios.
 

Esta escala de salarios est9 en efecto desde 1975, cuando la ley
 

de salarios de 1962 fue ajustada por el Comit6 Nacional de Salarios de 

la Secretaria de Estado de Trabajo. Vale seflalar que los salarios 

mfnimos en la industria de la construcci6n han permanecido fijos por un 

perlodo de 14 afios. Aun con el aumento de los salarios minimos en 1975, 

los salarios reales de los trabaJadores en la construcci6n no han seguido
 

el ritmo de los grandes incrementos en el costo de vida que existla antes
 

y despues de dicho aumento. 
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7. Organizaci6n de la Industria de la Construcci6n
 

La caracterlstica principal de la organizaci6n de la industria de la
 

construcci6n en la Replblica Dominicana es la concentraci6n y centraliza

cion del capital en unas pocas empresas importantes. Un pequelo nimero 

de empresas nacionales y extranjeras practicamente dominan este sector de
 

producci6n. El estudio publicado por la OIT en 1975 sefiala que "la
 

industria nacional de la construcci6n comprende unas diez empresas
 

grandes (defini~ndose como grandes las capaces de 
 llevar a cabo
 

construcciones de obras pfblicas por una cantidad de RD$3 millones),
 

y un gran ndmero de empresas pequeflas." 
 El estudio estima que aproximada

mente el 95 por ciento (en valor) de los contratos de obras pblicas
 

han sido realizados por seis empresas grandes y que cinco empresas han
 

llevado a cabo el 80 por ciento de las construcciones no residenciales.
 

Hasta hace poco, estas grandes empresas han crecido y se han
 

extendido gracias a un sistema de adjudicaci6n directa de contratos
 

(comparado con un sistema basado en licitaciones)-- un hecho que ha facili

tado la acumulaci6n de grandes capitales en unas pocas empresas. 
 Un
 

articulo de CODIA ilustra esta situaci6n, citando las siguientes
 

estad~sticas de la Oficina Nacional de Presupuesto so,-re 
.-atratos adjudi

cados por el GRD:13  (1) 23 contratos (3,4 por cientc ."adicados por
 

licitaci6n, RD$14,8 millones (8,8 por ciento); y (2) 658 contratos (96,6
 

por ciento) adjudicados por empleo directo, RD$153,3 millones (91,2 por
 

ciento).
 

13 "El EJercicio de la Profesi6n de Arquitectura en Reprblica Dominicana",

AXq. Placide Pina, Revista del CODIA, No. 48, Santo Domingo, Junio de
 
197".
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Al tratar de remediar esta situaci6n tan desigual, la Secretaria de
 

Obras Plblicas, por medio de su Departamento de Normas, Reglamentos y
 

Est~ndares ha elaborado una serie de criterios a ser utilizados para la
 

precalificaci6n de empresas que se presenten a licitaciones para los
 

contratos gubernamentales. 
Todas las empresas de construcci6n se pre

califican de acuerdo con su reputaci6n, experiencia, conocimientos, per

sonal profesional, estructura de la organizaci6n, equipo y recursos 

financieros. La Secretarfa de Obras Prblicas evalJa cada uno de estos 

factores, siguiendo un sistema de puntaje predeterminado. Las empresas 

de construcci6n se clasifican en dos tipos principales. El siguiente
 

cuadro resume estos dos tipos. 
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D. ACTIVIDADES AMBIENTALES GENERALES, PROBLEMAS Y CONSIDERACIONES 

1. Ambito General para la Acci6n
 

Durante los pr6ximos tres afios, 
 el GRD pondr£ mayor enfasis en la 

utilizaci6n m~s efectiva de los recursos 
naturales del pafs como parte
 

de su esfuerzo para mejorar y estimular el desarrollo econ6mico. Al
 

tomar este curso de acci6n, el gobierno reconoce las necesidades parale

las de elaborar y poner en pr~ctica polfticas y programas dirigidos a
 

la mayor protecci6n posible y a la preservaci6n del ambiente natural.
 

A fin de iniciar estos esfuerzos, se 
ha creado el Departamento de
 

Recursos Naturales y del Medioambiente bajo los auspicios de la Oficina
 

de la Secretarfa Tecnica de la Presidencia. Este Departamento tiene la
 

responsabilidad de preparar los lineamientos espec~ficos para las polfticas 

y estrategias del progrand global del gobierno. 

Mientras se estan realizando estudios y pautas sobre polfticas,
 

se ha iniciado una serie de progranas y proyectos especlficos. Aqui
 

se presentan algunos de los ejemplos tfpicos:
 

* 
Los Ministerios de Educaci6n y Agricultura han comenzado
 

de una manera conjunta programas educativos convencionales
 

y no convencionales dirigidos 
a una eficaz conservaci6n del
 

medioambiente. 
El objetivo de estos programas es de
 

desarrollar la consciencia comunitaria y apoyar la conserva

ci6n del medioambiente y las medidas de protecci6n asi como
 

de integrar los recursos y programas de la comunidad dentro
 

del program, global del gobierno. 
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* Se han iniciado programas individuales privados y pfblicos
 

para reforestar las greas rurales que han sido objeto del
 

corte indiscriminado de los grboles, asi como por resultado
 

de los incendios forestales, a fin de eliminar la erosion.
 

* 	Se estgn realizando estudios de pre-factibilidad tanto en el
 

sector prblico como en el privado, sobre la utilizaci6n y
 

cultivo de materiales naturales de construcci6n y el
 

desarrollo de t6cnicas de construcci6n que permitan soluciones 

ecol6gicamente sanas para los programas de vivienda. Entre 

las acciones que i estan analizando actualmente, se encuen

tran: (1) un estudio de prefactibilidad sobre el potencial
 

del cultivo de la palna cafla como material de constracci6n
 

potencial en las areas rurales, y (2) el desarrollo de tecnicas
 

y planos prototipo par& la construcci6n de la casa popular,
 

construlda de tierra apisonada o adobe.
 

2. Consideraciones Ambientales Preliminares para el Programa de
 

Garantlas para la Vivienda (PGVJ)
 

Aunque el nivel actual del programa no permite la identificaci6n de
 

recomendaciones especfficas respecto al impacto sobre el medioambiente,
 

debe realizarse un analisis bgsico especifico en etapas subsiguientes
 

del programa una vez que se haya seleccionado la ubicaci6n de los
 

proyectos especificos. Sin embargo, deben identificarse los siguientes
 

puntos a fii de facilitar esta tarea:
 

a. Servicios e infraestructura basicos esenciales. Se lograra
 

un impacto positivo para el programa integrado de mejoramiento de los
 

asentamientos de habitantes precarios de bajos ingresos en el pais mediante
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la disponibilidad de agua potable, alcantarillado y servicio de electrici

dad para cada proyecto potencial de urbanizaci6n.
 

b. Condiciones ffsicas y ambientales. Deben estudiarse la
 

geologla, la fisiograffa, los suelos, la hidrologfa, etc., 
para cada
 

sitio proyectado a fin de identificar los peligros potenciales asl como
 

para enfocar los componentes especfficos del programa sobre los
 

problemas m~s graves.
 

c. Materiales y sistemas de construcci6n natural. El PGV podrg
 

prestar una asistencia significativa y oportunidades para estimular los
 

materiales de construcci6n naturales asf como las metodologfas que 

requieran mayor intensidad de 
mano de obra. Debera realizarse un
 

esfuerzo para incorporar estos elementos en los esfuerzos del sector
 

pilblico as! como en el sector privado.
 

d. Planificaci6n y desarrollo Regional. 
Los efectos directos
 

e indirectos que se pueden vislumbrar con el programa propuesto del 

PGV relativos a regiones y lugares especfficos deben ser estudiados, 

especialmente con respecto al efecto que tendra el proceso de urbaniza

ci6n que involucra el proyecto del Programs de Garantias para la 

Vivienda (PGV). 
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CAPITULO III
 

EL SISTEMA DE FINANCIMIENTO EXISTENTE
 

PARA VIVIENDAS Y SERVICIOS BASICOS
 

A. 	 LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDAS Y SERVICIOS 

CONEXOS 

1. 	Financiamiento .oara Viviendas 

Durante el perlodo del gobierno anterior (Balaguer, 1966-1978), las 

principales fuentes de financiamiento para viviendas que estaban en fun

cionamiento inclulan a las siguientes: 

e El 	Banco Hipotecario (BH).
 

e 	El Banco Nacional de la Vivienda (BNV) y las Asociaci6nes
 

de Ahorro y Prestamo (SAAP) que dependen del mismo.
 

* 	Otras instituciones: el Concejo Estatal del Azlcar (CEA), la
 

1
 
Loterla Nacional, etc.


* El 	Instituto de Auxilios y Vivienda (IAVI)
1
 

* La Presidencia de la Replblica (P)
1
 

0 El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
 

* 	El sector no convencional (en los tugurios, cuarterfas,
 

viviendas viejas, etc.)
 

1 Seg6n las politicas establecidas por el gobierno actual, estas entida
des no se responsabilizan del finanniamiento y construcci6n de viviendas 
en la actualidad. 

-89



Estas entidades o grupos se presentan aproximadamente en el 6rden de
 

ingreso por grupos a los que atienden, pero no en terminos del vollmen
 

de viviendas al que prestaban apoyo. 
 En todo el pals, en Santo Domingo
 

y en Santiago asf como en las ciudades m~s pequeffas, el sector no con

vencional, en terminos del n~mero de lotes o unidades habitacionales,
 

es la fuente m~s importante.2 

Es significativo seflalar que entre 1972 y 1978, la fuente guberna

mental m~s importante para viviendas para grupos de bajos ingresos
 

(basado en subsidios proporcionados en gran escala por el gobierno) era
 

la Presidencia de la Reprblica, que para prop6sitos practicos, habla
 

usurpado las responsabilidades del I'71.
 

Bajo el gobierno actual, se 
estan realizando esfuerzos para
 

elaborar un enfoque institucional m~s 
coherente con las pollticas y
 

programas de la vivienda; la responsabilidad primordial para el finan

ciamiento y la construcci6n de las viviendas se centrado elha en 

INVI (para viviendas urbanas y rurales para grupos de bajos ingresos), el 

BNV y las SAAP (para viviendas de los grupos de ingresos medios mas 

bajos y medianos) y el Banco Hipotecario (BH)(para las viviendas de los 

grupos de ingresos mas altos de la clase media y clase alta).3
 

2 En las areas rurales, el impacto del sector no convencional en la pro
ducci6n de viviendas es a~n m~s significativo que en las areas urbanas,
representando mas del 90 por ciento de todas las viviendas rurales pro
ducidas. 

3 La Corporaci6n Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) todavia esta
adjudicando fondos para la vivienda por medio de sus empresas y seestima que gastara alrededor de RD$5 millones entre 1980 y 1982.
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Las principales fuentes de financiamiento para viviendas en la Re

piblica Dominicana actualmente son las Asociaciones de Ahorrc y Prestamo 

(SAAP), junto con el Banco Nacional de la Vivienda (BNV), los bancos hipo

tecarios, la banca comercial y dos instituciones del sector plblicc: 

el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y el Instituto de Auxilios y 

Viviendas (INAVI). La cartera de prestamos de estas instituciones a 

comienzos de 1979 era de US$320 millones. El sistema de ahorro y
 

prestamo, que comprende al BNV y a las SAAP, ahora representa alrededor 

del 45 por ciento del financiamiento para viviendas. La banca comercial 

concede prestamos a corto plazo, a menudo complementando los creditos
 

de las instituciones ms especializadas. Los bancos hipotecarios comen

zaron a funcionar en 1973 y ahora representan alrededor del 20 por ciento
 

de los prestamos otorgados en este sector. El INVI y el INAVI, que
 

fueron creados para financiar y producir viviendas para los grupos de
 

bajos ingresos y empJeados del sector piblico, representan menos del 15
 

por ciento del total de los crgditos para viviendas y sus fondos han
 

crecido muy poco desde 1975.
 

Las instituciones del sector privado financian viviendas por un
 

valor de RD$10.000 a RD$30.000.y valores mayores para el sistema de
 

ahorro y prestamo, y los prestamos para viviendas de los bancos hipote

carios son de un promedio de RD$25.C00. Las SAAP han concedido pr4stamos
 

al 9,5 por ciento de inters y los bancos hipotece.rios al 12 por ciento.
4
 

Los dep6sitos y cedulas o bonos hipotecarios garantidos para individuos e
 

instituciones han sido la principal fuente de fondos para dichas
 

4 Los bancos hipotecarios tambien har estado cobrando un costo nico del 
6 por ciento para tratos de compra y venta, a fin de reducir los efectos 
del lmite del 12 por ciento fijado por ley para tasas de intergs. 
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instituciones. 
Las recientes tasas inflacionarias han resultado en
 

una escasez en la disponibilidad de fondos debido a la fuga de los
 

ahorros e inversiones del pafs 
con las actuales limitaciones legales
 

para tasas de interes. La competencia por fondos ha sido una de las 

razones por las que las instituciones del sector privado no han financiado 

viviendas de bajo costo que se perciben como operaciones de alto riesgo.
 

Las tasas de pr6stamo del INVI oscilan entre el 5 y el 7 por ciento por
 

cantidades hasta de RD$11.000. Sus fuentes de capital han sido las
 

contribuciones del gobierno; pr~stamos a corto plazo del 
Banco Nacional
 

de Reserva y pdgos iniciales de los beneficiarios.
 

2. El Financiamiento los Serviciosde Basicos 

Las instituciones y entidades que tienen la primordial responsabi

lidad para la dotaci6n de los servicLos urbanos basicos son la Corpora

ci6n del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el 

Instittot: Nacional deAgua Potable y Alcantarillado (INAPA), la
 

Corporaci6n de Electricidad (CDE), la Secretarfa de Estado de Obras
 

P~blicas y Comunicaciones (SEOPC), las municipalidades, la Liga Municipal 

Dominicana (LMD), los contratistas privados (convencionales y no con

vencionales) y las familias mismas (en las greas de asentanientos para 

grupos de bajos ingresos). 

El INAPA fue creado en 1962 para centralizar el control de los 

sistemas de acueductos y alcantarillados dominicanos. La responsabili

dad para el diseflo, construcci6n y operaci6n de estos sistemas urbanos 

debra haber sido entregada al INAPA por las municipalidades. La Liga 

Municipal Dominicana (LMD) creada en 1938 tambien asiste a las municipali

dades intermedias en la planificaci6n y financiamiento de los programas 
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de agua potable y alcantarillado. En 1980, todavla existfan 27 sistemas 

que estaban bajo la administraci6n de los gobiernos locales. El INAPA 

tambign dota de agua a los residentes rurales. Sin embargo, nicsmente 

alrededor del 30 por ciento de la poblaci6n rural y alrededor del 60
 

por ciento de la poblaci6n urbana reciben estos sistemas convencionales.
 

Sin embargo, en las areas urbanas adn cuando existe el servicio, esta
 

sobrecargado y sufre de una falta de presi6n adecuada, perdidas, etc.,
 

proporcionando un servicio inadecuado y desigual a las viviendas conecta

das con estos servicios. 

La Corporaci6n de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 

fue creada en 1973 para elaborar y ejecutar el plan maestro para agua y 

saneamiento en Santo Domingo y para encargarse de la administraci6n, 

operaci6n y mantenimiento del sistema del Distrito Nacional y ciertas
 

areas de influencia. La municipalidad de la ciudad de Santiago tambien
 

tiene su propio sistema. Tanto el INAPA como la CAASD dependen afn de
 

subsidios del gobierno central.
 

Las calles y los proyectos de drenaje y los de control de erosion
 

en las nuevas urbanizaciones deberlan caer bajo la responsabilidad de
 

los urbanizadores privados. Su mantenimiento y mejoramiento es la
 

responsabilidad del gobierno local en colaboraci6n con la LMD, y en el
 

caso del Distrito Nacional, con la SEOPC. Las principales carreteras
 

urbanas y rurales, las obras de drenaje y para el control de erosion son
 

la responsabilidad de ia SECPC y se financian primordialmente con
 

fondos generales del gobierno.
 

La Corporaci6n Dominicana de Electricidad (CDE) es responsable por
 

la operaci6n, transmisi6n y distribuci6n de la fuerza electrica para el uso
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Oblico y privado. Hasta la fecha actual, la Rep~lbica Dominicana ha 

experimentado severos racionamientos'deenergfa el6ctrica tanto debido a
 

demoras en la instalaci6n de unidades productivas adicionales, como
 

por la falta de un mantenimiento adecuado de las unidades existentes,
 

asl como por la extracci6n excesiva de las plantas hidroelectricas en las
 

presas de Tavera y Valdesia. 
La mayor producci6n de electricidad
 

logrado mediante grandes inversiones realizadas en represas 
 de prop6si

tos mdltiples construidas por el Instituto Nacional de 
Recursos Hidr~u

licos (INDRHI) ha sido limitada por una falta de coordinaci6n efectiva
 

con la CDE en las etapas de diseflo y planificaci6n. Las represas que
 

tambien sirven para riego, fueron entregadas a la CDE para su operaci6n
 

solo despues de haber sido terminadas. Te6ricamente, la CDE esta en 

condiciones de generar aproximadamente 427 megawatts de electricidad,
 

comparado con una demanda real de 421 megawatts, si todas las plantas
 

existentes funcionaran a plena capacidad.
 

Aunque se anticipa que los daflos causados por las recientes tormentas
 

tropicales -- David y Federico 
-- seran reparados a mediados de 1980,
 

la CDE todavfa tiene que afrontar otros problemas importantes. La CDE 

perdi6 aproximadamente el 60 por ciento de su::ingresos en el perfodo de 

seis meses despues de las tormentas porque no pudo pasar sus 
 cuentas
 

a los clientes. Tradicionalmente, la CDE tambien ha sufrido deficits
 

cr6nicos tanto debido a la baja estructura de sus tarifas asi como
 

por el endeudamiento cr6nico de las instituciones del sector piblico.
 

Los recientes incrementos de las tarifas ya han sido sobrepasados por los
 

incrementos 
en los costos del petr6leo importado en el altimo afto, y se
 

estgn estudiando otros aumentos 
en las tarifas para compensar por el
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costo del combustible. El costo real de la electricidad para el con

sumidor promedio es de unos 5 a 6 centavos por kilowatt, mientras que 

los costos actuales de proveer la electricidad se estiman en unos 10 

centavos por kilowatt.
 

Con respecto al endeudamiento cr6nico de los usuarios del sector
 

pfiblico, el gobierno nacional recientemente pag6 RD$700.000 en una deuda 

total que habia quedado de los gobiernos anteriores (gobiernos nacionales
 

y municipales) que se estima llega a casi RD$13 millones.
 

En muchos de los asentamien-bs marginales, las familias pueden 

permitirse 1nicamente un enchufe de luz electrica. En las areas rurales
 

estudiadas en 1974, aproximadamente el 53 por ciento dependfa de velas 

y l6mparas de kerosene como fuente de luz. En las greas urbanas, es 

bastante comn que varias familias en un asentamiento reciban energ'a 

medida de la CDE y luego la vendan, ilegalmente, a otras familias. 

Durante un perlodo de cinco meses de 1979 a 1980, la CDE dice haber 

Perdido casi RD$2 millones debido a conecciones desautorizadas en su 

sistema. Las familias mrginales t~picamente gastan del 2 al 3 por 

ciento de su ingreso mensual para pagar por la electricidad. En otros 

asentamientos que no son marginales, las familias que de otra forma
 

tendrian un servicio adecuado, sufren de frecuentes corto circuitos 

debido a la sobrecarga de la red de suministro basica.
 

Las municipalidades (con la asistencia de la LMD), en principio
 

son responsables por diversos servicios de apoyo directamente relacio

nados con las viviendas -- incluyendo el mantenimiento de las calles
 

locales, su limpieza, iluminaci6n, saneamiento ambiental, asl como, en
 

el caso de las grandes ciudades, de la preparaci6n y aplicaci6n de
 

normas de urbanizaci6n. Sin embargo, se reconoce generalmente que sus 
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recursos financieros independientes son completamente inadecuados para 

proporcionar los niveles apropiados de servicios -- ademgs de encontrarse 

en un estado ca6tico. Para financiar estas actividades, las municipa

lidades dependen en gran medida de transferencias del gobierno central. 

Ni siquiera el Distrito Nacional -..una excepci6n a esta situaci6n, ya
 

que en Marzo de 1980 tuvo que solicitar un subsidio especial de gran
 

envergadura del Presidente para poder pagar los salarios de sus trabaja

dores.
 

B. RESPONSABILIDADES DE LAS PRINCIPAL S ENTIDADES FINANCIEAS Y 

ENFASIS PROGRAMATICO EN SUS ACTIVIDADES RECIENTES
 

El Cuadro III-1 identifica la naturaleza juridica, el alcance geo

gr~fico, los objetivos declarados y las fuentes de financiamiento de las
 

principales entidades financieras para la vivienda en el sector con

vencional de la Replblica Dominicana durante los Qltimos cinco aflos.
 

Se enumeran en 6rden segn los niveles de 
 ingreso de las familias a
 

las que sirvieron durante este perlodo, comenzando con la entidad que
 

lleg6 al sector 
m~s bajo en la escala de ingresos.
 

La orientaci6n de los programas de los seis tipos principales de
 

estas entidades que tenlan que ver con el financiamiento de viviendas
 

durante este perlodo (considerando, como se hace en el Cuadro III-1,
 

a-n aquellas entidades que ya no producen viviendas) se describe en el
 

Cuadro 111-2, que identifica los precios de los tipos de viviendas
 

financiadas, los pagos iniciales, plazos de los pr~stamos, tasas de
 

interns, pagos mensuales y grupos de ingresos a los que tipicamente
 

atienden.
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Mientras que los Cuadros III-1 y 111-2 parecen indicar que existe
 

una razonable variedad de instituciones detiicadas al. financiamiento 

de viviendas, es importante sefalar que muchos de estos organismos ya 

no financian viviendas, y aln cuando lo hubieren hecho, durante la 

presidencia de Balaguer, Ssta no solo dominaba el mercado de bajos in

gresos (basado en subsidios a gran escala implicitos y explicitos) sino 

que incluso habla comenzado a invadir los mercados de ingresos medios y 

altos entre 1977 Y 1978 (por ejemplo, el proyecto del Hotel Embajador). 

De las entidades incluidas en los Cuadros III-1 y 111-2, s6lo tres de 

dedican al financiamiento y construccion de viviendas durante el actual
 

gobierno. De estas, solo el .NVI es directamente responsable por la
 

construcci6n de viviendas que responden a las necesidades de los grupos 

de ingresos bajos y marginales, aunque el BNV y las Asociaciones de Ahorro 

y Prstamo,bajo una reciente reorientaci6n de sus polfticas, han indicado 

su intenci6n de poner su producci6n habitacional en linea con la demanda
 

efectiva por lo menos para la capa superior de las familias de bajos
 

ingresos.
 

C. RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

Tradicionalmente, a menos que la ejecuci6n de un proyeeto especifico
 

de vivienda requiera el apoyo financiero o la acci6n de otro organismo,
 

las actividades financieras habitacionales de los grupos principales 

que se han identificado no se han coordinado ni se han interz-lacionado 

con los otros s istemas. Cada entidad tiende a actuar de manera separada 

e independiente, de acuerdo con los reglamentos que la rigen, y no presta 

atenci6n a la inherencia que puedan tener las otras instituciones en 

sus propias actividades o viceversa.
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Cuadro III-i 
Naturaleza Juridica. Alcance. Obetivos y Fuentes de Financiamiento de las PrincipalesInatituciones y Grumos Relacionados con la Vivienda 
en el Sector Convencional
 

Entidad Base Jurldica Alcance Geogrfjco ObJetivos Declarados Fuzentes de Financianiento
 
Instituto Nacional 
 Aut6noma en Nacional urbano/rural Planificaci6n, ejecuci6n yde la Vivienda (INVI) 	 . subsidios1962 	 administraci6n de programas 
 * 	 pr6stamos 

de la vivienda para familias e pagos por las familias 
de ingresos bajos. * 	 emisi6n de cdulasSavi-a (IAV) (1961) Nacional Prestar servicios a los em- 0 sus propios recursos 
pleados ptiblicos; atender * 	pr9stamos bancarios 
a 	instituciones aut6nomas 
 privados internacionales
 

* 	 prestano del Banco de Re
serva de la Rep. Doa.Presidencia 
 Nacional (+60% de 
 * 	sus propios recursos


todos los programas 
 * 	fondo general

en Santo Domingo) 
 o 	fondos autorizados de
 

otras entidades
Banco Nacional de (1962) Una Nacional 	 Facilitar, por mediola Vivienda (BNV) instituci6n 	 de aso- * prestamns
ciaciones de ahorro y cr6dito,e pIgos por los prestatarios
crediticia 
 la adquisici6n y mantenci6n
* 	 e emisi6n de c6dulasoficial-aut6- de viviendas para el mayornoma y decen- n6mero de familias de ingre

tralizada 
 sos medios y bajos. Entre 
sus otras funciones, el BNV 
presta asistencia financiera
 
a las SAAP, supervisea y con
trola a las mismas y garan
tiza las hipotecas.
 

Asociaciones de (1962) Nacional (el 84% Facilitar pr6stamosAorro y Pr6 stamo 	 para la * dep6sitos de ahorrosEntidades 
 de los pr6stamos construcci6n, adquisici6n,
(SAAP) 	 * pr~stamosprivadas de se concentran en conservaci6n, reparaci6n o 
 a 	pagos por los prestatarioscr6dito Santo Domingo y mejoras de las viviendas. 
en Santiago) Las SAAP tambigi pueden fi

nanciar la urbanizaci6n de 
tierras para la construcci6n 
de viviendas. Se regulan por
medio de normas establecidas por 
el BNV. 

Banco Hipotecario Una instituci6n Nacional 	 6Otorgar pr staros(BH) de cr&Uto ofi- (El 80% de los 	
con ga- * pr6stamos

rantfas hipotecarias de * 	pagos por los prestatarios
cial-aut6noma pr6stamos se concen-
 bienes raeces, incluyendo * emisi6n de c6dulasy 	decentralizada 6tran en Santo Domingo pr stamos para la construc
y Santiago) ci6n y adquisici6n de vi

viendas. Para familias de 
ingresos medios y altos,
 
especialmente para estas
 
Gltimas.
 



CUADRO 111-2
 

Plazos de Financiamiento y Grupos de Ingreso Atendidos par las Principales Instituciones
 
y Grupos Encargados de la Vivienda en el Sector Convencional
 

(1970-1980)
 

Entidad 
 Precios de las Viviendas Dep6sito inicial (D) Cuotas Mensuales Grupos de Ingreso

Financiadas Plazas (P) 
 ktendidos (Ingreso


Minima 
 Tasas de Inter6s (TI) mensual familiar) 
(Promedio)

M/aximo 

IEIVI RD$ 7.000 
(RD$ 9.000) 

D: 
P: 

1.000  2.500* 
15,20,25,30 aflos 

Minima RD$50.00 RD$250 a m9s (si no 
tienen subsidio) 

RD$11.000 TI: 5% - 7,5% 

Savica (IAV) RD$17.500 D: 
 2.500 - 10.000 RD$300 a mgs 
( --- ) P: 20,25,30 aios (4,2% de los empleados

RD$22.300 TI: 
5% - 6,5%* piblicos) 

Presidencia (P) No existe informaci6n D: 0 - 1.500 RD$5 - 60 
P: 20-25 affos
 

BNV/SAAP RD$10.COO* D: 
 RD$500 o 14s
 
(RD$15.000) P: 20-30 ahos
 
RD$30.000 TI: 9,5%
 

Bancos Hipotecarios RD$12.000 D: 
 RD$650 a m~s
 
(RD$25.000) P: 25% del ingreso
 
RD$75.000 mensual
 

TI: 12% (6% costo
 
inicial)


*De conformidad con la reorientaci6n deJa.poli'tica habitacional del BNV/SAAP (1979), el precio minima de la vivienda finan
ciada debera bajar a RD$4.500 par lo menos.
 



Debido a esta falta de coordinaci6n, se han desperdiciado muchas
 

oportunidades para obtener recursos financieros de las diversas 
entidades 

de manera complementaria para grandes proyectos. Hasta ahora no existen 

procedimientos regulares que regulen las comunicaciones entre las enti

dades financieras para la vivienda en la formulaci6n de sus planes, la 

adquisici6n de tierras o la ejecuci6n de los proyectos. 
Esta situaci6n
 

es m~s grave a-n en el caso de la coordinaci6n de los servicios urbanos
 

bfsicos.
 

En el sector no convencional, los propietarios y urbanizadores
 

individuales tambien operan de manera independiente. Virtualmente no
 

existe ninguna coordinaci6n entre los sectores convencionales y no con

vencionales.
 

El INVI, de acuerdo con su ley b~sica y las enmiendas subsiguientes,5
 

ha tenido como funci6n b~sica la formulaci6n y ejecuci'n de un plan ha

bitacional nacional, la ejecuci6n de una parte del plan y la promoci6n de
 

la participaci6n del sector privado. 
El INVI tambien es responsable por 

la promoci6n de los programas de auto-ayuda y ayuda mutua a nivel urbano 

y rural y de proporcionar asistencia tecnica en materia de vivienda a 

individuos y organizaciones. Debe solicitar adjudicaciones monetarias 

del poder ejecutivo para estos prop6sitos, y debe coordinar las otras
 

actividades relacionadas con los 
objetivos arriba mencionados.
 

A pesar de estos poderes estatutorios, el INVI, durante toda su
 

existencia, ha tenido muy poco que decir respecto a la adjudicaci6n de
 

recursos y la formulaci6n de polfticas. 
 Durante el 1ltimo gobierno, su
 

5 Ley No. 5892, fecha 10 de mayo de 1962. El INVI actualmente esta revi
sando dicha ley a fin de en~mendarla de acuerdo con la demanda anticipada. 
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papel se limitaba a la ejecuci6n de programas de pequefia escala y al
 

mantenimiento de propiedades. Bajo el gobierno actual, el ITVI estg
 

pasando por un perfodo de reorganizaci6n total bajo la reorientaci6n
 

de la polftica nacional de producci6n de viviendas, y el alcance de
 

sus operaciones se verg incrementtado.
 

Esta reorganizaci6n, que cuenta con todo el respaldo de la Secretarfa
 

Tgcnica de la Presidencia, servirg como base para que el INVI llegue a
 

ser el principal organismo gubernamental encargado de lograr soluciones 

habitacionales a una amplia gama de grupos de bajos ingresos. El
 

gobierno nacional estg considerando el refuerzo de la base de capital
 

del INVI transfiriendo bienes prblicos que actualmente se encuentran en
 

el poder de Bienes Nacionales (BN), con los que asistir al INVI en el
 

establecimiento de su capacidad de cr~dito, mientras amplfa su grea 

de operaciones.
 

Con respecto al grea clave de coordinaci6n inter-institucional
 

necesaria para una efectiva planificaci6n y ejecucion de una amplia po

lftica habitacional, el INVI ya ha tornado las medidas necesarias para 

reforzar el papel que podr~an representar las organizaciones voluntarias 

privadas (OVP) que se reunieron en un esfuerzo coordinado de amplias 

proporciones despues de que el Huracan David azot6 al pafs en Agosto de 

1979. Las principales instituciones que participaron en los esfuerzos 

de reconstrucci6n de las areas afectadas tanto urbanas como rurales, se 

han organizado (bajo la direcci6n del INVI) en la Comisi6n Inter-Institu

cional para la Coordinaci6n de Prograras de Viviendas (CICV) (Vease Anexo 

III). El prop6sito de esta comisi6n consiste en organizar los programas
 

de vivienda que faciliten la colaboraci6n del sector pfblico y privado en
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la ejecuci6n de una polftica de producci6n de viviendas m~s acorde con
 

las demandas de los grupos de bajos ingresos, tanto urbanos 
como rura

les. Esta comisi6n serg permanente y deberg planificar y ejecutar
 

programas que tengan financiamiento nacional e internacional. Sin em

bargo, cada instituci6n participante mantendrg su autonomna y las reco

mendaciones y propuestas de la comisi6n adoptadassersn por cada entidad 

de conformidad con sus propios objetivos, caracterfsticas, y normas.
 

Con respecto a las relaciones financieras habitacionales con las
 

otras instituciones nacionales, el Banco Nacional de 
 la Vivienda (BNV) 

segin la ley que le di6 origen, puede actuar como agente financiero tanto 

para el INAVI como para el INVI, y puede proporcionar seguros hipoteca

rios para estas instituciones sobre las hipotecas que se originan en el
 

BNV. 

La interacci6n entre las Asociaciones de Ahorro y Prestaio y el
 

BNV se han definido de manera adecuada: el BNV facilita las funciones 

de las SAAP y promuevelos .ahorros pars. ser usados en el financianiento 

a largo plazo de pr6stamos para la construcci6n, adquisicion y mejora

miento de la vivienda familiar. Dadas las caracterlsticas diversas del
 

sistema de ahorro y pr6stamo, el BNYV sera el responsable por la super

visi6n, asistencia financiera y t6cnica a las SAAP, y la garantia de
 

los riesgos de operaci6n. Las SAAP, a su vez, deber~n operar con el
 

plblico seg6n las normas establecidas por el BNV. Historicamente, el
 

papel que ha jugado el BNV ha sido el de auditor del sistema fiscal
 

y monetario de las Asociaciones de Ahorro y Pr6stamo, mientras que las
 

SAAP seleccionan los proyectos a ser financiados de acuerdo con sus propios
 

criterios y pol'ticas crediticias.
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Este papel tradicional del BNV y su relaci6n coordinadora con las
 

SAAP parece que estg cambiando. Segn un seminario nacional efectuado
 

en 1979, el sistema de ahorro y prgstamo, bajo la direcci6n del BNV,
 

ha decidido llevar a cabo acciones urgentes inmediatas para otorgar ms 

credito a las familias de bajos ingresos de los que se hablan atendido 

tradicionalmente (dentro del marco superior de capacidad de pago). Las 

recomendaciones del seminario requeriran que el BNV dirija a sus entidades
 

afiliadas de ahorro y prestamo en: (1) la realizaci6n de los estudios
 

socioecon6micos que permitan a este sistema establecer el objetivo de
 

sus programas para el grupo de bajos ingresos; (2) elaborar tipologfas 

de soluciones habitacionales apropiadas para las necesidades y capaci

dades de los grupos de bajos ingresos; y (3) diseffar un nuevo sistema 

de normas apropiadas para los sub-mercados de bajos recursos a ser aten

didos. Los cambios de polltica especlficos que se ejecuten permitirgn al 

BNV y a las SAAP prestar servicios a aproximadamente el 29 por ciento de 

la demanda total de la poblaci6n atendida en el pals, y alcanzarg hasta 

los niveles de ingreso tan bajos como de RD$200 por mes( entre el 

cuadragesimo y quincuagesimo nivel de porcentaje del ingreso urbano
 

nacional).
 

La clara definici6n de la politica habitacional para el grupo de 

bajos ingresos del sistema de ahorro y prestamo que se ha establecido
 

conjuntamente con el sector plblico, serg de gran apoyo a la eventual
 

conformaci6n de una polltica y de un plan realista y efectivo para la 

vivienda al nivel nacional -- uno de los objetivos a mediano plazo del 

actual gobierno. Esta claro que como resultado habra una mayor coordi

naci6n inter-ingtitucional. Sin embargo, adn bajo tales circunstancias
 

positivas, tanto el sector pfblico (INVI)como el sector privado (BNV/SAAP) 
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necesitargn tiempo para identificar y preparar las soluciones institu

cionales adecuadas (personal, formato de la organizaci6n, normas, etc.) 

para hacer frente a la demanda efectiva de las familias de bajos recur

sos. Se requerira.n grandes esfuerzos pilotos en estas greas. Adems,
 

debergn identificarse 
m~s fuentes de financiamiento a fin de llevar a
 

cabo los nuevos programas habitacionales.
 

D. OBJETIVOS Y RENDINIENTO 

1. Vivienda
 

a. Objetivos y rendimiento recientes. Durante el fIJtimo
 

gobierno, no se hab~an establecido objetivos claros para el sector 

vivienda para las principales empresas y es 
diffcil evaluar su rendimiento
 

en terminos de Ia manera en que han podido alcanzar los objetivos de
 

producci6n proyectados. El rendimiento durante el 011timo quinquenio del
 

gobierno anterior se presenta en el Cuadro 111-3, y cubre el periodo de
 

1972 a 1977. Las fuentes de financiamiento del Sector de Construccio

ne-
 para el perlodo de 1974 a 1978 se presentan en el Cuadro 111-4, y
 

muestra los prestamos pendientes.
 

La importancia del sector no convencional debe tenerse en cuenta en
 

relaci6n con las entidades incluidas en el Cuadro 111-3. 
Por ejemplo, 

si suponemos que todas las familias marginales adicionales en el area 

metropolitana de Santo Domingo hayan recibido viviendas del sector no 

convencional durante el periodo de 1972 a 1977, aun cuando estas fueren 

inadecuadas, entonces la capacidad de entrega del sector no convencional
 

durante ese perfodo probablementehubiera alcanzado 35.000 unidades-- cifra 

casi igual a la producci6n total de todos los grupos incluidos en el
 

Cuadro 111-3.
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CUADRO 111-3 •
 

Unidades de Viviendas Financiadas por las Principales Instituciones
 
y Grupos Habitacionales 

(1972-1975)
 

NUMERO APROXIMADO DE UNIDADES FINANCIADAS (1972_1977)***

ENTI DAD
 

Naqional 
 Santo Domingo Santo Domingo como 

porcentaje del total
 

Instituto' Nacional de 
 2.080 1.650 79,4%
 
la Vivienda (INVI)
 

Instituto de Auxilios y 2,246 
 2.246 
 100.0%
 
Viviendas (IAV)
 

La Presidencia (P) 10.790 
 6.474 + 6o,1%*
 

Loterfa Nacional (LN) 1.250 
 993 79,0%
 
01\'n Banco de la Vivienda/
 

Asociaciones de Ahorro 17.654 11.465 
 65,0%**
 
y Pr6stamo (BNV/SAAP) .........
 

TOTAL 
 34.020 
 22.828 
 67.0%
 

• Porcentaje para el perfodo estimado basado finicamente en datos para 1977.
 

** Aproximadamente el 19,5% del total de las unidades financiadas por las SAAP se encontraban en Santiago,

llegando a un total de 84,5% en las dos ciudades principales de la naci6n para el perlodo de 1972 a 1977.
 

• 
 A pesar de que no existe un desglose por nimeros de unidades financiadas, los Bancos Hipotecarios (BH)

concedieron 1.062 prestamos llegando a un total de aproximadamente RD$44 millones durante este periodo.
El 63% de estos prestamos eran para viviendas unifamiliares y alrededor del 18% para condominios.
 
.Ihtre1972 y 1977, los bancos comerciales concedieron prestamos por aproximadamente RD$270 millones para

la construcci6n deviviendas financiadas, siendo de sieie eslog 
el periodo mgximo de estas.
 



CUADRO 111-4 

Fuentes de Financiamiento Para el Sector de la Construcci6n 
(Pr~stamos por Amortizar) 

5 

Instituci6n 

Banco Nacional de la Vivienda (BNV) 

Asociaciones de Ahorro y Prestamo (SAAP) 

Bancos Hipotecarios (BH) 

1974*Candidad % 

10.6 8.0 

40.1 30.0 

5.1 3.8 

1975*Candidad 

18.1 

56.0 

10.5 

% 

10.2 

31.7 

5.9 

1976 -*Candidad % 

22.9 10.2 

76.4 33.9 

19.2 8.5 

1977*Candidad % 

30.2 11.8 

87.4 33.3 

32.9 12.5 

1978*Candidad % 

40.4 12.b 

103.3 32.3 

64.o 20.1 

Banca Commercial 

Instituto Nacional de la Vivieda (IVI) 

Instituto de Auxilios y Viviendas (IAV) 

43.7 

8.4 

25.5 

32.8 

6.3 

19.1 

49.1 

8.9 

34.4 

27.7 

5.0 

19.5 

64.8 

8.9 

33.3 

28.7 

3.9 

14.8 

72.3 

8.8 

30.8 

27.4 

3.3 

11.7 

69.2 

9.7 

33.1 

21.6 

3.0 

i0.4 

TOTAL 

En millions de dolares de EE.UU. 

133.4 100.0 177.0 100.0 225.5 100.0 263.1 100.0 319.7 100.0 



CUADRO 111-5 

Ob~etivos do Financiamiento Habitacional do la Princiales Instituciones 
" Grupos Eaceadon do la Vvlienda. en Relacidn don la Demand& Etimada /

1980-1985 

Ubicaci6n y Tipo do 	 Nivele$ do ingreso Demanda EStimada, Objetivo de lax Principales Insti-
Vivionda 	 familiar quo reciben 1980-1985 tuclones y grupo=, 1980-1985 

el servicio (Ingreso (Nhero de Unidades) (asumiendo quo so adjucar el mismo 
Mensual) (RD I) porcentaje a las &rusurbanas y 

rurales como on 1972-1977 o en 	el 
plan trlenal, 1980-1983)
 

N ro de unidados como Entidad 
objetivo (redondeado 
hasta el d6cimo m" 
pr6ximo y niveles de in
greso servidos (1980-85)
 

I. AREA METROPOLITANA 
DE SASTO DOMINGO
 

A. Rehabllitaci6n
 
Cuarteru 5-50-400 10.000
 

- Tugurios con acceso 50-40 34.000
 
- Tugukion sin acceso/
 

isla 	 50-300 60.000
 
--	 Urbanizaciones con
 

servicio. minimos, 100-500 8.700
 
rebabilitada
 

B. 	 Unidades Nuevas 
- Cuarterfas 50-400 5.000 
- Tugurios 50-300 51.000 16.000 (sSCE)2-- INVI 

- Viviendas pars, 
ingresos bajos 150-300 7.900 (3.4O0) 3 IrVI 

- Ingresos medios 300-600 15.200 12.000-- BNV 
- Medio alto 600-1000 7.300 BNV 

- Ingreso alto 1000-	 4.500 6.400 BH/BC 

IL SANTIAGO 

A. 	Rehabilitaci6n
 
- Tugurios 25.000
 

B. 	 Unidades Nuevas 10.000 (2.000) 3_/ INTl 
3,500 4._/ BNr 
1.44o0 BH 

III. OTRAS-URBANAS 

A. Rehabilitaci6n No existen 50.000 	 6.000
 
datos 

B. Unidades Nuevas 45.700 	 2.500 -/ BNV 
1.600 	 I_/I 
16o BH 

V. 	 AREAS RURALES 17.900 (unida- 4.600 _ lEVI
 
des nuevas)
 

UNIDADES TOTALES 145.600 	unid. 54.200 unld.
 
nuevas 
 nurvas 

18T.700 rehab. I
 

i/ 	 Se presume que sern capaces de alcanzar eston objetivas (pero v~ase Cuadro 111.3 para observar rendimiento
 
recient ).
 

j/ 	 ObJetivo trienal (1980-83) proyectado durante el periodo quinquenal. 

V/ Proyecatos anteriormente comprometidos que deben terminarse bajo 	el plan trienal y que i.uego se descontinuarim. 

3d 	 Basado en el rendimiento entre 1972-77 y suponiendo que continuarin en tales niveles de produci6n siguiendo
 
la reorientaci6n de l" politicas.
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b. ObJetivos y demandas esperadas para el puinquenio (1980-85)
 

En el Cuadro 111-5, las estimaciones muy preliminares de la demanda
 

elevada pars viviendas entre 1980 1985
y estgn relacionadas con los ob-

Jetivos preliminares de 6stas (o sea, en algunos casos, con la produc

ci6n esperada basada en el rendimiento del pasado) pars, las principales
 

entidades financieras de viviendas en el sector convencional durante el 

mismo perfodo. 

Todas las cifras del Cuadro 111-5 deber9n ser examinadas con cierta 

cautela, pero si por lo menos se han anotado en el 6rden de su 
agnitud, 

ciertss-funtos .esaltargn en forma muy clara. 

En primer lugar, la producci6n meta del INVI (26.000 unidades ya 

programadas pars. 1980-83 y un objetivo que se supone llegarg a 31.000
 

unidades aproximadamente durante el quinquenio 1980-85), 
no corresponde
 

a IsQ niveles pasados de produccion durante el gobierno anterior. 
La nueva
 

administraci6n del INVI, con el apoyo completo del gobierno nacional,
 

estg dispuesta a cambiar su estructura actual para lograr mayor eficiencia 

y productividad y los pasos iniciales que ya se han tomado parecen indi

car que las perspectivas son bastante alentadoras para que la institudi6n 

pueda transformarse en un vehfculo m.s poderoso en el campo de la 

producci6n de viviendas. Sin embargo, 9sto llevars tiempo, y no parece 

factible que el INVI por sf mismo pueda producir la cantidad de nuevas 

soluciones habitacionales presentadas 
como objetivo. 

En segundo lugar, la producci6n programada no responde de manera 

alguna a la necesidad sustancial de rehabilitaci6n en Santo Domingo, 

Santiago y otros centros urbanos intermedios donde se ha estimado que 

aproximadamente 238.000 unidades deber~n rehabilitarse en el sector de 
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ingresos bajos y marginales (mis de 150.000 unidades en Santo Domingo
 

unicamente).
 

En tercer lugar, aunque el BNV y las Asociaciones de Ahorro y Pr~s

tamo han asumido un claro compromiso de reorganizar sus programas de 

vivienda durante los pr6ximos nueve aflos a fin de proporcionar servicios 

a los estratos de menores ingresos que antes no se hablan alcanzado
 

(RD$200 - 250), hasta ahora no se han identificado programas claros
 

que podr~n asistirles en efectuar esta transici6n. Por lo tanto, todavia 

no se sabe cuantas de estas unidades programadas realmente se facilitargn 

a las familias de ingresos tan bajos, ni que°mecanismos sersn utilizados 

para asegurar una adecuada recuperaci6n de los costos de los beneficiarios
 

del proyecto.
 

En cuarto lugar, la producci6n prbgramada responde s6lo en un grado
 

minimo a las necesidades habitacionales en las areas rurales. 
Bajo la
 

reorientaci6n de la polltica habitacional, el INVI ahora estr encargado
 

de la construcci6n de las viviendas rurales para el tAD. 
 Sin embargo, no
 

se sabe con que rapidez podra proceder la producci6n de viviendas
 

rurales, dadas las necesidades del INVI de rehabilitar su capacidad
 

institucional en todos los frentes a la brevedad posible,,a pesar del
 

gran valor positivo que debe asignarse al tratar de eliminar la construc

ci6n de viviendas por el mismo lAD, mediante prograas de cooperaci6n 

con el INVI. 

Esto probablemente no debera ocasionar tanta preocupaci6n como
 

algunos de los problemas impl~citos en los datos presentados en el
 

Cuadro 111-5 porque una gran parte de la demanda habitacional rural no
 

puede ser alcanzada por el sector convencional en el futuro inmediato.
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Sin embargo, ser~n necesarios algunos programas piloto para establecer 

la base e incrementar la producci6n potencial futura en el sector rural 

con una mayor participaci6n del sector privado. 

En quinto lugar, con la excepci6n de los esfuerzos de reconstruc

ci6n iniciados despugs del hurac~n, que continlan en 1980 (6.000 unida

des) conjuntamente con diversas organizaciones voluntarias privadas
 

mobilizadas durante la emergencia, la participaci6n de dichas organiza

ciones hasta ahora no se ha institucionalizado en terminos de los
 

proyectos programados para los pr6ximos cinco aflos. El INVI y la Co

misi6n In ter-Institucional de Coordinaci6n de Programas de Vivienda
 

(CICV) estgn mdzilizfndose en esa direcci6n.
 

2. Servicios B'sicos
 

a. Programas y Rendimiento Recientes. Durante 1979, la Cor

poraci6n de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ha
 

invertido RD$3'437.501 como 
 parte de la primera etapa de extensi6n y 

rehabilitaci6n del sistema de agua para la capital. 
Esto incluye la
 

electrificaci6n de los pozos asi como las estaciones de bombeo que
 

proporcionan el servicio al sector este de la ciudad, asl 'como la
 

rehabilitaci6n del pozo de Haina que sirve a la parte oeste de la
 

ciudad.
 

El trabajo de renovaci6n ha continuado en el sistema de distribuci6n
 

existente, reemplazando las lineas obsoletas y la instalaci6n de las
 

interconecciones a fin de mejorar el sistema de suministro de agua. 

A pesar de estos esfuerzos, existen grandes problemas debido a la 

filtraci6n y la falta de presi6n adecuada del agua para servir a los 
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sectores de la ciudad donde ya existen grandes sistemas de distribuci6n.
 

Tanto el programa de medidores como el Fondo Rotativo pars, conectar las
 

viviendas al sistema de agua potable y par. las instalaciones sanitarias 

han tenido solo un 4xito limitado debido a la presi6n limitada en 

muchos lugares de la ciudad, especialmente en las greas donde viven
 

las familias de menores recursos econ6micos.
 

Durantelos 5ltimos aflos, la Corporaci6n Dominicana de Electricidad
 

(CDE) ha realizado esfuerzos paralelos para mejorar su situaci6n finan

ciera y la transmisi6n, generaci6n, y distribuci6n de energia electrica. 

En 1979, se invirtieron RD$49 millones par. mejorar esta distribuci6n. 

Para cubrir parte de sus deudas pendientes, se pagaron ms de RD$80 millo

nes al sistema bancario nacional e internacional, mientras que se 

efectuaron pagos de RD$9,2 millones a empresas locales y extrinjeras. 

Con respecto a los graves daflos causados por el Hurac6n David, la 

CDE ha invertido aproximadamente RD$15 millones en equipo y materiales. 

Para comienzos de 1980, la CDE estima que habrg recuperado el 90 por 

ciento de su capacidad generadora. 

b. ObJetivos del Plan Trienal (1980-1982). Durante ol pr6ximo 

trienio, la CAASD espera obtener financiamiento para la construcci6n de 

la represa de Madrigal que producirg aproximadamente 182 millones de 

galones por da (suficiente pars cubrir las necesidades de la poblaci6n 

de Santo Domingo hasta el afto 2000). A pesardel hecho de que los 

estudios y diseflos (financiados por el BID) se completaron en 1978, 

continian las discusiones con las potenciales fuentes financieras 

respecto a la necesidad y consecuente efectividad con relaci6n al
 

costo de tales inversiones de gran envergadura durante este perlodo,
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dados los recursos 
de suministro de agua ya disponibles por medio del
 

sistema existente y la necesidad prioritaria de rehabilitar la red de
 

distribuci6n actual a fin de mejorar la cobertura de la poblaci6n con
 

la capacidad existente.
 

Con respecto al sistema de alcantarillado, se proyecta un incre

mento del 50 por ciento de la cobertura del sistema actual 
(una inversi6n 

total de RD$135,6 millones por CAASD para cubrir las necesidades de agua
 

y saneamiento, RD$49,9 millones para el perlodo de 1980-82).
 

Durante 
 el perlodo de 1980 a 1982, el Instituto Nacional de Agua
 

Potable y Alkantarillado 
 (INAPA) espera ejecutar ll14 proyectos de
 

construcci6n o rehabilitaci6n de redes 
 de agua para cubrir otro 1,2 

mill6n deresidentes del grea rural. 
Se prestara especial atenci6n a la
 

regi6n Soroeste, donde se construiran o rehabilitargn 35 sistemas de agua 

potable (24,4 por ciento de la inversi6n total del proyecto). La in

versi6n total en suministros de agua potable durante el trienio se espera
 

que alcance RD$55,6 millones. 
Otros RD$23,6 millones seran invertidos
 

en sistemas de alcantarillado a fin de beneficiar a una poblaci6n que se
 

estima sera de 825.000 personas.
 

El objetivo de la CDE y del INDRHI para el perfodo del Plan . de 

superar el d6ficit energetico necesario para satisfacer tanto a las 

demandas residenciales como industriales. Se espera que la inversion en
 

plantas termoelectricas aumente ocho veces la capacidad instalada actual,
 

mientras se esten corriegiendo las deficiencias que existen en el sistema
 

de trasmisi6n y distribuci6n.
 

De la inversi6n de RD$142 millones proyectada para 1980, RD$17,8 millo

nes sergn adJudicados a los esfuerzos de rehabilitaci6n de las areas
 

afectadas por el Huracan David y la Tormenta Tropical Federico. 
Ademas,
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otros RD$34,6 millones se destinargn a proyectos de electrificaci6n rural.
 

Durante el perfodo trienal, la CDE invertirg aproximadamente RDt227 

millones, mientras que el INDHRI invertira otros RD$37,5 millones en 

proyectos de desarrrollo hidroelectrico.
 

E. 	 POLITICAS CREDITICIAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION DE LAS
 

PRINCIPALES INSTITUCIONES HABITACIONALES 

1. 	INVI
 

El monto mgximo financiado por el INVI en los altimos alos oscila 

entre RD$9.000 y RD$11.000, seg n la capacidad de pago de los beneficia

rios. Por el general, el INVI ha utilizado plazos de financiamiento de
 

15 	a 25 aflos, pero puede financiar hasta por terminos de m~s de 30 silos,
 

si 	fuere necesario.
 

El interns aplicado por el INVI actualmente es del 7,5 por ciento;
 

sin embargo, no hay restricci6n que fije un lfmite superior, excepto la
 

tasa del 12 por ciento fijada por la ley nacional sobre la usuria que 

cubre toda clase de prestamos; y, naturalmente, por la capacidad de 

reembolso por parte de los prestatarios. Las cuotas irensuales han sido 

de un minimo de RD$40, con un dep6sito inicial quehavariado entre 

RD$1.000 en 1970 hasta un maximo de RD$2.500 en 1977.
 

Las normas y criterios generales aplicados por el INVI para la
 

selecci6n de participantes en sus programas de-vivienda de interns social,
 

son 	las siguientes: 

0 
 Residencia establecida en el territorio nacional;
 

* 	 Buenas condiciones de salud f'sica y mental (tanto del jefe
 

de familia como del resto de la familia);
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0 No ser propietario, o en caso de serlo, que la.propiedad 

sea sub-estondar o inadecuada segrn los criterios del INVI; 

0 
 Ser jefe de familia o responsable por el sustento de una 

familia de tres personas por lo menos.
 

El INVI tambign se ha limitado oficialmente a un grupo meta con
 

un 
 ingreso mensual de RD$60 a RD$80. Sin embargo, en realidad, estos
 

grupos automgticamente han sido eliminados de los programas 
 del INVI
 

debido 
al costo de las viviendas estgndar que tradicionalmente han sido 

construfdas por la instituci6n. 

Estas viviendas normalmente consistfan de tres dormitorios, baflo, 

cocina y a veces cuarto para empleada - en unidades unifamiliares y 

unidades multifamiliares. 
El INVI, bajo el anterior gobierno,
 

tambign construfa viviendas para familias de ingresos medianos, bajo 

acuerdos con otras instituciones.
 

Segfin informes del gobierno anterior, la tasa de recobro del INVI 

es del 90 por ciento. 
Si estas cifras son correctas, pareceria
 

corroborar el hecho de que el INVI no ha atendido adecuadamente a la
 

poblaci6n meta de bajos ingresos, o que han podido recuperar sus 

costos 1nicamente debido a subsidios masivos tanto implfcitos como ex

plfcitos. 
Aun asf, en febrero de 1980, la actual administraci6n del
 

INVI ha informado que hay RD$5!000.000 de pagos pendientes por parte
 

de los residentes.
 

2. El Instituto Nacional de Auxiliosy 
ViviendaS (INAVI)
 

Bajo el actual gobierno, el INAVI ya no construirg viviendas, sino
 

que continuarg financiando viviendas de bajo costo para empleados pablicos,
 

cuyo valor no exceda de RD$12.000. El INAVI actualmente ests tomando 
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medidas para incrementar su capacidad como organismo de servicios socia

les para empleados piblicos, y tambien estg investigando las posibili

dades de prestar servicios medicos y mejores planes de pensi6n y jubila

ci6n para los empleados plblicos. A pesar de esta reorientacion de
 

pollticas, las politicas crediticias anteriores para viviendas y proce

dimientos operativos se describen a continuaci6n.
 

Bajo el gobierno anterior, el INAVI financiaba viviendas hasta de
 

RD$22 -- 300 ms los costos adicionales del terreno. Durante los QIti

mos aflos, las hipotec~s del 6 al 6,5 por ciento eran la norma para el 

INAVI. Los dep6sitos iniciales oscilaban entre RD$2.500 y RD$10.000, con
 

pagos mensuales del _ por ciento. Aunque el INAVI s6lo es legalmente 

responsable por los empleados pliblicos, se ha estimado que el 74 por 

ciento de los residentes del proyecto "El Mill6n" (la ultima urbanizaci6n 

del INAVI bajo el anterior gobierno) no eran empleados piblicos, y 

aunque los prestamos en sus clausulas incluian tasas de interns del 

6 por ciento, la banca privada internacional habla prestado fondos al GRD 

por casi el doble de la tasa de interns, descapitalizando asf al INAVI. 

3. Asociaciones de Ahorro y Pr4stamo (SAAP)
 

Los criterios y polfticas de las SAAP para la construcci6n de 

viviendas son claros y precisos. Tradicionalmente, las asociaciones 

de ahorro y prestamo no financian los costos totales de una vivienda, 

ya que su grupo de clientela ha tenido la tendencia de ser familias 

de ingresos medios que tienen cierta capacidad de ahorro. En los aflos 

recientes, el monto financiado por las SAAP ha variado entre el 95 por 

ciento del valor de la casa valuada en RD$5.000 hasta el 62 por ciento 

para casas valuadas en RD$60.000-65.000. Las tasaciones de las casas 
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son hechas por el BNV por medio de su departamento de la Administraci6n 

Federal de la Vivienda, e incluye el terreno as! como la casa misma.
 

Los costos de la transacci6n de compra-venta varian entre el 
6 y el 7
 

por ciento del valor total, pero pueden variar mucho segln las condi

ciones y plazos de financiamiento. Estos incluyen: 

* valorizaci6n -- 1 por ciento; 

* comisi6n por prestamo -- 2,5 por ciento; 

* documento de contrato -- RD$2; 

* honorario legal/notario -- varia entre RD$30 y RD$1.000,
 

segin el monto financiado;
 

* 
 seguro sobre la propiedad. 

Aparte de estos costos, tambien hay un cargo por derecho de servicio 

de RD$l0. 

Los plazos normales de las SAAP son de 20 affos al 9,5 por ciento.
 

Es posible conseguir plazos m~s largos de 30 a 40 aflos; el 1,5 por
 

ciento del interes cobrado cubre el pago de la garantia hipotecaria de 

la AFV. En el caso de viviendas aisladas para una sola familia, este 

seguro no puede exceder el 90 por ciento del valor tasado de la casa. 

Los prestamos hipotecarios para la construcci6n o adquisici6n de edificios 

en zonas comerciales o de apartamentos pueden incurrirse por medio de la
 

AFV por un valor mgximo del 50 por ciento del valor tasado de las mismas. 

El BNV requiere estudios de factibilidad para proyectos de con

dominios as! 
como para nuevas urbanizaciones a fin de reducir los
 

riesgos econ6micos inherentes y para garantizar el financiamiento de
 

tales proyectos. Si son aprobados, estos proyectos incluyen los costos
 

de evaluaci6n de los estudios de factibilidad e inspecci6n, adems de los
 

costos mencionados anteriormente.
 



Con respecto al financiamiento interino de la construcci6n, o
 

prestamos a contratistas, estos pueden ser otorgados hasta por el
 

80 por ciento del valor del proyecto pero en ning~n caso excederan los
 

costos directos de tales proyectos. El fin&nciamiento interino se
 

limita a un perfodo mximo de dos aftos o el periodo de construcci6n,
 

cualquiera fuera menor.
 

a. Ejecuci6n de la polftica. A fin de obtener un prestamo
 

del sistema de ahorro y prestamo, los individuos deben tener una cuenta
 

de ahorro en una de las asociaciones. Cuando el futuro prestatario 

desea construir una casa en su propio terreno, debera presentar una
 

solicitud acompafiada de: (I.) titulo de la propiedad; (2) confirmaci6n 

de su ingreso; (3) dos copias de los planos de construcci6n aprobados 

por las debidas autoridades gubernamentales; y (4) una estimaci6n del 

costo, y descripci6n de los materiales de construcci6n.
 

Cuando la solicitud de cr6dito es para una vivienda que se encuentra 

en una urbanizacion aprobada por una asociaci6n de ahorro y prestamo, 

deberg presentarse unicamente la solicitud y la confirmaci6n del ingreso.
 

Normalmente, la Junta Directiva de cada asociaci6n revisa cada una de
 

las solicitudes, considerando la longevidad y frecuencia de los ahorros
 

del solicitante, asf como sus necesidades de vivienda. 
Se podra con

siderar un mgximo del 25 por ciento del ingreso familiar total como
 

pago mensual. Estas cuotas incluyen el interes, el seguro de vida para 

el cliente, asl como un seguro contra incendios y terremotos. La edad 

del solicitante, sumada al perlodo de la hipoteca, podra exceder 75no 

afos. 
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b. Disposiciones especiales. A fin de asistir a las SAAP para 

atender a familias de menores ingresos, la Ley 548, promulgada el 8 de
 

diciembre de 1976 autoriza a las asociaciones a otorgar prestamos hipo

tecarios a plazos de hasta 40 aflos y seguros hasta por el 97 por ciento 

de la valorizaci6n de la AFV en casos de adquisici6n, construcci6n o
 

rehabilitaci6n de viviendas o alquiler con opci6 n de compra, cuando dichos
 

prestamos formen parte de planes de desarrollo social de una empresa,
 

industria, cooperativa, sindicato, plan de pensiones etc., cuando
 

cualquiera de estas entidades subsidie la tasa de interns, el alquiler
 

mensual, etc., 
es decir, cuando los pagos requeridos son mayores que
 

la capacidad de pago del solicitante.
 

Adem~s, 
en casos en que la vivienda a ser construida se encuentre
 

en terrenos municipales, las SAAP pueden autorizar un pr6stamo si la
 

municipalidad y el solicitante firman un contrato garantizando el uso
 

de tales terrenos durante el plazo del prestano.
 

4. Banco Hipotecario
 

El Banco Hipotecario proporciona dos clases de prestamos 
- pr~stanos
 

de capital de trabajo y prestamos hipotecarios a largo plazo. 
Los 

prestamos para capital de trabajo actualmente son concedidos por dos 

aflos al 11 o 12 por ciento de interes anual. 
Los costos de la operaci6n
 

de compra/venta oscilan entre el 3 y el 6 por ciento, ademns de los
 

costos del seguro. Los prestamos hipotecarios pueden concederse hasta
 

por el 85 por ciento del valor tasado al 12 por ciento de intergs anual.
 

Los costos de la operaci6n de compra/venta alcanzan aproximadamente al
 

6 por ciento.
 

Los plazos de financiamiento para construcciones industriales o co

merciales generalmente son los mismos, s6lo que se podrg financiar ini

camente el 70 por ciento del valor de la construcci6n.
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A pesar de que el Banco Hipotecario puede financiar la construcci6n 

de hoteles, clnicas, colegios, etc., sus pollticas crediticias por
 

lo general se han enfocado sobre la vivienda, especialmente para grupos
 

de ingresos medios y altos. Mientras que el BH tradicionalmente se
 

ha concentrado en viviendas avaluadas entre RD$25.000 y RD$30.000, 

durante los altimos aflos han tenido la tendencia de financiar una can

tidad considerable de viviendas de RD$12.000 a RD$15.000, un grupo de 

ingresos medios que tradicionalmente habfa recibido los servicios de 

las SAAP. Durante su historia, el Banco Hipotecario ha tenido la 

tendencia de financiar las actividades en Santo Domingo (+/- 80 por 

ciento) y en Santiago (+/- 18 por ciento). Las cuotas mensuales
 

mfnimas han sido del 25 por ciento del ingreso. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. PROBLEMAS Y LIMITACIONES PARA PROPORCIONAR VIVIENDAS EN 

CANTIDAD ADECUADA 

En secciones anteriores ya se han descrito las principales caracteris

ticas existentes del suministro de viviendas, y el sistema que los rige.
 

A continuaci6n, se enumerargn las principales limitaciones y los proble

mas que inhiben el suministro de viviendas, particularmente para familias 

de ingresos bajos y marginales, asi como la demanda por las mismas, 

junto con el impacto producido.
 

1. Limitaciones Principales Relativas al Suministro de Viviendas 1 

a. Limitaciones administrativas e institucionales 

(i) Hasta ahora, ha habido muy poca coordinaci6n entre 

las diversas instituciones de financiamiento para viviendas. Esta 

falta de coordinaci6n, la naturaleza fragmentaria del mercado de 

capitales en general, as! como el importante papel que estg jugando el 

sector no convencional, dificultan la planificaci6n y la coordinaci6n del 

financismiento efectivo de la vivienda y los servicios urbanos comple

mentarios por parte del gobierno. 

1 Suministro se define aqui de manera que incluye tanto lra producci6n 
como el financiamiento de la vivienda. 
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(ii) Las inequidades geogr~ficas se perpetian debido a 

la concentraci6n de los organismos de credito y la consecuente pro

ducci6n de viviendas en Santo Domingo y en menor escala en Santiago y 

la limitada disponibilidad relativa de estos servicios en otros
 

lugares. Eoto es particularmente cierto en el caso de las SAAP que 

colocan casi el 85 por ciento de su financiamiento en las dos ciudades 

principales.
 

(iii) La capacidad actual del INVI para financiamiento y 

producci6n de viviendas es sumamente limitada. A fin de remediar esta
 

situaci6n, se estg llevando a cabo una reorganizaci6n institucional, 

ctjo disefto permitirg al INVI asumir sus nuevas responsabilidades 

institucionales como gubernamental parsel principal organismo pro

porcionar vivienda. a los grupos de menores ingresos en especial. Esta 

reorganizaci6n llevarg tiempo y requerirs una amplia degama asistencia 

pars. la planificaci6n, diseflo, los aspectos 
 legales y financieros asi 

como pars las greas operacionales, especialmente con respecto a la 

selecci6n y participaci6n de las familias beneficiarias de bajos 

ingresos. 

(iv) No existen sistemas de evaluaci6n efectivos pars
 

cads una de las etapas del proceso de construcci6n, ni sistemas in

formativos integrados sobre el sector de la construcci6n de vivien

das. Esto impone serias limitaciones a la formaci6n y ejecuci6n de
 

las politicas, planes y programas habitacionales al nivel nacional.
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b. Limitaciones t~cnicas
 

i)En el pasado, el gobierno se habia concentrado casi
 

exclusivamente en la producci6n de viviendas altamente subsidiadas y 

bastante costosas para los grupos de ingresos medios. No existian
 

normas habitacionales para las necesidades y capacidades 
 de los grupos 

de ingresos bajos. Las unidades habitacionales de menor costo que 

actualmente produce el gobierno cuestan m~s de RD$6.000, mientras que 

los ingresos de la mayor parte de los habitantes de las zonas urbanas 

en las principales ciudades (asumiendo tasas de intergs del 12 por 

ciento con plazos a 25 affos) alcanzarfan a cubrir tinicamente entre 

RD$3.000 y RD$3.500. 

(ii) No existe ningdn mecanismo convencional para la 

promoci6n de investigaciones aplicadas en tecnologias que requieran
 

mayor intensidad de mano de obra, ni para la adopci6n de un disefto
 

apropiado de la vivienda y de la infraestructura que subraye el apro

vechamiento de materiales producidos localmente y de tecnicas de
 

construcci6n tradicionales, que resultarfan en un importante ahorro de
 

divisas extranjeras y que ofrecerfan 
mayores oportunidades de empleo 

usando un enfoque de auto-ayuda. 

c. Limitaciones relativas a los recursos generales y servicios 

b~sicos
 

(i) La capacidad de los servicios piblicos esta suma

mente sobrecargada en todas las greas urbanas, y esto representa uno de
 

los principales obst~culos parra el desarrollo de los programas de 

vivienda, especialmente los que se han dirigido hacia los grupos de 

menores ingresos.
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(ii) El aumento de los precios de los terrenos urbanos en
 

el mercado privado ha contribufdo al problema de los programas de 

urbanizaci6n, particularmente para los grupos de menores ingresos. 

Aunque las grandes tenencias de tierras han revertido o fueron trans

feridos al estado despues de la calda de Trujillo, y constituyen un 

banco de tierras "de facto", su contInua y extensa utilizaci6n o 

venta por parte del sectorplblico eventualmente presentar. mayores
 

problemas a medida que estas tierras son absorbidas por el sector pri

vado. Los tftulos de propiedad para estas tierras tambien podrn 

presentar algunos problemas en la planificaci6n y ejecuci6n de futuras 

soluciones habitacionales.
 

(iii) El sistema de registro de propiedad es sumamente 

complicado y requiere mucho tiempo y largos trmites para la trans

ferencia de terrenos o la obtenci6n de titulos de propiedad.
 

(iv) El sistema actual de financiamiento de la vivienda
 

(tanto convencional como no convencional) ha causado un gran impacto en
 

el patr6n del aprovechamiento de la tierra urbana --
mucho m~s importante
 

que la planificaci6n o la regulaci6n del aprovechamiento de la tierra.
 

De hecho, estimula los siguientes patrones: la adjudicaci6n de una alta
 

proporci6n de todas las tierras residenciales de la zona urbana a una 

pequefla proporci6n de la poblaci6n mas rica; la alta densidad, hacina

miento y malos servicios urbanos para la mayor parte de los grupos de po

blaci6n de ingresos bajos y marginales en las areas urbanas; urbaniza

ciones de menor densidad m~s fragmentadas, con niveles arn m~s bajos de 

servicios para un alto porcentaje de familias de ingresos medios bajos y 

bajos en la zona urbana; el uso fragmentado e ineficiente de tierras que 

elevara demasiado los costos de instalaci6n de la infraestructura urbana. 
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(v) La capacidad de los recursos humanos de las principales 

instituciones de vivienda todavla no es adecuada para cumplir las fun

ciones que se les han asignado. La capacidad del personal actual del 

INVI parece estar muy por debajo de la capacidad administrativa, t~cnica 

y operativa que deberfa tener a fin de cumplir con todas las responsabi

lidades asignadas. 
Serg necesario realizar una rehabilitaci6n y una re

orientaci6n de los recursos de personal existentes, y la dotaci6n de un
 

mayor n~mero de personas. El sistema de ahorros y prestamo en general 

no ha podido reclutar un nfmero suficiente de empleados capacitados
 

ni retener a los empleados que tienen las SAAP, una vez 
que han sido
 

capacitados. Este altimo problema en gran parte se debe a que la banca
 

comercial ofrece salarios y beneficios m~s atractivos.
 

d. Limitaciones de recursos financieros
 

(i) Las tasas inflacionarias presentes y pasadas, junto
 

con la tasa tope del 12 por ciento sobre los intereses para prestamos
 

establecido por la ley nacional sobre la usuria, han resultado en tasas
 

de interns real negativas para los depositantes e inversionistas en el
 

sistema de cedulas hipotecarias y en una correspondiente falta de 

fondos disponibles para la vivienda. 
Es eviden.e que la competencia por
 

fondos es una de las razones por las que las instituciones privadas
 

de financiamiento del sector habitacional no han financiado casas de
 

bajo costo, consideradas como operaciones de alto riesgo. El sistema
 

actual de financiamiento tambien incrementa la grave fuga de capital de
 

la Repilblica Dominicana hacia los mercados externos.
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(ii) El sistema actual de financiamiento de Tiviendas tiende
 

a acumular los recursos financieros en entidades que prestan servicio a
 

los mercados habitacionales para los cuales hay una demanda relativa

mente limitada, pero no hace nada 
por aliviar la escasez de rondos en el 

mercado de ingresos bajos y marginales, donde existe una constante 

demanda. Aumenta en vez de aliviar las inequidades de la distribuci6n 

de capital, incluyendo la distribuci6n de propiedades urbanas y acceso
 

a los mercados de capital. 

(iii) AsI mismo, el actual patr6n de financiamiento menos

caba la demanda latente de casas de alquiler para el sector de bajos
 

ingresos. 
 Por lo tanto, empeora en vez de mejorar la disponibilidad
 

actual de espacio habitacional para las familias de ingresos bajos y
 

marginales. 

(iv) La construcci6n de edificios de apartamentos de varios 

pisos, por parte del INVI y otras instituciones de la vivienda, ha utili

zado una gran cantidad de materiales y equipo importado, y se espera que 

tendrgn un impacto negativo considerable en el mercado de divisas. Las
 

normas de disefio demasiado ambiciosas y el financiamiento altamente 

subsidiado hen resultado en una producci6n limitada y en la descapita

lizaci6n de los recursos p~blicos para la vivienda, sin alcanzar a 

remediar las necesidades de la poblaci6n mayoritaria de bajos ingresos.
 

(v) Las actividades de construcci6n del sector no con

vencional (que se estima llega c.10.000 por afto en Santo Domingo sola

mente) indican que entre las familias de bajos ingresos existe la
 

tendencia de invertir sus ahorros en viviendas. El sistema de financia

miento no convencional del que deben depender las familias de ingresos 
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bajos y marginales, tiende a mantener bajo el riesgo a corto plazo tanto 

para el acreedor como para el deudor, pero probablemente incrementa a 

largo plazo los riesgos de orden econ6mico, fisico y social a los que
 

se ven expuestos los grupos de ingresos bajos y marginales. 

(vi) Los mtodos actuales para el financiamiento de la
 

infraestructur°a urbana directamente 
 relacionada con el sector de la 

vivienda, conjuntamente con las debilidades del sistema de tributacion 

resultan en un financiamiento deficitario y niveles inadecuados de
 

servicios en la infraestructura urbana. Otro efecto es que los 

beneficios de las 
inversiones pgrblicas van primordialmente hacia un
 

pequefto segmento del sector privado, mientras que el sector 
pablico
 

cuenta con escasez de fondos para la infraestructura necesaria para
 

apoyar a los programas de urbanizaci6n.
 

(vii) Con la excepci6n de las actividades que se han
 

llevado a cabo a rafz del hurac'n en 1979, poco se ha hecho para lograr
 

la identificaci6n y ejecuci6n de 
programas de crgdito para materiales
 

de construcci6n de programas de auto-ayuda en el sector de la vivienda. 

e. Polltica
 

(i) No existe ninguna polftica o plan habitacional que 

abarque a todo el sistema. El INVI, cuyo poder estatutorio incluye la 

responsabilidad sobre dichas politicas, hasta ahora ha tenido muy 

poco que ver con la adjudicaci6n de recursos y la formulaci6n de una 

politica habitacional, y se ha limitado a ejecutar los proyectos de
 

pequefla escala y la administraci6n de bienes sucesorios. 
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(ii) No existe un=polltica gubernamental especifica para 

el sector habitacional dirigida a las necesidades y capacidades de las
 

familias de bajos ingresos (la poblaci6n mayoritaria). Dados los 

actuales promedios de niveles de ingreso para las familias pobres, 

tanto urbanas como rurales, resulta auto evidente la necesidad de 

tales polfticas, planes y programas gubernamentales. Estas polticas 

y programas deber~n enfocar modalidades de inversi6n habitacional m~s 

efectivos en relaci6n con el costo por medio de: (1) normas m~s 

realistas; (2) mecanismos y procedimientos para la recuperaci6n de 

costos; (3) modalidades utilizando subsidios cruzados entre los 

grupos de ingresos altos y bajos; y (4) la contribuci6n directa
 

de mano de obra por parte de los beneficiarios de bajos ingresos.
 

(iii) En 1979, el BNV y las SAAP flegaron a un acuerdo
 

para establecer una politica general para bajar el nivel de sus 

financiamientos y la producci6n de viviendas, en forma progresiva, a
 

fin de cubrir a las familias de ingresos m s altos en el sector 

inferior (RD$250 a RD$300). Sin embargo, todavla se requieren
 

polfticas espec~ficas para ejecutar este programa general a fin 

de estimular la promoci6n, ejecuci6n y financiamiento de las vi

viendas para estos sectores de ingresos relativamente bajos.
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2. Limitaciones Principales en la Demanda por Viviendas 

a. Limitaciones financieras
 

(i) Existe muy poco credito a bajo nivel y a corto plazo 

en una base continua, si es que en realidad lo hay, para ser aprovechado 

por los grupos de ingresos bajos para facilitar la gradual rehabilitaci6n
 

o construcci6n de sus viviendas.2 Tampoco hay capital hipotecario adecua

do disponible con un criterio de elegibilidad flexible para preparar los
 

terrenos para urbanizaciones para grupos de bajos ingresos comparable
 

al que existi6 para el proyecto de "Las Minas" 
 en Santo Domingo a prin

cipios de la decada de 1960a 
Se han construido un sinnfmero de colonias
 

usurpadoras o precarias gracias al sistema de cr~ditos no convencionales,
 

que cobra tasas de interes exorbitantes para prestamos a corto plazo.
 

(ii) A pesar de la reciente reorientaci6n de las politicas,
 

la mayor parte de las instituciones financieras para la vivienda estiman
 

que la inversi6n en viviendas de bajo costo es una inversi6n muy arries

gada. La mayor parte de los habitantes de-las zonas urbanas en las prin

cipales ciudades dominicanas tienen ingresos familiares de s6lo RD$120 a
 

a RD$200 mensuales. Las tasas de desempleo urbano son de un promedio del
 

24 por ciento para la fuerza laboral nacional, con otro 25 por ciento de
 

la fuerza laboral que se estima estar sub-empleada.
 

2 Solo algunas organizaciones voluntarias privadas (OVP) y la Federaci6n

Nacional de Cooperativas de 
 Ahorro y Credito (FEDCOOP) han concedido cr6
dito en estas greas, y s6lo como un aditamento a sus otros programas ba
sicos. Los esfuerzos realizados por parte del gobierno y.del sector pri
vado en 1979 a ralz de los estragos producidos por el huracan, fueron en
 
su mayor parte programas de "emergencias" con subsidios.
 

3 el IIVI, siguiendo la nueva orientaci6n polltica del gobierno, ests pre
parando una propuesta en relaci6n con las tierras y servicios a ser finan
ciados por el Banco Mundial--10.000 lotes 
en el grea metropolitana de Santo
 
Domingo--programa que se llevara a cabo entre 1981 y 1983.
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b. Limitaciones sociales y culturales. 
A pesar de algunas ex

cepciones de pequefta escala, la experiencia que se ha obtenido con la
 

organizaci6n comunitaria es muy desigual. 
En general, el movimiento co

operativista ha sufrido grandes reveses con respecto a la confianza
 

ptiblica en el atimo decenio y tendra que 
enfocarse con sumo cuidado
 

cuando forme parte integral de una soluci6n habitacional.
 

c. Limitaciones en los esfuerzos de auto-ayuda y programas
 

comunitarios. 
Debido al hecho de que hay un limitado acceso a la in

formaci6n y al credito para las familias de ingresos bajos y marginales,
 

se ve muy limitada su posibilidad de participar en las decisiones que
 

afectan su bienestar basico.
 

B. PRINCIPIOS GLOBALES QUE RIGEN LA PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO
 

DE LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS BASICOS
 

Se recomiendan los siguientes principios como pautas para la pla

nificaci6n y financiamiento de la vivienda y programas 
conexos en la
 

Repiblica Dominicana; 
son los principios que han sido utilizados en
 

la formulaci6n de recomendaciones especfficas para el Programa de
 

Garantlas para la Vivienda de la AID (Agencia para el Desarrollo 

Internacional) de Estados Unidos.
 

(a) Los mecanismos usados para el financiamiento de la vivienda y
 

los servicios conexos deben ser capaces de 
 generar fondos
 

adecuados para los gastos de capital, gastos de operaci6n y 

de mantenimiento. 

(b) Los mecanismos utilizados deben ser eficientes en dos aspectos
 

por lo menos:
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* Deben resultar en la asignaci6n de recursos para la vi

vivienda y servicios conexos, 
en congruencia con las
 

prioridades globales para el desarrollo econ6mico y 

social de la naci6n. 
Las fuentes de financiamiento
 

para tipos especificos de viviendas debergn reflejar 

los niveles y la distribuci6n de los costos y beneficios 

que se esperan de tales financiamientos. 
Deberg evitar

se la desviaci6n de fondos de sus fuentes originales a 

usuarios diferentes de los que se anticiparon original

mente; pero debe existir suficiente flexibilidad en el 

uso de los fondos a fin de permitir que el gobierno 

pueda responder a las expectativas y prioridades cam

biantes. 
Por lo menos una parte de los beneficios que 

resulten de la inversi6n pfblica en la vivienda y en 

servicios conexos deberf ser recuperada por el sector 

pdblico para facilitar ulteriores inversiones en el 

desarrollo urbano y regional. 

* Los mecanismos usados en la asignaci6n de los fondos 

entre las diversas entidades deberan estimular la 

responsabilidad fiscal a fin de que 
el rendimiento
 

financiero de cada entidad quede claramente identifi

cado.
 

(a) El impacto del sistema financiero general deberg ser lo 

mgs equitativo posible y deberg ay-udar a rectificar al

gunas de las inequidades existentes en la disponibilidad de 

tierras urbanas, viviendas y servicios basicos. 
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(d) 	 Los mecanismos usados, debersn estimular en la mayor
 

medida posible, la participaci6n del sector privado sobre
 

una base voluntaria, en virtud a las ventajas de las in

versiones en los sectores para los que se buscan fondos,
 

mas 	bien que par medidas coercivas o restrictivas. Entre
 

otras cosas, es deseable incrementar el monto de los ahorros 

que pueden utilizarse pars. financiar la vivienda y los 

servicios conexos. 

(e) A fin de estimular y facilitar la participaci6n de las 

familias de ingresos bajos y marginales en el sistema con

vencional de credito, los procedimientos y requerimientos 

financieros deben ser 1o m~s sencillos posibles y los tipos 

de pr~stamos deberfn reflejar las capacidades reales de 

dich-s familias para asumir las responsabilidades de la
 

deuda.
 

(f) 	Los mecanismos usados debergn permitir que se logren niveles
 

aceptables de riesgos y tasas aceptables de retorno tanto 

para el sector pblico como para el privado.
 

(g) 	 El sistema financiero en su totalidad deberg basarse, en 

lo posible, en recursos internos m~s bien que externos. 

(h) 	 Los niveles y tipos de fondos mo~ilizados debergn ser 

congruentes con la capacidad administrativa de las entidades 

responsables por la administraci6n de los fondos y la capacidad 

del usuario de utilizar los fondos de iua manera eficiente para 

los prop6sitos para los cuales fueron destinados originalmente. 
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(i) La elaboraci6n de mecanismos mejores para el financiamiento 

de viviendas y servicios conexos deberg ser coordinada con
 

la elaboraci6n de mecanismos que aprovechen los recursos 

asf movilizados (incltiyendo, por ejemplo, el sistema de
 

impuesto sobre la propiedad urbana, la reglamentaci6n
 

sobre la utilizaci6n de la tierra, la asistencia t~cnica 

y legal pars, las familias de bajos ingresos, los servicios 

de salud, la educaci6n, asi como sistemas de servicios 

urbanos tales como agua potable y alcantarillado). 

(J) Los mecanismos usados deberfn facilitar la preparaci6n y 

mantenimiento de la informaci6n estadlstica y otra informa

ci6n necesaria para la formuLiaci6n de politicas y programas 

sistemfticos para la vivienda. 

1. ObJetivos
 

Los objetivos b9sicos de una estrategia pars integrar al sector de 

la vivienda, debern reflejar los objetivos al nivel nacional pars la 

planificaci6n del desarrollo econ6mico. El logro de niveles m9s altos
 

de consumo total es un elemento b~sico en el logro de los objetivos
 

a nivel nacional. En el sector habitacional se requerirg un incremento
 

en la producci6n de viviendas de todos los tipos. 
 Otro elemento es
 

la mejora en la distribuci6n del consumo 
que, en el sector habitacional, 

requerirC programas habitacionales que reflejen la estructura de una 

demanda efectiva y que sean econ6micamente accesibles a los grupos de 

bajos ingresos. La mejor distribuci6n de los activos de capital tambi6n
 

sera necesaria para proveer una 
mejor distribuci6n del consumo futuro.
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En 	el caso de la vivienda, la mejor distribuci6n de la propiedad y la 

mayor seguridad para obtener prestamos resultante, servira para lograr
 

una redistribuci6n global de los activos. El objetivo al nivel nacional
 

de 	mejorar la eficiencia en el uso de los recursos existentes tambien es
 

importante en el sector de la vivienda, donde las funciones sobrelapadas
 

o duplicadas y los obstgculos de producci6n han reducido su eficiencia
 

en el pasado.
 

Para resumir, los objetiVos b~sicos de una estrategia para la integra

ci6n 	del sector habitacional deberlan ser los siguientes:
 

(a) 	Incrementarel niveles de producci6n de viviendas.
 

(b) Orientar un mayor ndmero de programas de vivienda hacia
 

los grupos de menores ingresos.
 

(c) Mejorar la eficiencia del financiamiento y la entrega de
 

viviendas.
 

(d) 	 Elaborar un plan institucional integrado para llevar a 

cabo los objetivos basicos anteriormente enumerados. 

2. 	Recomendaciones y Aspectos Problem~ticos de iina E'trategia Global
 

Los aspectos problem~ticos a ser atendidos por el gobierno de la 

Republica Dominicana deberfan incluir la coordinaci6n de los recursos del 

sector plblico de una manera ms eficaz y sostenida. Deberlan disefiarse 

para utilizar al sector privado de la manera ms provechosa posible y para 

atraer fondos privados delosmercados de capital importante para los sub

mercados de ingresos bajos y marginales. Deber9n tratar de ayudar a 

mejorar la capacidad de las familias de ingresos bajos y marginales para 

usar de manera eficiente los recursos asl reorientados. Las medidas 

estrategicas de Indole general que se proponen han sido disefiadas 
como
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una serie de medidas de financiamiento de refuerzo mutuo, que vendr~n
 

eslabonadas de 
mecanismos complementarios en los sectores conexds.
 

tales como 
 el suministro de agua-potable y alcantarillado.
 

Espec £icamente, se recomienda 
 que el gobierno apoye una mayor 

participaci6n de parte del sector 
privado en la construcci6n y
 

arriendo de viviendas y encamine los recursos plblicos hacia ia do

taci6n de la infraestructura basica y servicios comunitarios 
 m~s bien
 

que en la construcci6n directa de viviendas. 
 En el pasado, el gobierno
 

ha tenido dificultad en penetrar a los mercados de viviendas para
 

grupos de bajos ingresos. Si se retirara gradualmente del tipo de
 

construcci6n y arriendo de viviendas que tradicionalmente han sido
 

suministradas por los organismos pliblicos, serfa posible canalizar
 

la capacidad plblica hacia estos sub-mercados donde los problemas de
 

la vivienda son m~s urgentes.
 

Con el desarrollo de un 
programa de rehabilitaci6n integrado para 

mejorar los asentamientos de los grupos de bajos ingresos en las 9reas
 

prioritarias de la Repfiblica Dominicana se lograrfan en parte estos 

fines. Este programa involucrarla al gobierno en la dotaci6n de la
 

infraestructura ba'sica, cr'dito y asistencia jurldica y tecnica a los 

grupos de menores ingresos. Se ha recomendado la creaci6n de un fondo 

de fomento, tal como el que se describe a continuaci6n, para financiar 

este programa. Debera reprogramsrse el apoyo de algunas de las institu

ciones de la vivienda ya existentes a fin de obtener su ayuda en la 

ejecuci6n de este programa. Esto representa un cambio en la interven

ci6n directa en los programas de vivienda para grupos de ingresos
 

medianos y altos. 
 Como parte de un nuevo ordenamiento de responsabilidades,
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deberg mejorarse la coordinaci6n global de la planificaci6n del sector 

pfblico y privado para la vivienda. En el INVI se ha organizado la
 

Oficina de Planificaci6n que debera complementarse con ura secretarfa
 

de la vivienda que sea representativa de las principales entidades
 

responsables de la vivienda y la infraestrnictura esencial b~sica. Este 

6rgano se responsabilizaria de la formulaci6n de las politicas y de los 

planes habitacionales y de la evaluaci6n del progreso alcanzado en el 

sector de la vivienda. 

C. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS EN RELACION CON LAS RESPONSABILIDADES 

INSTITUCIONALES 

El aspecto principal a atender en este sector deberla ser la dotaci6n 

de una base institucional adecuada para la coordinaci6n de las polfticas 

habitacionales, los programas de vivienda, el financiamiento, la ad

quisici6n de terrenos pfiblicos, la dotaci6n de la infraestructura urbana 

y la fiscalizaci6n de la propiedad urbana -- todo dentro del contexto de 

la planificaci6n y coordinaci6n integral del desarrollo urbano y 

regional. 

Se trata de establecer el personal tecnico permanente pars prestar 

apoyo a la formulaci6n sistemntica de las polticas y programas de la
 

vivienda, el mantenimiento y diseminaci6n de la informaci6n sobre la 

vivienda - la dotaci6n de asistencia t~cnica para la formulaci6n de 

programas de la vivienda. En este sentido, la Secci6n de Planificaci6n
 

que actualmente se esta creando en el INVI, debera recibir el apoyo
 

total de todos los niveles program~ticos y regulatorios del GRD. Otro
 

aspecto importante es el de proporcionar al personal tecnico la
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capacitaci6n necesaria para estimular las innovaciones y nuevas t~cnicas 

en el aprovechamiento de materiales y mtodos y tipos de construcci6n 

pars establecer normas o estgndares que estimulen el aprovechamiento
 

eficiente de todos los 
recursos. Deberg identificarse un mecanismo
 

que permita tanto al INVI como al SEOPC 
 jugar un.papel m~s activo en
 

estos esfuerzos junto con las instituciones del sector privado.
 

1. Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

El INVI deberg enfocar sus actividades mas hacia el mejoramiento 

de los asentamientos que 
 existen para las familias de ingresos bajos,
 

y en urbanizaci6n b~sica para las nuevas familias de escasos recursos, 

en colaboraci 6 n con las entidades responsables por la infraestructura
 

b~sica, y deberg efectuar 5nicamente el trabajo necesaric 
 para comple

mentar sus actividades. El INVI podra utilizar el futuro Fondo de Fo

mento para financiar dichos deprogramas rehabilitaci6n. Segin los
 

programas de financiamiento 
 de dicho plan, podra asegurar que los
 

costos de rehabilitaci6n sean recuperados 
 de los beneficiarios. 

El INVI debera retirarse en forms 
gradual de la construcci6n y
 

administraci6n de viviendas alquiladas, y, eventualmente, de la construc

ci6n y venta.de viviendas. 
Este retiro debera coincidir con el incremento
 

del sector privado en estas actividades. 
 La mayor parte de los problemas
 

que el INVI ha tenido en estos campos, son los mismos que se han
 

presentado en otros parses que han tratado establecerde un programa 

p6blico de viviendas y por lo tanto el INVI no es el lnico que adolece 

de ellos. 
El retiro del INVI de tales actividades debera efectuarse
 

de manera que coincida con el establecimiento de una mayor capacidad de 

la industria de la construcci6n y la mcilizaci6n del mercado
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de tierras urbano en el sector-privado. Eventualmente el INVI podrf 

vender su inventario de apartamentos y casas y podrg usar estos fondos 

para financiar sus actividades futuras. La construcci6n de viviendas 

por parte del- INVI en el futuro se limitar" primordialmente a la re

habilitaci6n ffsica de los asentamientos existentes para familias de 

escasos recursos y la preparaci6n bgsica de los lotes para los futuros 

asentamientos. Tambien podria llevar a cabo la construcci6n de proto

tipos para las familias de muy bajos recursos y viviendas multifamilia

res para arrendar, pero 4sto debe realizarse en pequefta escala y como 

un incentivo para que el sector privado se interese en esos mercados. 

Tambi~n debera incrementar sus actividades con la Comisi6n Inter-Institu

cional para la Coordinaci6n de Programas de Vivienda (CICV) para facilitar 

la producci6n de viviendas a bajo costo en las zonas urbanas y rurales. 

2. Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI)
 

El INAVI deber' dedicarse a sus actividades relacionadas con la
 

vivienda en el financiamiento de prestamos de pequefia escala para los 

empleados del sector dblico, incluyendo las familias de los trabajadores
 

de ingresos bajos, a fin de rehabilitar las viviendas existentes.
 

Segdn las directivas del GRD, debera responsabilizarse por la producci6n
 

directa de viviendas, incluyendo la compra de los terrenos, la contrata

ci6n directa para la construcci6n, y el financiamiento a corto plazo 

para la construcci6n de obras importantes. 

A largo plazo, podria eliminarse la duplicaci6n de esfuerzos,
 

cuando el INAVI se retire completamente del otorgamiento de prestanos
 

directos. Los empleados pqblicos podran obtener prestamos de las
 

asociaciones de ahorro y prestamo que podr~an actuar como agentes del
 

-137



INAVI, evaluando y otorgando pr~stamos seg~m los criterios estipulados 

por el INAVI. Este continuarC cobrando estos pr~stamos como parte 

de las deducciones de planilla.
 

3. Banco Nacional de la Vivienda (BNV)
 

El BNV continuarla actuando 
 en su cargcter de organismo central
 

del sistema de ahorro y prestamo. Deber9 efectuar una 
revisi6n extensa 

de las normas en el sector de la vivienda y tambien deberg revisar sus 

polfticas crediticias para los grupos de bajos ingresos. En materia del 

financiamiento de las viviendas, debera investigar los siguientes as

pectos sugeridos durante el seminario de las SAAP de 1979: 
 (1) las
 

tasas diferenciales de interns de acuerdo con los precios unitarios de
 

las viviendas, para permitir subsidios cruzados entre los grupos de
 

ingresos; (2) un tratamiento preferencial de parte del BNV para las
 

hipotecas de 
 los grupos de ingresos bajos; (3) el establecimiento de
 

tarifas de interns variables para las viviendas de bajo costo; y
 

(4) una revisi6n de los teglamentos y procedimientos para la concesi6n 

de credito a los grupos de ingresos bajos. 

4. El Sistema de Ahorrosy Prstamo (SAAP)
 

Las asociaciones de ahorro 
y prestamo continuargn representando su
 

papel como instituciones privadas para el financiamiento de viviendas.
 

Deberg llevarse a cabo un proyecto piloto de viviendas a bajo costo a
 

fin de que las SAAP obtengan experiencia en el otorgamiento de servicios
 

a las familias de bajos ingresos, tanto en terminos de 
sus normas
 

relacionadas 
con las plantas fIsicas asf como para los mecanismos
 

apropiados de credito y cobro. 
Mientras 
se hace un estudio m~s detallado,
 

podrfan cobrar una tarifa como administradores y cobradores de los
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prestanos de las familias de bajos ingresos que participan en el
 

prograna de rehabilitaci6n urbana propuesto. A medida que adquieren mayor
 

experiencia y mayor seguridad legal, se espera que participaran direc

tamente en algunos de los aspectos de los programas de rehabilitaci6n 

mediante el uso de sus propios fondos. Tambign podr~an actuar como 

fuentes de pr~stamos para otras entidades financieras. 

5. 	 Corporaci6n de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 

y el Instituto Nacional de Agua Potable. y Alcantarillados (INAPA) 

Las responsabilidades de la CAASD y del INAPA seguiran siendo las 

mismas que hasta ahora. Sin embargo, sus actividades deberan enfocarse
 

con 	mayor eficacia hacia las greas de bajos ingresos. Ademgs, deberan 

cumplir las siguientes funciones:
 

(a) 	 Las tarifas del INAPA, y especialmente las de la CAASD 

deber~n incrementarse gradualmente hasta que lleguen a 

niveles razonables en relaci6n con los costos reales de
 

operaci6n. En la actualidad son demasiado bajas en re

laci6n con los costos reales. 

(b) Deberg mejorarse el control de malgasto y perdidas de agua
 

de 	 la CAASD. 

(c) Los programas de la CAASD, al igual que los del INAPA, 

especialmente sus rondos rotativos para las conecciones a
 

las viviendas, deberfan ser coordinados con las pautas
 

locales de desarrollo, y con los planes operativos anuales
 

de 	rehabilitaci6n de 'reas de ingresos bajos y con programas
 

sectoriales de otras entidades. 
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(d) Deberg estudiarse e introducirse un mecanismo adicional 

de valorizaci6n para financiar los costos de capital
 

de la infraestructura basica.
 

(e) Deberg efectuarse la transferencia de las operaciones de
 

sistemas de agua bajo la jurisdicci6n de las pequeflas 

municipalidades en cuanto el INAPA pueda absorber tales 

responsabilidades. 

6. Secretarla de Estado de Obras P~blicas y Comunicaciones (SEOPC) 

La SEOPC, por medio de su Division de Normas, estg realizando 

estudios e iniciando las investigaciones necesarias para preparar normas 

globales que sirvan como gula para el desarrollo ffsico del sector. 

El Departamento de Recursos Ambientales y Naturales de la Oficina de 

la Secretarla Tocnica de la Presidencia tambign estg preparando pautas
 

para el mejor aprovechamiento de los materiales tradicionales de 

construcci6n para viviendas, mientras que el INVI y el BNV/SAAP estgn 

revisando sus normas a fin de establecer una mejor relaci6n entre la 

producci6n de viviendas y la demanda por las mismas. La SEOPC y el INVI 

deberin aunar sus esfuerzos asl como los de otras entidades a fin de 

asegurar que un diseflo efectivo y una cabal ejecuci6n de las normas 

revisadas para el desarrollo f~sico refleJen: (1) las necesidades y 

capacidad de pago de las familias de bajos ingresos; y (2) el m~ximo 

aprovechamiento de los materiales tradicionales de construcci6n y tec

nicas que requieran mayor intensidad de mano de obra. 

7. LigaMunicipal ominicana (LMD) y las Municipalidades
 

Es sumamente importante 
que se mejore la capacidad de los municipios 

en las areas de planificaci6n, gesti6n, administraci6n fiscal y cobranza 
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de impuestos, elaboraci6n de presupuestos y mantenimiento, a fin de que
 

puedan prestar mayor apoyo a los programas de vivienda e infraestructura 

esencial b~sica auspiciados por el gobierno nacional. Debera prestarse 

especial atenci6n a los programas municipales de desarrollo que puedan 

servir para reorientar la migraci6n a largo plazo. A fin de facilitar 

este proceso, la Liga Municipal Dominicana (LMD) deberg mejorar su 

propia capacidad tecnica y asumir un papel ms activo y no servir 

simplemente como agente del gobierno nacional al nivel local.
 

Debera prestarse especial atenci6n a una mejor coordiacion entre 

los programas sectoriales y las actividades de los gobiernos municipales, 

(por ejemplo, la programaci6n para la instalaci6n y rehabilitaci6n de 

las calles debera estar de acuerdo con las pautas de desarrollo local 

y con los programas de mejoramientos planeados por las entidades res

ponsables en otros sectores, incluyendo los servicios de agua, alcanta

rillado e iluminacion de las calles).
 

8. Corporaci6n Dominicana de Electricidad (CDE)
 

AsI como en el caso de los servicios de agua, alcantarillado y los 

servicios viales, la iluminaci6n de las calles generalmente beneficia a 

ciertas propiedades mas que a otras, y bien podria ser financiada por 

medio de la valorizaci6n. Los problemas asociados con el suministro 

de electricidad para las viviendas incluye la generaci6n de suficiente 

energia para eliminar los apagones as aomq la identificacion y ejecui6n 

de una estructura de tarifas qiue ibra los costos de la CDE. Se debera, 

controlar a los usuarios ilegaJles lo m~s pronto posible, y el sector 

pfblico tendra que cumplir con sus obligaciones pendientes a fin de que la 

CDE logre una base econ6mica ms firme. 
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D. 	 MECANISMOS POTENCIALES RELATIVOS A LOS PLAZOS Y FINANCIAMIENTO DE 

PRESTAMOS 

1. Trminos Potenciales 

Es evidente que en el futuro el sistema de creditos pars, la vi

vienda deberg responder mejor a las necesidades de los grupos de ingresos
 

bajos, pero deberfa funcionar sin grandes subsidios gubernamentales. No 

se recomienda el uso de recursos gubernamentales externos pars, el sector 

habitacional. para subsidiar programas de vivienda pars, grupos de bajos
 

ingresos, 
 debido a la alta prioridad que se ha asignado al crecimiento 

de otros sectores en el Plan Trienal de Inversiones Pfblicas 1980-82. 

El sistema -ctual tiene muchas inequidaues. Los grupos de menores 

ingresos pagen tasas de intergs muy elevadas por los prestamos otor

gados por prestamistas del sector no convencional. La mayor parte de los 

beneficiarios de los programas de inter6s moderado ofrecido por las 

instituciones de la vivienda no forman parte de los grupos de menores
 

ingresos.
 

A fin de evitar la dependencia de subsidios plblicos pars los pro

gramas de bajo costo, es necesario que existan incentivos pars. el sector
 

privado y las instituciones gubernamentales aut6nomas que participan en
 

la concesi6n de creditos para grupos de bajos ingresos. A fin de lograr 

esto, las tasas de interes cobrados a los usuarios deberan reflejar mejor
 

el costo del capital y los riesgos y costos administrativos incluldos.
 

Esto tambi6n ofrecera'un incentivo para que el sector privado participe
 

como administrador y eventualmente como inversionista directo en los
 

programas pars. personas de escasos recursos.
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Cualquier recomendaci6n relacionada con tasas de intergs mis ele

vadas para algunas instituciones de vivienda necesariamente tendrf que
 

depender de (y estar relacionada con) la estructura global de las tasas
 

de interns de la economfa dominicana. En este sentido la ley nacional
 

sobre la usuria que ha restringido las tasas de interns bancario al 12 

por ciento, estf siendo examinada por el Banco Central. Mientras agunas 

de las importaciones pueden abonarse a tasas de cambio oficiales y exista 

interns por mantener el valor premio del mercado paralelo dentro de 

ciertas mrgenes de la tasa oficial, el gobierno tendra que influenciar 

el nivel de la demanda agregada a fin de evitar un crecimiento demasiado 

r~pido en la demanda de productos importados. Tendr' que ejercerse un 

control estricto sobre la expansi6n del credito interno obtenido por
 

medio de prestamos del Banco Central a fin de lograr este crecimiento y 

mientras tanto, se utilizargn los dep6sitos adicionales para financiar 

al sector privado con el credito comercial.
 

Es significativo que el rapido aumento en las tasas de interns en
 

Estados Unidos en los aitimos afos, y el correspondiente aumento de 

depositantes dominicanos en el sistema bancario de Miami, asl como
 

el rapido surgimiento de instituciones financieras no bancarias en el
 

sector privado en la dbcada de 1970 ofrecla a los ahorristas internos 

varias alternativas de ahorro a tasas m9s altas (tanto en el sector de 

la banca convencional como en la no convencional) han limitado mucho 

el crecimiento de los dep6sitos de ahorros en la banca comercial. 
Por
 

ejemplo, en 1978, los dep6sitos de personas particulares en la banca 

comercial no mostraron ningin cambio (1o que equivale a una reducci6n 

en terminos reales) mientras que los depositos en instituciones no
 

bancarias aumentaron por un valor aproximado del 20 por ciento.
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La politica monetaria del Banco Central debe incluir un desincentivo 

relativo para la banca comercial, cuando esta pide prestamos, as! como 

debe ofrecer incentivos para atraer mayores dep6sitos y estimular a los
 

depositantes de ahorros en los sectores privados y empresariales. 

Se estg estudiando la combinacion apropiada de aumentos en la tasa 

de redescuento del Banco Central y un aumento apropiado de las tasas
 

sobre los dep6sitos. Si existe competencia dentro del sistema de la
 

banca comercial, es posible que el gobierno no necesite fiJar una tasa
 

oficial para los creditos comerciales. La modificaci6n de la ley de
 

usuria (que requiere una acci6n del Congreso) permitirg, sin embargo,
 

que la estructura de las tasas de interns llegue a ser un medio eficaz
 

para la politica monetaria oficial.
 

En este momento, el estado actual 
inestable de la estructura nacio

nal de los intereses imposibilita la fijaci6n firme de las tasas de inte

rns para la vivienda. Las soluciones posibles en el campo de la vivienda 

descritas en otras secciones de este capftulo, estgn basadas en las
 

tasas de interns que comunmente han cobrado las diversas entidades
 

participantes en los programas actuales. Sin embargo, se ha sugerido un 

aumento de tales tasas en el futuro. Se han usado tasas de intergs en 

el rango del 12 por ciento (dentro de la estructuia actual de tasas
 

de interes) para el programa de rehabilitaci6n propuesto. Estos no
 

incluyen cargos para la administraci6n de pr'stamos y seguros contra
 

riesgos, que aumentarfa a~n igs los costos. En muchos casos las
 

familias de bajos ingresos esta pagando intereses m~s altos a presta

mistas privados; un anglisis preliminar de los programas de rehabilita

ci6n urbana demuestra que las familias de bajos ingresos pueden mejorar 

sus condiciones de vida a tales tasas. (Los grupos de costos
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alternativos en los t6rminos del financiamiento estgn contenidos en
 

el Ap6ndice IV). 

En todo caso, un aumento de los intereses sobre los pr~stamos para 

las entidades participantes tales como el BNV/SAAP, les permitirg 

mantener el valor real de los dep6sitos de los contribuyentes y eliminar 

algunas de las inequidades en el aprovechamiento de dichos fondos. Las 

tasas m~s altas tambien estimular~n a las instituciones financieras 

de la vivienda para que adopten normas ms bajas que reflejen mejor 

la disponibilidad de tierras, materiales y otros recursos.
 

Si hubiera existido un mercado ms abierto en materia de las 

tasas de interes con la actual falta de liquidez, se verla una tendencia 

de aumento en las tasas de interns a fin de estimular mayores ahorros 

y racionar el credito disponible. En tal situaci6n, con los limitados 

fondos subsidiados por el gobierno, el financiamiento se canalizarfa 

6nicamente a las familias de bajos ingresos, si estas pagaran las tasas 

de interns existentes en el mercado. 

En el futuro, durante perlodos de escasez de credito y tasas de
 

interes muy elevadas, las operaciones del mercado secundario podr~an
 

ser activadas por el BNV. Podr~an emitirse cedulas de vivienda, y los
 

fondos asi cbtenidos podrfan usarse como fuentes de capital adicional
 

para cualquier fondo de vivienda. 

La estructura de las tasas de intereses tambien deberla permitir
 

a las instituciones prblicas y aut6nomas a evitar el peligro de la des

capitalizacion producida por la inflaci6n. Dicha estructura debera 

ofrecer un pequeflo margen dentro del cual las tasas de interes 

podrian ser diferentes para los diversos grupos. Sin embargo, no es 

-145



conveniente que las tasas de 
 interes tengan un diferencial muy amplio. 

Si se requieren cuotas aln m~s bajas pars los grupos de menores in

gresos, podrfan extenderse los plazos o podrian incorporarse los
 

dep6sitos iniciales.
 

No es recomendable que existan subsidios de otros sectores del
 

gobierno. 
Sin embargo, si por razones politicas se considera que la
 

estructura de los intereses 
es demasiado elevada, se podria crear un
 

mecanismo de subsidio cruzado dentro del sector de la vivienda, que en
 

efecto lograrfa obtener subsidios de los arupos de ingresos altos y
 

medianos para los grupos de ingresos m~s bajos. 4 Dentro del contexto
 

de una nueva politica monetaria, resalta la necesidad de un ajuste en
 

algunas 
 de las tasas en el sector habitacional que establezcan una
 

relaci6n m~s estrecha 
entre las inversiones en viviendas con el costo 

de capital a largo plazo y para asegurar la futura disponibilidad de 

capital pars. los programas habitacionales para todos los grupos de 

ingresos diferentes. Naturalmente, sera necesario revisar y ajustar 

con frecuencia a estas tasas, tanto en su relaci6n con otras tasas en la 

economia y con condiciones prevalecientes en el sector de la vivienda. 

Las tasas de intergs administradas de una manera demasiada rigida, corre

r~an el riesgo de producir una mala adjudicaci6n de recursos cuando
 

cambien las condiciones de la economia. 

4 Una posibilidad que deberfa estudiarse m~s a rondo, serfa el uso potencial
de los encajes legales como dep6sitos que ganen inter6s para complementar

otros fondos dentro del Fondo de Vivienda y Desarrollo Urbano propuesto. Los

fondos de pensiones de los empleados del GRD tambign podrian ser utilizados
 
si se pagan las tasas de inter6s del mercado. El uso del programa de
Garantfas para la Vivienda (PGV) propuesto en el punto G de este capftulo,
tambien podria ser una fuente de dinero "en especie" que podria integrarse

como instrumento ms efectivo pars. una polftica monetaria m~s amplia por 
parte del gobierno. 
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2. Fondo para la Vivienda y Desarrollo Urbano 

Con el prop6sito de promover los esfuerzos del gobierno para satisfa

cer la demanda efectiva de viviendas, especialmente para las familias 

de bajos recursos, deberg considerarse el establecimiento de un Fondo 

para Vivienda y Desarrollo Urbano que financie los proyectos priorita

rios tales como lotes y servicios para viviendas de bajo costo, rehabili

taci6n urbana y asentamiento de los habitantes precarios, expansi6n de la 

infraestructura, o expansi6n de la industria de materiales de construc

ci.n criticos en casos en que los organismos p~blicos no puedan hacerlo
 

con la rapidez necesaria dentro de sus presupuestos bgsicos. Mientras que
 

la mayor parte del financiamiento requerido para la infraestructura, 

vivienda y otros fines debera emanar de los presupuestos: normales de las 

entidades existentes encargadas de estas funciones, la experiencia ha
 

demostrado que los proyectos que se necesitan con suma urgencia a
 

menudo no pueden ser ejecutados al ritmo necesario con fondos regulares.
 

Esto es especialmente valedero en el caso de proyectos que. requieran:una
 

coordinacion inter-institucional considerable, o los que involucren 

riesgos elevados en su financiamiento. El fondo propuesto debe estable

cerse en coordinaci6n con los mecanismos financieros existentes utilizados 

por el BNV, las Asociaciones de Ahorro y Pre§tamo, el CAASD, la CDE, 

el INVI y otras entidades responsables porla vivienda y el desarrollo ur

bano, pero debe mantenerse separado de estos.
 

Son varios los prop6sitos que se perciben en el establecimiento de 

un Fondo para la Vivienda y Desarrollo Urbano como mecanismo financiero 

en sT. En primer lugar, sera un medio para centralizar fondos y cane

lizarlos eficazmente hacia los proyectos de mayor prioridad. En segundo 
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lugar, no complicara los mecanismos financieros existentes al afadir 

a sus responsabilidades el financiamiento de un riesgo relativamente
 

elevado. En tercer lugar, mantendrf aparte la contabilidad de los
 

proyectos prioritarios de las otras cuentas. 
En cuarto lugar, la dis

ponibilidad de este fondo especial facilitarg y estimularg la participa

ci6n de las principales entidades ejecutoras de proyectos de alta priori

dad. En quinto lugar, representar'n una prueba del fuerte apoyo politico 

y alta visibilidad de tales proyectos. 
 Finalmente, sera el primer paso
 

importante hacia el establecimiento de un sistema financiero mrs eficiente 

con administraci6n centralizada.
 

El Fondo para la Vivienda y Desarrollo Urbano debera ser capitalizado 

en parte por el gobierno. Los fondos externos deberan ser usados siempre 

que se considere conveniente. 
El fondo tambign estar6 autorizado para
 

recibir dep6sitos y prestamos de instituciones pablicas y aut6nomas, y
 

debera pagsrseles una tasa de retorno equivalente a la que recibirlan 

de otras fuentes. Cuando estas instituciones tengan un exceso de recursos,
 

parte de los cuales estaran a disponibilidad del fondo, las autoridades 

monetarias podrfan dar instrucciones para que dichos excedentes s'e 

depositen en el fondo en los montos que se estimen apropiados.
 

Aln sin utilizar los excedentes de las instituciones financieras, 

con la tasa de interes del mercado a ser pagada, el fondo podr'a
 

continjar recibiendo dineros durante los perlodos de menor liquidez, lo 

que ocurrirfa si solamente dependiera de las asignaciones del presupuesto 

gubernamental. Al mantener un flujo de fondos adecuado, se habra 

cumplido uno de los principales prop6sitos del mecanismo propuesto.
 

El Banco Nacional de Reservas 
 podrfa servir como agente fiduciario 

para el Fondo para la Vivienda y Desarrollo Urbano, y podria canalizar 
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fondos de este a proyectos prioritarios segxn las directivas de la ONAPLAN,
 

que es el 6rgano encargado de las polfticas de desarrollo urbano y
 

regional.
 

Los pr6stamos concedidos por intermedio de este fondo podr~n ser 

asegurados pot seguros hipotecarios proporcionados por el Banco Nacional 

de la 	Vivienda, o se podria establecer un fondo de garantlas dentro del 

fondo 	mismo, pag~ndose una prima por el riesgo. En cualquier caso, 

los dep6sitos que otras entidades coloquen en el Fondo para Vivienda y 

Desarrollo Urbano deberan ser garantizados por el gobierno y se recono

ceran 	como pasivos de emergencia del fondo general, si el seguro sobre el
 

credito fuere insuficiente.
 

La centralizaci6n de los rondos aqui propuesta podria ser el primer 

paso importante para mejorar el flujo del financiamiento para la vi

vienda, y simplificaria la duplicaci6n de funciones que existe en las 

diversas instituciones del sector. Las instituciones de financianiento
 

para 	viviendas del sector privado inicialmente podrfan especializarse 

como fuentes de prestamos para otras instituciones. A medida que aumenta
 

la experiencia y se reducen los riesgos, tambien podran prestar m~s
 

fondos de sus propios recursos a los programas para grupos de bajos
 

ingresos.
 

E. 	 MEDIDAS DE POLITICAS COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR EL MEJORAMIENTO 

DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS 

Uno de los objetivos principales consiste en mejorar el sistema de
 

impuestos sobre la propiedad en el sector urbano y lograr un suministro
 

adecuado de tierras urbanas para la vivienda y otros prop6sitos; lograr
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un uso m~s eficiente de los terrenos urbanos; aumentar el ingreso
 

plblico y facilitar la urbanizaci6n posterior, y recuperar para el uso
 

prblico algunas de las utilidades financieras que resulten de la inversi6n
 

plblica.
 

Otro objetivo es de proporcionar el respaldo para la industria de
 

la construcci6n a fin de ayudarle a confrontar los problemas que existen 

en el sector de la oferta.
 

Finalmente, es necesario apoyar los esl'uerzos del gobierno de la
 

Reprblica Dominicans 
 pars mejorar las polfticas de planificaci6n, ad

ministraci6n y ejecuci6n de los programas de vivienda.
 

1. Politicas Relativas a los Terrenos Urbanos
 

Dos instrumentos igualmente importantes para lograr un uso m~s
 

eficiente y equitativo de los terrenos urbanos son el establecimiento
 

de nuevas medidas para la imposici6n sobre los bienes raices y su valo

rizaci6n. 
Debido a la existencia de las tierras que anteriormente
 

perteneclan a Trujillo, no se 
requiere un banco de tierras en gran
 

escala en este momento.
 

El gobierno esta estudiando las propuestas para gravar un impuesto
 

sobre los terrenos urbanos. Los impuestos sobre el valor del mercado
 

de un terreno urbano no son solo un instrumento para generar ingresos
 

fiscales adicionales. Tambien pueden utilizarse para estimular un 

aprovechamiento mns eficiente de los terrenos urbanos pars recuperar
 

algunos de los beneficios que puedan producirse mediante una inversi6n
 

plblica en el desarrollo urbano.
 

Deberg establecerse un sistema de valorizaci6n ms efectivo a fin
 

de recuperar el costo de la inversi6n plblica en la infraestructura 

urbana y para incrementar la oferta de terrenos urbanizados. Este es 
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el tipo de recargo por incremento del valor del terreno que se usa en
 

Colombia. Deberla usarse para financiar servicios tales como el agua, 

el alcantarillado y la construcci6n de calles. 
 Los incrementos en los
 

valores de mercado de las tierras que resultan de la instalaci6n de una
 

infraestructura adecuada, son tan superiores a los costos de la valoriza

ci6n, que muchos propietarios acogen con beneplacito los proyectos
 

financiados de esta manera.
 

Es necesario ayudar a las familias de bajos ingresos 
a tener una
 

mayor seguridad sobre la tenencia de su tierra, modificando los regla

mentos existentes que afectan los contratos 
de compra, venta y alquiler
 

de terrenos y ofreciendo asistencia jurldica a los grupos m9s desaventaa

dos. Una reducci6n en las normas jurfdicas sobre el desarrollo urbano
 

tambien permitiria a los grupos de ingresos bajos a cumplir con la ley,
 

y les permitirla el acceso a servicios urbanos adecuados. Una mayor 

representaci6n legal para los grt.pos de ingresos ms bajos servirla 

para mobilizar los mercados de terrenos urbanos. Bienes Nacionales 

deber' participar en los proyectos de rehabilitaci6n de asentamientos 

para grupos de bajos recursos, tratando de dar mayor seguridad en 

materia de tenencia a las familias que se encuentran en tierras plibli

cas, como parte de un esfuerzo de programaci6n m~s global.
 

2. Materiales y Tecnologlas de Construcci6n
 

Es necesario promover una expansi6n de la capacidad de la industria
 

de materialesde Construcci6n y estimular mejoras 
en las tecnologias de 

la construcci6n a fin de aumentar el suministro global de viviendas, 

especialmentepara los grupos de ingresos bajos. 
Un paso inmediato en
 

dicha estrategia es el aprcvechamiento total de la capacidad instalada.
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Los sectores pglblicos y privados deberfn colaborar en los siguientes as

pectos:
 

(a) Identificaci6n, promoci6n y preparaci6n de proyectos para
 

la producci6n de los materiales modernos y artesanales
 

usados en la construcci6n, especialmente los que involucren
 

tecnologlas que utilizan materiales aut6ctonos y que
 

requieran altos componentes de maro de obra.
 

(b) El establecimiento de lfneas de credito para proyectos
 

prioritarios de la industria de la construcci6n y empresas
 

constructoras.
 

(c) La utilizaci6n de los proyectos industriales y artesanales
 

como instrumentos estrategicos para incrementar las opor

tunidades de empleo en areas urbanas, y quizas, en areas 

rurales.
 

F. COORDINACION INTER:INSTITUCIONAL Y SUPERVISION 0 CONTROL DE LOS 

PROGRAMAS
 

Como primer paso para lograr una coordinaci6n inter-institucional m~s 

efectiva, se recomienda que se tome una acci6n inmediata para establecer 

una secretarla de politica habitacional en el INVI. Inicialmente, esta
 

contarg con el personal permanente de planificaci6n que se ests
 

capacitando en el INVI. La Secretarl'a de Vivienda se encargarls
 

de la formulaci6n de polfticas y planes de vivienda y pars la evalua

ci6n del progreso alcanzado por el sector de la vivienda. Ya que 4sto 

requerirg conocimientos que van mas alla de los aspectos f'sicos de la 

construcci6n, este personal eventualmente debers incluir economistas,
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abogados y especialistas en ciencias sociales asf 
como arquitectos y
 

urbanistas (algunos de estos podrfan ser facilitados por ONAPLAN y 

otras entidades participantes).
 

La secretarfa deberg asociarse con dos grupos de asesores 


uno para la coordinaci6n del financiamiento pars, la vivienda y otro para 

la coordinaci6n de la ejecuci6n de los programas de la vivienda. 
Estos 

dos grupos estarkn compuestos por representantes de los principales orga

nismos encargados del financiamiento y producci6n de las soluciones 

habitacionales. 

La secretarfa y sus 
asesores deberan mantener contactos con el
 

sector privado cuando fuere necesario.
 

El personal de la secretaria dentro del INVI se encargara de los
 

anglisis, la actualizaci.n de 
los datos sobre el mercado habitacional
 

y la formulaci6n de recomendaciones. Tambien estarfa a cargo de una 

supervisi6n y evaluaci6n regular de los programnas de vivienda, ayudando 

en la coordinaci6n de actividades de los diversos organismos del sector 

de la vivienda y la coordinaci6n de las actividades del sector habita

cional con las de otros sectores en todas las etapas del ciclo de
 

planificaci6n y desarrollo.
 

La elaboraci6n de programas habitacionales en cada una de las 

zonas 
del pafs deberg coordinarse con otras actividades por medio de
 

ONAPLAN o de los institutos encargados del desarrollo urbano y regional
 

de cada zona. 

Debido a la complejidad e importancia del sector de la vivienda, 

eventualmente se podrfa considerar la creaci6n de un Ministerio de la 

Vivienda independiente. Los mecanismos para la acci6n inmediata des

critos anteriormente podrfan representar el primer paso hacia el 
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establecimiento de este Ministerio. Un ministerio separado podr~a
 

surgir naturalmente despugs de que la Secretarla de la Vivienda haya
 

logrado suficiente experiencia y a medida que sea necesario.
 

Las actividades de la secretarfa de la vivienda deberian estar
 

estrechamente vinculadas 
pero en forma separada, con la planificaci6n
 

y coordinaci6n del desarrollo urbano y regional, debido a la magnitud
 

del sector de la vivienda y la naturaleza especial del desarrollo urbano
 

y regional.
 

G. PROYECTO DE PROGRAMA DE GARANTIAS PARA LA VIVIENDA (PGV) 

1. El Papel que Juega el PGV en el Desarrollo Nacional de la Vivienda 5 

Las recomendaciones polfticas y programticas que se presentan en 

las secciones anteriores de este capitulo se presentan en forma tabular
 

en el Cuadro 1 del Res~men del Sector Ejecutivo, en aras de la brevedad 

y claridad. Se anticipa que su desarrollo y su puesta en marcha se
 

lograrg mediante el financiamiento interno y externo segin lo consideren
 

apropiado las politicas y los programas habitacionales formulados por el
 

GRD. A fin de presentar una idea de su programaci6n preliminar, se
 

recomienda que se organice en tres etapas, a saber:
 

5 En la Rep.blica Dominicana ya se han utilizado Fondos de Garantfa para 
la Vivienda de la AID. Sirvieron en el establecimiento y refuerzo del 
sistema BNV/SAAP en la decada de 1960-70. Varias urbanizaciones para grupos 
de ingresos medios fueron financiados por el PGV. Aunque grupos de 
clientes todavfa estan amortizando estos pr6stamos, no se presenta
informaci6n adicional acerca de estos proyectos iniciales debido a su
 
antigiledad y la falta de relevancia directa con la polftica actual y
 
las limitaciones o el potencial. del financiamiento.
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* 	 Acci6n Inmediata (1980) 

Acci6n a Plazo Intermedio (1981 - 1985)9 


* 	 Acci6n a Largo Plazo (despues de 1985)
 

El Programa de Garantias para la Vivienda de la AID puede jugar 

un papel importante en la prestaci6n de asistencia a estos esfuerzos. 

Por lo tanto se recomienda que el PGV se utilice para financiar la 

iniciaci6n de diversos progranas pilotos disefiados para estimular un 

mejoramiento sostenido y continuo de las viviendas de las familias de 

bajos ingresos, y para proporcionar simultaneamente una basa para el 

desarrollo sistemgtico y fortalecimiento de las instituciones parti

cipantes responsables. Especificamente, los proyectospilotos del 

PGV que habrgn de planificarse y ejecutarse son para: 

* Atender al mayor nimero de familias de bajos ingresos 

con la manor inversion posible, mientras se maximiza la
 

preservacion del inventario habitacional existente, tanto
 

en el sector convencional como en el no convencional.
 

a 	 Facilitar la m6s completa integraci6n de las familias 

de bajos ingresos en el proceso del desarrollo en las 

greas urbanas y rurales por medio de prestamos para 

rehabilitar las viviendas y los servicios y programas 

urbanos b~sicos y para legalizar la tenencia de la tierra 

en los asentamientos de ingresos mgs bajos. 

* 	 Estimular las politicas, planes y programas habitacionales 

que sean congruentes con las estrategias nacionales de 

desarrollo urbano/regional y con los correspondientes planes 

de inversi6n para la infraestructura y los servicios basicos 
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esenciales a fin de lograr el aprovechamiento m~s efi

ciente de los escasos recursos.
 

* 	 Promover la revision y el 	ajuste de normas y estandares 

para el diseflo y construcci6n de viviendas y los ser

vicios b~sicos esenciales directamente relacionados con
 

las necesidades y la capacidad de pago de los diversos
 

grupos segdn su ingreso (urbanos y rurales), complementan

dolos con la asistencia t~cnica requerida.
 

* 
 Estimular el mejor aprovechamiento de los materiales
 

aut6ctonos disponibles de acuerdo con las consideraciones
 

ambientales y teniendo especialmente en cuenta las necesida

des y posibilidades de los grupos de usuarios y su mayor 

participaci6n en la elaboraci6n, ejecuci6n y administraci6n 

de sus viviendas. 

o 
 Promover la mayor participaci6n posible de los recursos
 

humanos y financieros existentes en los grupos meta pro

puestos por medio de sistemas cooperativos, programas de
 

auto-ayuda mutua y esfuerzos integrados entre la comunidad
 

y el gobierno y los sectores privados.
 

& 	 Facilitar un mayor acceso al credito por medio de la
 

promoci6n de mecanismos mas flexibles y accesibles a fin de
 

asegurar que las familias de bajos ingresos puedan obtener 

cr6dito de acuerdo con sus necesidades reales y su capacidad
 

de 	 pago. 
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Los mecanismos y los cambios propuestos para el desarrollo insti

tucional y financiero bajo el PGV debern venir acompafados por una 

estrategia y un programa de ejecuci6n que facilite la gradual asimila

ci6n de estos cambios y de la oportunidad de Ieducar" a las institu

ciones participantes sobre la necesidad de completar los cambios 

necesarios adem~s de capacitar al personal tecnico necesario. Se 

deber'n usar todos los mecanismos para estimular la elaboraci6n y el 

mantenimiento de estadfsticas y la informaci6n necesaria para la for

mulacion sistem~tica de los programas.
 

2. El Enfogue Program~tico del PGV
 

a. El enfogue espacial y el desarrollo urbano/regional en la
 

Rep-blica Dominicana. A pesar de que el poder decisorio y fiscal se ha
 

concentrado tradicionalmente en el gobierno central, hay ciertos indicios
 

de que este se esta decentralizando. A pesar de que no se han definido
 

completamente -os puntos relativos a la estrategia de desconcentraci6n,
 

el GRD ha tenido la tendencia de considerar tales puntos sobre la base
 

de las iniciativas regionales (con enfoques multi-disciplinarios diri

gido's a regiones sub-nacionales).
 

En este sentido, el gobierno recientemente ha creado tres nuevos
 

planes de desarrollo regional: el plan operativo para el suroeste, el 

plan de rehabilitaci6n de la regi6n sur-central; y un plan de estrategia 

para el desarrollo regional de la Regi6n del Cibao. Tambien ha mani

festado en forma bien clara que el enfasis sectorial espacial futuro
 

de los gastos p~blicos caerg sobre el sector rural.
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Esto ha quedado reflejado en un plan trienal de desarrollo del
 

sector pdblico (1980-82) en el que el gobierno ha declarado sus metas,
 

ha especificado sus prioridades, y ha presentado su programa de in

versiones. Mientras que el contenido del proyecto del programa de
 

inversiones para 1980 se ha programado en su totalidad (reflejando en 

su mayorfa los compromisos emanados de programas de inversion anteriores),
 

s6lo se han identificado tentativamente los proyectos que se llevar.n a 

cabo en aflos subsiguientes. La asignaci6n de los gastos segfn las
 

nuevas prioridades, requerira que se mejoren los planes de dichas areas
 

asl como un refinamiento de los criterios de selecci6n y preparaci6n de
 

proyectos donde la capacidad planificadora ya ha identificado proyectos
 

de inversi6n que trascienden los recursos disponibles. Adicionalmente,
 

habrg que identificar nuevos recursos que cumplan con los objetivos
 

de desarrollo sectoriales e institucionales programados.
 

En relaci6n con el sector habitacional, se subrayan las soluciones 

de viviendas de bajo costo para satisfacer las necesidades de la poblaci6n
 

mayoritaria. Se ha dado mayor prioridad a las greas rurales, donde el
 

deficit se acentda, a fin de mejorar las condiciones y de aminorar la
 

•contlnua 	 y abrumadora migraci6n urbano/rural que existe. Se hace 

hincapie en las areas mis afectadas por las tormentas tropicales 

David y Federico -- las .9reas sur-central y suroeste del pals. Este 

enfoque de estrategia regional para la inversi6n sectorial queda clara

mente refleJado en las actividades de la Misi6n de la AID en la Repiblica
 

Dominicana que en los 
 1ltimos aftos ha tratado de enfocar sus programas
 

hacig, greas geogr~ficas cuando ha sido posible, mientras que al mismo 

tiempo se preocupa de problemas que requieren un enfoque mis amplio, 

tales como la polltica de empleo, las tasas de interns, el sector 
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energ 4tico, las pequeflas industrias y las politicas habitacionales dentro
 

de un contexto nacional. La AID tambien ha continuado eslabonando sus 

esfuerzos program~ticos sectoriales y los pr6stamos con actividades 

integrales para fortalecer las instituciones con las que estan tra

bajando. 

Dada esta situaci6n, el Programa de Garantlas para la Vivienda 

ofrece posibilidades no s6lo como una fuente adicional de recursos 

financieros para la soluci6n habitacional, sino tambien como un medio 

para ay-udar al gobierno en" (1) la ejecuci6n efectiva de un proceso de 

desarrollo y desconcentracion urbano/regional incipiente; (2) el 

proceso de desarrollo de instituciones pdblicas y privadas que se
 

requieren a fin de ejecutar las nuevas polfticas y programas del gobierno;
 

(3) la elaboraci6n de programas pilotos de vivienda basados en las 

necesidades y capacidades reales de la poblaci6n meta de bajos ingresos; 

y (4) una mayor produccion de viviendas a la mayor brevedad posible, 

estimulando al mismo tiempo a todo el sector de la construcci6n. 

Para lograr este potencial se recomienda que el Programa de 

Garantias para la Vivienda se dirija inicialmente a la poblaci6n rural 

y urbana que reside en las regiones de alta prioridad geogrgfica que ya 

han sido identificadas por el gobierno (V6ase el Maps IV.i). Las 

greas especfficas recomendadas a ser cubiertas por el PGV son: 

* La secci6n suroeste (urbana y rural) 

* La regi6n Sur-central (urbana y rural)
 

a Santiago (urbana)
 

a Santo Domingo (urbana) 
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Se han incluido las ciudades die Santiago y Santo Domingo como 

enfoques primarios del programa inicial del PGV, bas~ndose en la gran 

magnitud num6rica de familias de bajos recursos que requieren viviendas
 

y servicios urbanos bfsicos en estas dos ciudades, asT como la actual
 

limitada capacidad de absorci6n de las instituciones responsables que
 

deben involucrarse en el PGV fuera de estos centros. Se anticipa que
 

los principales pr.gramas pilotos no s6lo del sector piblico sino
 

tambien del privado (organizaciones voluntarias privadas, fundaciones,
 

etc.) ser~n necesarios a fin de cubrir las demandas urbanas y rurales 

de las regiones suroeste y sur-central. En este sentido, se pueden 

aprovechar los importantes programas de organismos del gobierno y del 

sector privado iniciados despues del reciente hurac.n, que podran ser
 

incrementados mediante financiamiento obtenido del PGV promulgando as la
 

"institucionalizaci6n" de los esfuerzos de coordinaci6n de emergencia
 

para reconstruir las viviendas y la infraestructura que fueron destro

zados por las tormentns David y Federico.
 

b. Grupos meta recomendados por el PGV
 

El mandato del Congreso de los Estados Unidos para los Programas 

de Garantias para las Viviendas requiere que por lo menos el 90 por 

ciento de las familias abarcadas por los programas deben encontrarse 

dentro del 50 por ciento del ingreso m~s bajo del pals. Una encuesta 

habitacional realizada en 1976-77 en la Repliblica Dominicena, revel6 

diferencias sustanciales en los ingresos entre las areas urbanas y
 

rurales siendo el ingreso familiar promedio (sin ajuste) alrededor de 

RD$237 por mes en las greas urbanas, pero alcanzando s6lo alrededor de
 

RD$150 por mes para las familias rurales. Aunque resulte sorprendente, 
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estos niveles coinciden con los niveles de pobreza estimados para las 

zonas urbanas y rurales. 6 

Es evidente que, dados los actuales niveles de ingreso de las 

familias, el ingreso disponible para las sol- .iones habitacionales es 

sumamente limitado, a~n en alreas urbanas tales comr Santo Domingo.
 

Tanto en las areas urbanas 
 coma rurales, cl unmero de viviendas
 

econ6micamente accesibles a 
las familias de bajos ingresos, dependera de 

manera significativa de la ayuda propia y personal y la de la comunidad
 

que pueda mobilizarse 
para apoyar los esfuerzos habitacionales asi como 

de los tipos de soluciones propuestos. 

Sin embargo, a pesar de que los niveles de ingreso representan una
 

grave limitaci6n a los esfuerzos del PGV para la construcci6n de
 

viviendas tradicionales para familias de bajos recursos, ello no 

significa que no existan soluciones para ta.s grupos. Mas bien, la 

capacidad econ6mica limitada en las areas urbanas y rurales sugiere 

que existe la necesidadde-obtener soluciones que se basen en efectuar 

mejoras en las casas, en rehabilitaci6n de asentamientos por medio del
 

mejoramiento de los servicios basicca esenciales, y en la construcci6n
 

de viviendas basicas a costo minimo para cubrir la demanda efectiva.
 

Aunque se han llevado a cabo programas de esta naturaleza en la
 

Rep-blica Dominicana (le, urbanizaci6n Las Minas en Santo Domingo, las 

actividades habitacionales rurales de las organizaciones voluntarias 

privadas, etc.), el sector plblico estg apenas comenzando a reconocer la 

factibilidad de tales programas, en vista de la magnitud de las necesidades 

6 Estimaciones de la Misi6n del Banco Mundial, 1977 
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y los limitados recursos financieros pfiblicos y personales de los que 

se puede disponer para hacer frente a tales demandas sin mayores subsidios 

gubernamentales. 

Por lo tanto, se recomienda que la distribuci6n global de los
 

fondos del PGV sean ponderados hacia las familias -- tanto urbanas 

como 	 rurales -- que se encuentren debajo del nivel del 40 por ciento 

de la curva de ingresos y que se disefien soluciones correspondientes
 

a estos niveles que sean apropiadas para la capacidad de pago de las 

familias incluidas en el programa. Esta estrategia para grupos meta 

deberg llevarse a cabo por medio de proyectos de demostraci6n o de 

proyectos piloto que permitan al Gobierno poner en practica de una 

manera realista los objetivos y estrategias expresados en materia de 

vivienda, mientras identifica y elabora los mecanismos tecnicos,
 

institucionales y financieros necesarios para servir de base a un
 

programa continuo que forme parte de los programas gubernamentales de 

desarrollo urbano y regIonal a nivel nacional. 

El financiamiento disponible debera distribuirse entre los 

siguientes renglones: 

10O por ciento del presupuesto total para los grupos que 

se encuentran en el 50 por ciento superior en la curva
 

de ingresos.
 

* 	 30 por ciento del presupuesto total para los grupos que 

se encuentran entre el 40 y el 50 por ciento de la curva de 

ingresos. 
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* 40 por ciento del presupuesto total para los grupos que
 

se encuentran entre el 20 y el 40 por ciento de la curva de
 

ingresos.
 

* 
 20 por ciento para el grupo que se encuentra en el 20 por
 

ciento inferior de la curva de ingresos. 

c. La estrategia propuesta por el PGV para el desarrollo
 

institucional. Se necesitarg tiempo,
nucho esfuerzo y recursos a fin
 

de producir soluciones habitacionales que no sean subsidiadas, 
 en
 

la magnitud requerida para cubrir la demanda efectiva de los grupos
 

de bajos ingresos. 
A pesar de las recientes decisiones polfticas, ni
 

el INVI ni el BNV/SAAP pueden realizar esta tarea en la actualidad.
 

Les falta en este campo la experiencia requerida para que los programas 

iniciales sirvan como base experimental para la elaboraci6n de meca

nismos y la creaci6n de las instituciones necesarias para un esfuerzo 

sostenido y a largo plazo que: (1) incremente la -roducci6n de solu

ciones habitacionales urbanas y rurales a costos accesibles; (2) mobi

lice los ahorros privados para ampliar el credito habitacional y lograr
 

tenencia de propiedad; (3) reduzca la demanda de divisas, mientras que 

estimula los metodos de construcci6n que requieran mayor intensidad 

de mano de obra y el aprovechamiento de materiales aut6ctonos; y 

(4)elabore mecanismos efectivos de credito y recuperaci6n de costos.
 

A pesar de que la responsabilidad del sector p~blico y privado
 

para esta programaci6n a largo plazo recaerg principalmente sobre el
 

INVI y el BNV/SAAP respectivamente, existen diversos recursos insti

tucionales que pueden y deben aprovecharse. Como resultado de la
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sitauci6n de emergencia causada por el Hurac~n David y la Tormenta 

Tropical Federico, una variedad de organizaciones y fundaciones vo

luntarias privadas colaboraron con los programas de reconstrucci6n
 

auspiciados por el gobierno. Estas entidades se habian organizado en
 

la Comisi6n Inter-Institucional para la Coordinaci6n de Programas
 

de Viviendas (CIcv) 7 en un programa para institucionalizar el trabajo 

y la contribuci6n de tales entidades en la planificaci6n y ejecuci6n 

de viviendas de bajo costo. (Vease el Apendice III donde figura una 

mejor descripci6n de la CICV y los esfuerzos de las organizaciones
 

privadas a rsaz del hurac~n). Otras entidades, tales como la Federa

ci6n Dominicana de Cooperativas (FEDOCOOP) han otorgado credito a sus
 

miembros para la rehabilitaci6n de viviendas y pequefios negocios por
 

medio de 71 cooperativas de credito afiliadas en areas urbanas y rurales 

en todo el pas. El INAVI ha comenzado sus labores preliminares para 

identificar las necesidades de los empleados del sector p-blico con 

respecto a viviendas y servicios urbanos basicos -- necesidades que 

deben ser satisfechas por alguna entidad. 

Si el sector plblico y el privado han de comenzar a hacer 

frente a la demanda efectiva de viviendas de las familias de bajos 

recursos en las greas urbanas y rurales, tendr~n que m,:ilizarse 

y aprovecharse de manera efectiva todos estos recursos. Por lo tanto se
 

7Las entidades que componen la Comisi6n Inter-Institucional incluyen a 
grupos sin Animo de lucro, (FDD, Caritas, Care, Asociaci6n San Jose de 
Ocoa, Fundaci6n San Jos6, Catholic Relief Services, Servicio Social de 
las Iglesias Dominicanas, etc.) organismos gubernamentales (INVI, 
SEOPC, INAPA, CDE, Banco Central, IAD, etc.) y el Colegio Dominicano
 
de Ingenieros y Arquitectos (CODIA).
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recomienda que el PGV incorpore estos programas que ya se estgn
 

llevando a cabo, 
en una serie de proyectos de demostraci6n o piloto
 

que 	puedan proporcionar la: experiencia y desarrollar la capacidad 

institucional necesaria en una forma sostenida o continua.
 

A fin de maximizar el impacto positivo y potencial de estos pro

gramas piloto, 108mecanismos y los procedimientos institucionales 

propuestos para ejecutar la estrategia del PGV, deber~n:
 

* 	 Fortalecer al mlximo el potencial de los organismos
 

gubernamentales existentes a fin de proporcionar las
 

viviendas, la infraestructura y los servicios basicos 

esenciales -- integrando tales recursos con los recursos 

potenciales Lel sector privado y de la comunidad.
 

" 	 Facilitar la utilizaci6n efectiva de la legislaci6n
 

y reglamentaci6n existentes, evitando grandes cambios que
 

requieran mucho tiempo para convertirse en mecanismos 

efectivos.
 

* Ofrecer oportunidades para educar a la comunidad y ofre

cerle una mayor participaci6n como parte integral, y ele

mento b~sico para el proceso de ejecuci6n.
 

" 
 Proporcionar mayores oportunidades y modalidades m~s
 

explfcitas para la efectiva participaci6n de institu

ciones privadas por medio de incentivos y controles
 

adecuados.
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* 	 Promover !a planificaci6n, programaci6n y extensi6n de 

proyectos de prop6sitos mltiples que prometen responder 

mejor a las necesidades de los grupos meta, propor

cionando al mismo tiempo una experiencia real en la coordi

naci6n inter-institucional.
 

La pr6xima secci6n de este informe presentarg una identificaci6n
 

y descripci6n preliminar de los tipos de programas piloto que se
 

proponen para ser financiados bajo el PGV. Los tipos de proyectos de
 

6rden general incluyen los siguientes:
 

p 	 Prestamos para mejoramiento de Viviendas en greas urbanas 

y rurales. 

* 	 Rehabilitaci6n integral de los asentamientos urbanos para
 

personas de bajos recursos.
 

0 	 Programas de servicios mfnimos para asentamientos urbanos 

y rurales. 

• 	 Viviendas urbanas y desarrollo urbano de bajo costo. 

En esta etapa, la identificaci6n de proyectos debera.considerarse
 

rnicamente como de caracter indicativo. Aunque quedan muchos
 

problemas institucionales que solucionar, ya se han identificado
 

las instituciones especfficas que estargn a cargo de cada tipo de.
 

proyecto. Los terminos financieros usados en cada caso reflejan las
 

polfticas actuales, y naturalmente tendr~n que ser revisados en etapas
 

futuras de las actividades de preparaci6n de los proyectos. El 

prop6sito aqul es de ofrecer una base pars la discusi6n y para las 

decisiones a ser tomadas por la AID y el GRD.. 
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3. Recomendaciones Especficas del Programa PGV
 

Esta secci6n presenta una descripci6n preliminar de los elementos
 

comprendidos en los diversos componentes del programa8 
que se han
 

identificado como posibles receptores de financiamiento por parte del
 

PGV. 

Los elementos del programa a ser examinados son los siguientes:
 

* 
 Principales tipos de soluciones habitacionales.
 

a Componentes especfficos del programa
 

e Organismos responsables/participantes 

* Ubicaci6n geogr.fica de los componentes del programa 

* Descripci6n de la poblaci6n meta 

--tipos de vivienda que recibirgn el servicio
 

--poblaci6n de familias meta
 

-- porcentajes de la poblaci6n segdn el ingreso familiar 

de l&poblaci6n meta 

--niveles de ingreso de la poblaci6n meta
 

--cuotas mensuales accesibles para la soluci6n habitacional
 

* Proyectos alternativos de vivienda
 

* Costcs estimados de los proyectos de vivienda. 

8 En esta etapa inicial, no se ha tratadode incluir o de determinar los 
costos de las recomendaciones especfficas relacionados con los programas
socioecon6micos alternativos que complementargn el plan ffsico del PGV-
por ejemplo: los programas de salud comunitaria, clases de educaci6n
 
para adultos, 
o creditos para pequeflas empresas. Asimismo, no se han
 
especificado las responsabilidades directas del GRD que estan ligadas

al programa del PGV, (es decir, dar seguridad sobre la tenencia de
 
tierras en areas a ser rehabilitadas).
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En tgrminos sumamente simples, el programa del PGV puede definirse 

sobre la base de dos puntos de gran importancia -- la necesidad de la 

poblaci6n meta por una parte, y su capacidad financiera para pagar por 

las soluciones recomendadas, por la otra. En una secci6n anterior se
 

ban descrito los grupos meta y sus correspondientes condiciones de vida 

(v~ase Capftulo II-A, y, especialmente el Cuadro II-1). Esta secci6n 

analizars la capacidad de financiamiento de los grupos meta designados
 

y seguidamente se enumerargn las recomendaciones relativas a los
 

proyectos ffsicos que puedan estar a su alcance. 

Los Cuadros IV-1 y IV-2, y las descripciones de los componentes 

de los programas especfficos que figuran en las conclusiones de esta
 

secci6n, restimen las recomendaciones especfficas del PGV. El anglisis
 

de la capacidad de financiamiento de los grupos meta designados se basa
 

en tres estudios: (1) el Estudio "Diagnos" realizado por el Departa

mento de Salud de la Rep6blica Dominicana; (2) el Estudio del Desarrollo 

Urbano de Santo Domingo realizado por PADCO; y (3) el Estudio del Banco
 

Central de la Reptblica Dominicana sobre Ingresos y Gastos de las
 

Familias Dominicanas.9 Las recomendaciones especfficas para las
 

soluciones de vivienda fueron elaboradas en base a los programas
 

existentes, propuestas presentadas a la AID, o negociaciones con la AID 

y/o funcionarios ptiblicos y privados de la Reptiblica Dominicana. En los 

9 "Estudios de Poblaci6n y Salud, Encuesta 'Diagnos", Secretarfa de
 
Estado de Salud y Asistencia Social, Santo Domingo, R.D.., Junio de
 
1974. "Estudio Sobre el Desarrollo Urbano de Santo Domingo", PADCO-
Borrell Asociados, Santo Domingo, R.D., Julio de 1978. "Primera Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de las Familias en la Replblica Dominicana, 
1976-1977," Banco Central de la Repdblica Dominicana - Departamento de 
Estudios Econ6micos, Santo Domingo, R.D., Diciembre de 1979. 
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CUADRO IV-l 

Grupou-Meta Potenciale. - Pagog Menaualee Acceeibles 

Unidad Familiar Edificiooaupadla"Eetidar" Ratica provisional Viviendej Nucag Bate
Partida " Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural 

Nmero 

do Famlias 
(nno ) 493.4 278.1 215.3 406.4 106.2 300.2 7.9 5.1 2.8 2.1 1.2 0.9 7.2 0.2 7.0 

Porcontaje 
del 	Tta.L d
E±%,.M1i (11 51.2 28.9 22.3 42.2 11.0 31.2 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.7 0.0 0.7 
Poblaci6n 
Mete Potencia 
- ) - 5-15 35-45 -- 40-50 70-80 - 25-35 70-80 --- 5-15/ SO-60 --- 10-20?/ 30-401 

Poplaci6n
Potencial do' 


insig-
FaaLlim Meta 8.3- 13.9- 75.4- 232,6- 42.5- 210.1- 3.3- 1.3- 2.0- 0.5- 0.1- 0.4- 2.1- nifi- 2.1(000) 1, 38.6 41.7 96.9 293.3 53.1 240.2 4.0 1.8 2.2 0.7 0.2 0.5 2.8 cante 2.8 

Porcentaje do 
ligre ;ot men maS max Infer- mas infer- mas infer- mas Infer-Beneiciorio bano bano baso or al baso icr li baso ior al baso icr al(-
 20% 40% - 30% 50. -- 20% 0% --- 30% 50% -- 15s% 30% 

livel Corres
pondiente do 

- -1005100 -- _135 i125 --- _00 -125 --- --135 _125 --- 80 =80 

Pagos Monsual 
Mensuales que
 
pueden
 
Realizer
 

(RD$.aoe)
 

Rehabilitacion 51 - 5 - l 6 --- ~9 ~ 	 l ~- 6. 5 =4 
Tuavma . lnejmes! 6 - -- !20 -15 	

-~ 

27 -19 2--20 219 1 ---- 27 =19 - 16 =12 

Notes: 

j/ Baado on una poblaci6n total do 962.8 mil faailian. 

? E3. principal problema do los residentee urbano quo reeJden on viviendas conetruldas pare propdaitoe quo node vivionda, es la f*lt& do espacio vital - el 50% do 	 sonlas 	families viven en 2 habitaciones o meno$. 

El principal probleva do lou residentes do bateys es tambign la flta do espaci, vital -,-l 100% de lap failias
viven on 2 habitacione o memo. 

/ 	fl principal problem do esto sub-tipo. as le felts do espacio vital y un acceso deficient. al agua potable 
y a los aervicios sanitarios. 

/ 	 too pgo. meneualee quo pueden realizer par& la rehabilitacin do lotes existertes no debon exceder el 5% del
ingrmo familiar ruralo. j .1 e&roa
on Aree 8% on uzbana, respectivasente. 

too pagos monsuales quo puedmn realizer pars nuevas soluciones habitacionales no debon exceder el 15% d lingreso familiar on Areas rural.e y el 20% en Areas urbane., rospectivamnte. 

FUETIL: Datoa obtenido do: PjDCO. ELaboraci6n based& en racueata Diagano. 
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casos en 	que las recomendaciones sobre los programas elaborados por el
 

grapo de 	 estudio se incorporen directamente a programas existentes o 

propuestos, estos programas especefficos (incluyendo sus condiniones
 

financieras) seran incluidos sin cambios y se as-ilizargn para deter

minar si 	estfn al alcance de los grupos meta designados por el presente
 

del PGV. 1 0
 
prograa 

Antes de enumerar las recomendaciones espec~ficas del programa,
 

se describiran los elementos programgticos mencionados anteriormente.
 

a. Principales tipos de soluciones habitacionales Los dos
 

tipos principales de vivienda identificados en este proyecto del PGV-

los programas que tienen que ver con mejoras a los lotes existentes o
 

asentamientos marginales y los que se recomendaron para el desarro.lo de
 

nuevas urbanizaciones.
 

b. Componentes especfficos del programa y organismos partici

pantes encargados de los mismos. Bajo esta categorfa amplia de 

mejoras a lotes existentes, se han identificado tres componentes es

pecfficos: (1) Credito para Mejoramiento de Viviendas - la Federaci6n
 

Dominicana de Cooperativas (FEDOCOOP) y el Instituto Nacional de Auxilios
 

y Vivienda (INAVI); (2) el Fondo Rotativo para Mejoras de Viviendas - el 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Comisi6n Inter-Institucional 

de grupos sin inimo de lucro; y (3) la Rehabilitaci6n Integral de Areas 

Marginales - INVI, Bienes Nacionales, CAASD, INAPA, etc. 

10 Alternabivas -uso de tierras, infraestructura, o superestructura y 
sus normas, condiciones de financiamiento, etc.-- a programas existentes
 
incorporados dentro del programa actual del PGV que se discutiran en el
 
Apendice 	 IV. 
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La categorfa relativa a nuevas soluciones de vivienda comprenderg 

cuatro programs especfficos: (1) un Fondo Rotativo para la Soluci6n de
 

Viviendas Nuevas -- INVI y la Comisi6n Inter-Institucional de grupos sin 

gnimo de lucro; (2) el Programa Piloto para Vivienda Minima -- la Funda

ci6n San J-se; (3) el Programa Piloto de Asentamientos Rurales -- la 

Fundaci6n Dominicana de Desarrollo en conjunci6n con el Banco Nacional 

de la Vivienda; y (4) Viviendas de Bajo Costo - Banco Nacional de la 

Vivienda. 

A fin de simplificar el anglisis en esta etapa del desarrollo del
 

proyecto, se discutirgn dos programs similares pero separados de 

Creditos para Mejoramientos de Viviendas, como si fuera un solo programn. 

Los dos programas de soluciones nuevas -- el Fondo Rotativo y el de
 

Asentamientos Rurales Piloto, se estudiaran de la misma manera. Por 

lo tanto, este estudio describira cinco proyectos de vivienda.
 

c. Ubicaci6n geogr~fica de los componentes del programa. Se
 

han identificado cuatro zonas de la Replblica Dominicana como zonas
 

prioritarias para el programa a desarrollarse bajo el PGV. Estas son
 

las regiones suroeste y sur-central y las areas pobladas urbanas de 

Santo Domingo y Santiago. Las cuatro areas prioritarias a su vez se han 

dividido en sus componentes urbanos y rurales.
 

d. Descripci6n de la poblaci6n meta. Los tres estudios citados
 

anteriormente sirven como base para la descripci6n de la poblaci6n meta
 

que recibirg los servicios del programa PGV. Aunque no se ha hecho 

ningln esfuerzo para actualizar los datos contenidos en dichos evtudios, 

el 6rden de magnitud de las estimaciones sobre necesidades habitacionales
 

y la capacidad de pago derivadas de eata informaci6n pueden ser cons-ideradas 
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como adecuado en esta etapa del proyecto. Se emplean los cinco puntos
 

siguientes para describir a la poblaci6n meta:
 

(i) Tipos de familias que reciben los servicios - Las familias
 

que viven en los diversos tipos de viviendas identificadas en el Cuadro
 

11-2 y descritos en el Capitulo II sirven :omo base para los 
grupos metas
 

del programa PGV. 
Una vez mis, a fin de simplificar el anglisis en esta
 

primera etapa del desarrollo del proyecto, todos los 
tipos de vivienCas
 

que se estima son adecuados para cualquier "programa de mejoramiento"
 

ser~n agrupados en un solo rengl6n para prop6sitos de la discusi6n, asi
 

como tambien se harg lo mismo para todos los tipos que s- consideran
 

apropiados para una "nueva soluci6n". 
Debido a su reducido tamao y a
 

sus caracteristicas especiales, el tipo de vivienda llmado "batey" no sera
 

incluido en el actual programa del PGV.
 

(ii) Poblaci6n de familias meta -
 Se han estimado estas
 

poblaciones a ser atendidas por el programa del PGV en las 
cuatro greas
 

prioritarias, utilizando los porcentajes nacionales de poblaci6n meta
 

contenidos en el Cuadro IV-l y las estadlsticas regionales de poblac!6n 

del estudio "Diagnos".11 

(iii) Porcentaje determinante segin la curva de ingreso de
 

las familias meta -- Dichos porcentajes relativos al ingreso familiar
 

que determinaran cuales familias van a recibir los servicios del
 

programa PGV se han calculado en base de los porcentajes de familias que 

residen en viviendas "sub-estgndar" dentro de los tipos de viviendas meta 

Ya que ninguna de las regiones incluidas en el estudio "Diagnos" corresponde exactamente a las greas urbanas de Santo Domingo y Santiago, se
han utilizado ot :.
datos para estimar las poblaciones meta de estas dos
 
greas (V~ase las notas al pie 2 y 3 del Cuadro IV-2).
 

-174

11 



designadas. Se ha asumido que las familias m~s necesitadas desde el 

punto de vista ffsico de la vivienda, tambien son las mis pobres. 

(iv) Niveles de ingreso de las familias meta - El nivel de 

ingreso de las familias meta se ha determinado en base de los porcentajes 

lfmites sobre el ingreso familiar calculados en el pgrrafo anterior y 

la distribuci6n de los ingresos generados como resultado de la Encuesta
 

sobre el Ingreso Familiar realizada por el Banco Central entre 1976 y 

1977. 

(v) Cuotas mensuales accesibles para la soluci6n habita

cional - Para los prop6sitos del presente anglisis, los pagos mensuales 

que pueden estar al alcance de las familias para la rehabilitaci6n de 

lotes existentes no deben exceder al 5 por ciento del ingreso familiar
 

en las areas rurales y el 8 por ciento en las greas urbanas, respectiva

mente. Asf mismo, los pagos mensuales que pueden hacer para nuevas 

soluciones habitacionales no deben exceder el 15 por ciento del
 

ingreso familiar para las greas rurales y el 20 por ciento en las areas 

urbanas, respectivamente. 

e. Proyectos alternativos de viviendas. Ademus del anglisis
 

de la capacidad de pago descrito en los pgrrafos anteriores, cada "paquete 

de vivienda" o proyecto relativo a plantas ffsicas debera.contener una 

breve recomendaci6n alternativa sobre las normas de infraestructura y 

superestructura, las normas sobre el uso de la tierra, los objetivos de 

la urbanizaci6n de los lotes y, en el caso de cr6ditos para rehabilita

ci6n, los puntos.:especfficos a se:r mejorados. 
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f. Estimaci6n del costo de los proyectos de viviendas de
 

costo accesible para los grupos meta. 
Los cinco proyectos de viviendas
 

que se han recomendado sergn calculados y analizados en relaci6n con su
 

accesibilidad a los grupos meta designados. 
Los proyectos de soluciones 

nuevas sergn analizados usando un modelo que defina la interrelaci6n 

entre los pargmetros relativos al uso de la tierra, costo de construcci6n
 

12por unidad, condiciones de financiamiento y pagos mensuales. 

10.O00i(e+c+C2 ) 

1200 100
 

y
 

looi (10o-m1-p)
 

d 2 

12 "Un Modelo para Analizar Alternativas de Disefto para Proyectos Urbanos"
 
Centro Internacional para Capacitaci6n e Investigaci6n del Desarrollo
 
Urbano (CITRUD), Washington, D.C., Diciembre de 1978.
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formula en la que: 

d = densidad residencial bruta (personas/ha.) 

J = tamaeo del lote (m2 ) 

f = pago mensual al alcance del grupo meta para la soluci6n habita

cional (RD$/mes) 

e = precio del terreno (RD$/m2 )
 

C, = costo de la infraestructura para el terreno (RD$/m2 )
 

C2 = costo de la infraestructura fuera del terreno (RD$/m2 )
 

a, = costo de la superestructura (RD$/m2 )
 

a2 = costos de conecci6n (RD$/m2 )
 

a3 = costo de instalaciones sanitarias compartidas (RD$)
 

a4 = costo de servicios comunitarios (RD$)
 

b = grea de la superestructura (m2 )
 

y = n umero de familias que comparten los servicios comunitarios
 

i = nfmero de personas por lote (personas/lote)
 

h = dep6sito inicial (%)
 

I = tasa de interes anual (%)
 

N = Periodo de amortizaci6n (No. de afos)
 

m1 = porcentaje de grea total para greas abiertas (%)
 

m2 = n6mero de metros cuadrados de terreno usado para servicios 

comunitarios por persona (m2 /persona) 

p = porcentaje del grea total usada para circulaci6n (%) 

En los casos en que los prestamos son para mejorar lotes existen

tes, se pueden calcular las cuotas mensuales que las familias pueden
 

sufragar para otros proyectos de vivienda, usando las siguientes ecuaciones
 

de amortizaci6n anual:
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K 
f 

1- (1+I/1200)_
-12N 

1/1200 

f6rmula en la que: 

k = costo total del cr~dito a ser recuperado por cada vivienda (RD$) 

f = segdn definici6n anterior
 

I = segn definici6n anterior
 

N = seg(n definici6n anterior.
 

Las r4ginas siguientes contienen descripciones detalladas de los
 

cinco proyectos habitacionales destinados a "Mejoras" y "Nuevas Soluciones". 

H. PROYECTOS DE VIVIENDA RECOMENDADOS 

1. 

Nombre del Pr~grama: MEJORAMIENTO DE LOTES EXISTENTES 

REHABILITACION INTEGRAL DE AREAS MARGINALES 

Descripci6nz 
 Incluye mejoras en el ambiente vital
 

existente garantizando la tenencia de la tierra; mejoras o nuevas infra

estructuras en el lote o fuera de 91, incluyendo vlas o calles de acceso
 

y circulaci6n, suministro de agua, saneamiento, electricidad y recolecci6n 

de basura; servicios comunitarios que incluyen escuelas, centros de salud 

y de la comunidad; prestamos para materiales de construcci6n.
 

Fuente del Programa 

Descripci6n: Negociaciones con funcionarios del
 

INVI y otros organismos afines.
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Organismos
 

Responsables/Participantes Instituto Nacional de la Vivienda (INVI);
 

Bienes Nacionales; CAASD; INAPA; etc.
 

Ubicaci6n Geogrfica: 
 Areas urbanas de las cuatro regiones prioritarias
 

Nivel de Ingreso Porcentual
 

Propuesto para la Poblaci6n
 

Meta El 25% inferior de la curva de ingresos
 

(todas las greas meta) 

Nivel de Ingreso Familiar 

Mensual de la Poblaci6n Meta: Menos de RD$85 (Regi6n Sur-Central); 

menos de RD$75 (Regi6n Suroeste); menos de RD$150 (Santo Domingo); 

menos de RD$125 (Santiago). 

Cuotas Mensuales al Alcance 

de las Familias: Menos de RD$7 (Regi6n Sur-Central); 

menos de RD$6 (Regi6n Suroeste); menos de RD$12 (Santo Domingo); 

menos de RD$10 Santiago). 

Financiamiento Propuesto 

Condiciones: Dep6sito inicial = 0%; tasa de intergs = 

12 por ciento; plazo = 10 afos. 

Costo Total del Proyecto a
 

Ser Recuperado por Familia: Aproximadamente RD$400 por familia. 
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NORMAS PRELIMINARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

Normas de la Infraestructura: 

(i) Agua potable - MeJor acceso al suministro de agua
 

potable municipal por tuberfas con la instalaci6n de tubos pliblicos y
 

bocas de riego y contra incendios. Los tubos sera-n colocados 
 a menos
 

de 100 metros 
 de todos los lotes y cada tubo servirg a 150 personas
 

aproximadamente. Las conecciones de 
 agua para las viviendas seran
 

instaladas donde existen ifneas 
de distribuci6,L. 

(ii) Servicios sanitarios -- Donde existen letrinas de pozo 

(escusados) y donde las condiciones de la tierra y la densidad de las
 

unidades de vivienda asf lo permitan, estas letrinas de pozos sergn
 

rehabilitadas de acuerdo las
con normas de la Organizaci6n Mundial de 

la Salud (OMS) y se suministrarn losas de cierre hidrfulico. En las 

greas que no son adecuadas para letrinas de pozo individuales, se 

recomiendan servicios higignicos piblicos con instalaciones para lavado
 

y bafto. Debergn instalarse dos instalaciones pfblicas de cuatro 

asientos por hectgrea a una distancia de 20 ! "0 metros de los lotes 

individuales. Cada instalaci6n deberf .200 personasserv-: aproxima

damente, es decir, a 35 familias.
 

(iii) Calies y senderos-
 Todas las calles y senderos de
 

acceso primario y de circulaci6n deben ser de superficie afirmada y
 

las de acceso secundario para circulaci6n deben ser niveladas y alineadas.
 

(iv) DrenaJe -- No hay recomendaciones especfficas.
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(v) Electricidad - Consolidaci6n de la red actual de
 

electricidad con la instalaci6n de nuevas l~neas de distribuci6n local.
 

Deberg instalarse iluminaci6n pdblica en las principales calles y
 

senderos.
 

(vi) Desperdicios s6lidos -- Sistemas comunales de recolec

ci6n, donde el residente individual entregarg la basura a una instalaci6n
 

de dep6sito en un lugar central donde 
 pueden ser retirados a inter

valos regulares para su disposici6n en lugares fuera de los lotes.
 

Normas para el Uso de la Tierra 

(i) Parques y greas abiertas - mantener los niveles existentes. 

(ii) Sistema de circulaci6n (calles y senderos)-
 mantener
 

los niveles existentes.
 

(iii) Servicios para la comunidad - deben instalarse es

cuelas y clfnicas de salud cuando sean necesarias. Las escuelas primarias
 

sergn instaladas sobre la base de que el 20 por ciento de la poblaci6n
 

total es de edad escolar. Se proporcionargn 3m2 /alumno de area 

construida, con 30 a 40 alumnos por aula. Se recomienda que los centros 

de salud tengan un 9rea construfda de 250 m2 en lotes de 500 m2 . Ambos 

tipos de servicios deben tener las debidas conecciones de agua y
 

electricidad. Dadas las conecciones de dichos servicios, cualquiera 

de estas instalaciones podria ser usada como centro para la comunidad 

durante las horas en que no presta servicios regulares. 

Pr~stamos para el
 

MeJoramiento de Viviendas: 
 El programa de rehabilitaci6n integral
 

deberi incluir RD$200 por fsailia a ser usados para la compra de materiales 
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de construcci6n para mejorar las viviendas o para los costos de conec

ci6n de los servicios. 
 (Vease la pr6xima secci6n sobre Pr~stamos para
 

Mejoras de las Viviendas para proyectos especificos). 

Observaci6nes: El proyecto integral de mejoras 

propuesto costarfa aproximadamente RD$400 por familia. 
No se requerirg
 

un dep6sito inicial de los beneficiarios del programa. Los costos tota

les del proyecto se prorrateargn de una manera equitativa por familia.
 

Los costos de los proyectos individuales podr9n ser reembolsados en base
 

a cuotas mensuales a un interes 
del 12 por ciento durante un plazo de 

diez afos. Usando la ecuaci6n regular que determina los pagos anuales, 

los pagos mensuales se calculan en RD$5,75. Esta cuota mensual es 

accesible para los grupos meta en todas las cuatro regiones prioritarias. 

Debido a que estos pagos mensuales son m~s accesibles para las familias
 

meta en Santo Domingo y en Santiago, se podrfan disminuir los plazos a 

cinco aflos. El plazo menor tendrfa el efecto de aumentar los pagos 

mensuales a RD$8,90. 
 Esta suma mensual, sin embargo, se encuentra en
 

el rango accesible para las familias meta de Santo Domingo y Santiago. 

2.
 

Nombre del Programa: MEJORAMIENTO DE LOTES EXISTENTES
 

PRESTAMOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

Descripci6n: 
 Un sistema de cr~ditos para mejoramiento
 

de viviendas a ser otorgado a cooperativas afiliadas a la Federaci6n Domi

nicana de Cooperativas (FEDOCOOP), del Instituto de Auxilios y Vivienda 

(INAVI) o a miembros de una de las organizaciones sin fines de lucro bajo la 

direcci6n del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). 
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Fuente del Programa
 

Descripci6n: Negociaciones con funcionarios de
 

FEDOCOOP, INAVI e INVI, e informaci6n contenida en la publicaci6n de la
 

FEDOCOOP de Agosto de 1979 "30 Aniversario FEDOCOOP" y en el estudio del
 

CENICC (v6ase nota al pie de la pr6xima pgina).
 

Organismos
 

Responsables/Participantes: 
 (1) FEDOCOOP, INAVI; (2) INVI/Comisi6n
 

inLer-Institucional de Grupos sin gnimo de lucro (ICCV).
 

Ubicaci6n Geogr~fL- : (1) FEDOCOOP, INAVI -- greas urbanas de
 

las Regiones Sur-Central y Suroeste; (2) INVI -- greas rurales de las
 

regiones Sur-Central y Suroeste.
 

Nivel de Ingreso Porcentual
 

Propuesto para la Poblaci6n
 

Meta : 
 El 25 por ciento del nivel inferior
 

(greas urbanas de las regiones Sur-Central y Suroeste); el 50 por ciento
 

del nivel inferior (greas rurales de las regiones Sur-Central y Suroeste).
 

Nivel de Ingreso Familiar
 

Mensual de la Poblaci6n Meta: Menos de RD$85 (Regi6n Sur-Central ur

bana); menos de RD$75 (Regi6n Suroeste urbana); menos de RD$110 (regi6n
 

Sur-Central rural); menos de RD$95 (regi6n Suroeste rural).
 

Cutas Mensuales al Alcance 

de las Familias: Menos de RD$7 (regi6n Sur-Central urbana;
 

menos de RD$6 (regi6n Suroeste urbana); menos de RD$6 (regi6n Sur-Central
 

rural); menos de RD$5 (regi6n Suroeste rural).
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Financiamiento Propuesto 

Condiciones: 1 3  Dep6sito inicial = 0 por ciento; 

tasa de intergs del 4 al 6 por ciento; plazo = 5 aflos. 

Costo Total del Proyecto a
 

Ser Recuperado por Familia: 
 Entre RD$250 y 350 aproximadamente. 

Componentes Alternativos
 

de los Pr~stamos: Determinados en base a unidades de 

230 a 40 m . 

13 Dado el hecho que de los dos pr6'tamos recomendados par. los prograas
de rehabilitaci6n de viviendas, el programa FEDOCOOP ya estg en marcha,

las condiciones de financiamiento propuesto se basan en discusiones
 
informales con funcionarios del FEDOCOOP. Tradicionalmente, sin embargo,

se ha comprobado (seg~n una encuesta realizada en 1979 por el movimiento
 
cooperativista dominicano preparado por el Centro Nacional de Investiga
ciones Cientfficas y Consultorfa (CENICC)), que las condiciones de finan
ciamiento por zonas correspondientes a las regiones prioritarias seleccio
nadas, por lo general se otorgan al 12 por ciento de interes y por un 
plazo de dos aflos. Tambi6n se not6 que se requerfa un cierto dep6sito en 
una cuenta de ahorros (que oscilaba entre el 3 y el 10 por ciento del 
prgstamo) como condici6n par. la concesi6n del cr'dito. 
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Materiales para MeJorar la Estructura Ffsica Costo Estimado 

Piso de cemento (cemento, grava o ripio, arena) 75 

Bloques de cemento para paredes exteriores (bloques,
 
cemento, arena) 
 225 

Armaduras para el techo (madera, clavos, tornillos) 300 

Paneles de zinc para techos (incluyendo clavos) 175 

Puertas y ventanas (5 ventanas y 2 puertas, con
 
bisagras, clavos y marcos) ii0
 

15m2 adicionales para cocina/comedor (incluyendo
bloques de cemento, puerta, ventanas y piso de 
cemento) 400
 

Letrina de pozo 50
 

Conecciones de servicios:
 

conecci6n de agua con medidor 90 
conecci6n de alcantarillado (incluyendo excava

ci6n, instalaci6n y relleno) 80 
conecci6n elctrica con medidor n.a. 

Observaciones: Un prestamo hipotetico para mejora

miento de vivienda podrfa ser algo asf: 

Materiales para cubrir un piso de tierra con cemento RD$75
 

Reemplazo deltecho existente de materiales aut6ctonos
 
(cafa, yagua, etc) con planchas de zinc RD$1,75
 

Conecci6n del lote con el sistema de distribuci6n
 
de agua municipal RD$90
 

TOTAL RD$34O
 

Asumiendo las condiciones financieras mencionadas anteriormente -

sin dep6sito inicial, con una tasa de interns del 5 por ciento anual y 

un plazo de 5 aflos -- un credito de RD$340 podrfa pagarse en pagos 

mensuales de RD$6,42. Con la excepci6n de las greas rurales de la 

-185



regi6n Suroeste, este pago mensual se encuentra dentro del rango de
 

las capacidades de pago de los otros grupos meta.
 

3. 

Nombre del Programa: NUEVAS SOLUCIONES PARA VIVIENDAS 

VIVIENDAS RURALES PILOTO 

Descripcin: 
 Usando los mntodos de auto-ayuda, una
 

simple unidad habitacional (como se concibe actualmente, sin incluir
 

la preparaci6n de la infraestructura) puede ser construlda con materiales 

f~cilmente obtenibles lasen greas rurales. 

Fuente del Programa 

Descripci6n: Basado en discusiones con funcionarios
 

interesados y en el documento de FDD de Setiembre de 
 1978, "Modelo de
 

Proyectos a Ser Financiados a Travis de Proyectos de Desarrollo Rural".
 

Organismos 

Responsables/Participantes: 
 (1) Fundacion Dominicana de Desarrollo
 

conjuntamente con el Banco Nacional de la Vivienda; (2) INVI/Comisi6n
 

Inter-Institucional de Grupos sin Animo de Lucro.
 

Ubicaci6n Geogrgfica: 
 (1) FDD-- reas rurales de la regi6n
 

Suroeste; (2) INVI -- &reas rurales de las regiones Sur-central y Suroeste. 

Nivel de Inreso Porcentual 

Propuesto para la Poblaci6n Meta: el 50 por ciento inferior (todas las 

greas meta)
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Nivel de Ingreso Familiar
 

Mensual de la Poblaci6n Meta: Menos de RD$110 (regi6n rural Sur

central); menos de RD$95 (regi6n rural/Suroeste) 

Cuotas Mensuales al Alcance
 

de las Familias: Menos de RD$17 (regi6n rural Sur

central); menos de RD$14 (regi6n rural Suroeste). 

Financiamiento Propuesto
 

Condiciones: 14 Dep6sito inicial (costos contrato
 

compra/vento = 2 por ciento; tasa de interes 
= 8 por ciento; plazo = 5 aflos. 

Costo Total del Proyecto a
 

Ser Recuperado por Familia
 

y Dep6sitos Iniciales Consecuentes: Costo total del proyecto por familia =
 

mgximo de RD$1°200; dep6sito inicial = RD$24.
 

NORMAS PRELIMINARES DE URBANIZACION
 

Normas de la Infraestructura: 

(i) Agu potable -- No hay recomendaciones especificas
 

(ii) Alcantarillados - Letrinas de pozo simples 

(iii) Calles y Senderos -- No hay recomendaciones espec ficas
 

(iv) Drenale -- No hay recomendaciones especfficas
 

(v) Electricidad - No hay recomendaciones especfficas 

14 Los costos de financiamiento para el Programa de Vivienda Rural de 
la Fundaci6n se obtuvieron de un documento de Setiembre de 1978 titulado 
"Modelo de Proyectos a ser Financiados a Travis del proyecto de 
Desarrollo Rural" 
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(vi) Desperdicios S61idos -- No hay recomendaciones especificas. 

Normas Relativas a la Utilizaci6n de la Tierra
 

i) ParQues y espacios abiertos- No hay recomendaciones es

pecficas.
 

(ii) Circulaci6n (calles y senderos) 
- No hay recomendaciones
 

especfficas.
 

(iii) Servicios para la comunidad (escuelas, clinicas de salud,
 

etc.) -- No hay recomendaciones especfficas.
 

Desarrollo del Lote: 
 Una vivienda sencilla, con grea de co

cina/comedor y letrina de pozo, construfda con mtodos de auto-ayuda.
 

con materiales f~cilnente obtenibles en 
 la localidad. 

Observaciones: Los costou totales recuperables por 

familia en combinaci6n con las condiciones de financiamiento recomenda

dos rinden un pago mensual por familia de aproximadamente RD$24,50.
 

Este pago mensual es muy superior a los costos que estan dentro de los
 

lfmites de la capacidad de pago de las familias meta en todas las
 

greas prioritarias (menos de RD$l7 en la regi6n nrral Sur-Sentral y 

menos de RD$14 en la regi6n rural del Suroeste). Adems, la superestruc

tura minima que se proporciona como el principal componente del programa
 

podria suplementarse con un programa de desarrollo mlnimo del lote que 

por lo menos incluirfa la nivelaci6n y alineamiento de las calles y el 

acceso al agua potable, La alternativa propuesta para el desarrollo 

del lote aumentarfa aun mzs la carga financiera mensual de la familia. 

El apendice IV investiga algunas opciones que podr~an hacer ms accesibles
 

los proyectos sugeridos para viviendas rurales para las familias meta.
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4. 

Nombre del Programa: NUEVAS SOLUCIONES HABITACIONALES
 

PROGRAMA PILOTO PARA VIVIENDAS MINIMAS 

Descripci6n: Un plan para el desarrollo de viviendas 

mfnimas que darfa a las familias afectadas por el Huracgn David y la 

Tormenta Tropical Federico un grea mfnima de espacio vital individual
 

seguro, con servicios mnimos que podrfan ampliarse y mejorarse en el
 

flituro. 

Fuente del Progrma 

Descripci6n: Discusiones con directores de la
 

Fundaci6n y el documento de octubre de 1979 titulado "Programas de 

Viviendas - Fundaci6n San Jose". 

Organismos 

Responsables/Participantes: Fundaci6n San Jose 

Ubicaci6n Geogr~fica: 500 unidades a ser construidas en 

Haina (Distrito Nacional); 500 unidades a ser construfdas en la Regi6n 

Sur-Central en las ciudades de San Crist6bal, Bani, etc., y en el 

Distrito Nacional.
 

Nivel de Ingreso Porcentual Pro

puesto para la Poblaci6n Meta:15 10-22 por ciento (Region Sur-Gentral);
 

2-7 por ciento (Distrito Nacional -- Santo Domingo)
 

15 Los porcentaJes propuestos como lmites para los ingresos de la
 
poblaci6n meta para este programa se restringieron debido a la intenci6n
 
die la Fundaci6n de servir a las familias cuya capacidad de pago varia
 
entre RD$10 y RD$15 (cuotas de RD$6 a RD$8 serfan pagados por quincena
 
o medios.m6dulos).
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Nivel de Ingreso Familiar 

Mensual de la Poblaci6n Meta: 
 RD$30 a RD$75 (Regi6n Sur-dentral y
 

Distrito Nacional 
 - Santo Domingo). 

Cuotas Mensuales al Alcance
 

de las Familias: 
 RD$ 6 a RD$15 (Regi6n Sur-Central y 

Distrito Nacional 
-- Santo Domingo).
 

Financiamiento Propuesto
 

Condiciones: Dep6sito inicial ? 0 por ciento;
 

tasa de interes = 5 por ciento; plazo = 
 20 afos.
 

Costo Total del Proyecto a
 

ser R9cuperado por Familia: 
 Aproximadamente RD$1.500 para la 

Unidad de Tipo A de la Fundaci6n, en un lote de 50 2m . 

NORMAS PRELIMINARES DE URBANIZACION
 

Normas de la infraestructura:
 

(i) Agua potable -- cada lote con un grifo de agua en la
 

parte posterior de la propiedad.
 

(ii) Servicios sanitarios -- dos servicios higienicos plblicos 

de cuatro asientos con instalaciones para lavado y bafo, para cada 24
 

familias, aproximadamente.
 

(iii) Calles y senderos - Seran nivelados y alineados 

(iv) Drenaje - No hay recomendaciones especfficas.
 

(v) Electricidad -- Tres a siete enchufes por unidad de vivienda 

segn el tipo; iluminaci6n pliblica minima de las calles para las calles 

principales.
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(vi) Desperdicios s6lidos -- No hay recomendaciones especificas. 

Normas Relativas a la Utilizaci6n de las Tierras
 

i) Parques y espacio abierto -- 0 por ciento 

(ii) Circulaci6n (calles y senderos)- aproximadamente 40
 

por ciento.
 

(iii) Servicios para la comunidad -- No se contemplan en la
 

actualidad.
 

Desarrollo de los Lotes: Se ofrecen cinco tipos b~sicos de
 

viviendas minimas (dos dormitorios y grea de sala/comedor) con servicios
 

mlnimos. Estas unidades bgsicas pueden ser ampliadas y mejoradas por
 

los beneficiarios del proyecto a medida que cambien sus necesidades y
 

su capacidad financiera.
 

Observaciones: Los pagos de amortizaci6n mensual pars los cinco
 

tipos de vivienda se han calculado usando el modelo de diseflo y de 

proyecto discutido anteriormente, y caben dentro de los Imites pro

puestos de RD$10 a RD$15. Se discutiran alternativas pars los programas 

de viviendas minimas propuestos en el Ap6ndice IV. 

5. 

Nombre del Programa NUEVAS SOLUCIONES DE VIVIENDA
 

VIVIENDAS DE BAJO COSTO 

Descripci6n: Un programs de viviendas de bajo costo 

(incluye la preparaci6n del terreno) diseflado para servir a las familias 

de Santo Domingo que tradicionalmente se encuentran en niveles inferiores 

-191



a los que ofrece servicios el sistema de ahorro y pr~stamo, y en
 

niveles superiores a los de la poblaci6n meta a ser servida segdn 

las nuevas pautas establecidas por el MN.I.
 

Fuente del Programa 

Descripci6n: 
 Discusiones con funcionarios del
 

Banco y las nuevas direcciones de politicas alcanzadas en el "Seminario
 

de Ahorro y Pr6stamo de la Vivienda de Bajo Costo".
 

Organismos
 

Responsables/Participantes: Banco Nacional de la Vivienda (BNV);
 

Asociaciones de Ahorro y Pr~stamo (SAAP)
 

Ubicaci6n Geogr~fica: Santo Domingo 

Nivel de Ingreso Porcentual Pro

puesto para la Poblaci6n Meta: 1 6  38 - 49 por ciento 

Nivel de Ingreso Familiar
 

Menaual de la Poblaci6n Meta: RD$200 a RD$250
 

Cuotas Mensuales al Alcance
 

de las Familias: RD$40 a RD$50 

Financiamiento Propuesto 

Condiciones: Dep6sito inicial = 10 por ciento; tasa 

de interns = 12 por ciento; plazo = 25 affos. 

16 Los porcentajes de ingreso propuestos para la poblaci6n meta se han
 
determinado de conformidad con el interns manifestado por el banco de
 
servir a las familias cuyos ingresos m-nsuales varfan entre RD$200 y
RD$250. 
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Costo Total del Proyecto a
 

ser Recuperado por Familia
 

y Dep6sitosIniciales
 

Consecuentes: 
 Costo total del proyecto por familia =
 

RD$4.200 a RD$5.300; dep6sito inicial = RD$420 a RD$530.
 

NORMAS PRELIMINARES DE URBANIZACION 

Normas de la Infraestructura: 

(i) Ague potable -- Conecciones individuales con medidores
 

conectados con el sistema municipal de distribuci6n de agua. 

(ii) Alcantarillado -- Conecci6n individual a un sistema
 

municipal o sistema en el lote mismo.
 

(iii) Calles y senderos - Calles asfaltadas para vehfculos 

con veredas de concreto.
 

(iv) DrenaJe - Drenaje superficial entre la calle y la 

vereda con un sistema de colectores.
 

(v) Electricidad - Conecciones individuales con medidores,
 

con iauminaci6n pliblica en las calles primarias y secundarias.
 

(vi) Desperdicios s6idos -- Recolecci6n por sistema municipal. 

Normas Relativas a la Utilizaci6n de la Tierra
 

(i) Parques y espacios abiertos--7 por ciento
 

(ii) Circulaci6n (calles y senderos)-- 25 por ciento
 

(iii) Servicios de la comunidad (escuels, clfnicas de salud,etc.)1 7
 

--3 m2 por persona.
 

17 Tradicionalmente en la Replblica Dominicana el costo de los servicios so
ciales comunitarios no es pagado por el beneficiario del proyecto. Las escuelas 
y servicios de salud son llevados a cabo por organismos gubernamentales apro
piados. Este analisis continuarg con esta prsctica.
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Desarrollo del Lote: El programa construirg una casa
 

nU leo:. de ffcil expansi6n, de una superficie 
de 30 a 40 metros cuadrados 

con baflo interior, instalaciones de lavado y bafto y cocina. 

Observaciones: Se han preparado las estimaciones de 

costo para las normas recomendadas de la infraestructura, las normas de 

aprovechamiento de las tierras, el desarrollo de los lotes y las con

diciones de financiamiento inclufdas en el presente anglisis (Vgase el
 

Apendice IV). Sobre la base de estos 
costos y los pagos mensuales que
 

pueden efectuar las familias meta, las soluciones habitacionales
 

incluirgn una variedad preliminar de casas nlicleo de 30 a 40 metros
 

cuadrados (sin pintura ni revestimiento) en lotes de 100 a 125 metros
 

cuadrados. El lote tendrC un complemento completo de instalaciones de
 

infraestructura. 
Tambign tendrA niveles suficientes de espacios
 

abiertos, aulas y servicios de salud para servir a la poblaci6n usuaria 

anticipada.
 

I. PROGRAMACION DE LAS FASES PARA LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DE 

GARANTIAS PARA LA VIVIENDA PROPUESTO 

El Cuadro IV-3 resume las diversas fases de los componentes del 

programa propuesto por el PGV para el perfodo de 1981 a 1985. El 

programa propuesto recomienda una inversi6n de RD$15 millones para 

1980  82; RD$15 millones para 1983 - 84; y otros RD$9 millones para 

R985. Los costos totales del PGV durante el perfodo de cinco aios 

ascienden a RD$40 millones aproximadamente. 
Por este costo total del 

programa, se construirgn aproximadamente 60.000 viviendas para servir a 

familias pobres de las cuatro regiones prioritarias. Esta poblaci6n meta
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total representa alrededor de 360.000 dominicanos, o casi el 7 por 

ciento de la poblaci6n total del pafs en 1980.
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CUIJAO IV-3 
DILRBUJCIoN AmJAL I'lti.MltjaiJlt.j, C(MlvNIrrJ: I','RAMATIOq,, DIL I' l'AM(U
 

JIEPIJBLICAEA LYMIICANA
 
19W80
 

Ndmor do Famlias iet&Bervida" pr @I Progras iversons de Capl Paquaridu deorigen
Moenc:, do Vivitnid pav an Area PrioritariasComponents Progra .ticc. " Participantes/ Intarnaeonsl. Ilciowlr Local* 

191 9 Total95|l8-1a.niToa ~~~~~_1ai~b 
Propuesto nor H@Xi6n __eoKr__ica_eponsablss 1991 1982 1983 194 195 19i-5 1901 1902 1903 194 1905 1901-85
 

JHflIC1l SUR-CErnRAL 

Urbana 
-ehabilitaci6n Integral z-Asentoaierntox kLrinsLe3 INI, at al. 500 1.000 1,000 1,000 1,500 1.500 200 400 400-Crddito pare Mejoru de Is rEDOCOOP, XNAVX 350 350 350 	

400 600 2,000
350 500 1,900 lOS 105 105 105 
 150 570
Vivienda
 

-pr rama Piloto oars,Viviencia Fundacion San
 
Jose -- - 250 
 250  50 - 375 375 - SRural
 

-Fonda fotativo pars. Melorsa de
 
Vlvrinda INVI 

1,750 1,7S0 	 1,750 1,750 2,000 9 o000 525 525 525 525 
 600 2,700
-Fonda Rotativo pae ViviendaMinima 400 400 400 400 500 2.100 400 400 	 480 400 600 2,520 

Rwo0N SMOSTE 
Urbana
 
-' ' bilitaci6n integral de


pmltaaen os Marginales IN1I, at al. S00 1,000 1,000 1,000 1,500 5,000 200 400-Cr6dito pars Mejors de 120C0OP, INAVI 300 300 300 300 	
400 400 600 2,000500 1,700 9090 	 90 90 150 510Vivienda0 

Rural
 
-Fonda Botativo para


Majors do Vivienda INV1
 
750 750 700 700 1,000 3,900 225 225 210 
 210 300 1,170-Fonda Rotativo part Vivionda 

Minia
-Progra Piloto de	 200 200 200 200 500 1,300 240 240 240 240 6O0 1,560
Aaentamiento Rurales undsoion Dvln

icana do Doearmelo
 
with Banco Nacional
do 1 Viviends 250 250 	 250 250 350 1.350 300 300 300300 	 420 1,02nSANODOINGO (0.1.) 

Urbano
 
-Rhoabilitacidn Integra.1 de
Aaento $nt. Marginales ZINZ, at al. 2,550 3,000 3,000 3.000 4,000 15,550 1,020 1,200 1,200 1,200 
 1,600 6,220
-prgram Pilate pars.


Vivionda M4inima Fundacion San
 
Jose 250 250 - .. . 500 375 375 .-
-Viviends de Baja 	 750Costa 	 Danco Naclonal
 
do Is Vivienda 600 
 600 So0 	 500 500 2,700 2,050 2,050 2,375 2,3752,375 12,025
 

SANTIAGO 

Urbana 
-Rehbilitsci6o Interral

do Astotriants Iarginales INV1,at al. 1,000 2,000 2,000 2,000 2,500 9,500 400 G00 
 00 00 1,000 3,000 
TOTAL 
 9,400 11,050 11,700 11,700 15,350 60,000 7,010 7,990 7,500 0,995
7,500 30,995
 

El :apital total invortido meha estisaft an bass a los siguentes

prograss proedios do costa per familia.
 

1. Rohabilitaci6n Integral do Aantsaie tas Maigioales - RDS400/fsailla
2. Fonda Rotativo pars Mejorsa de Vivienda - RD$300/failia
3. Crdditoo pars Mejorau do Viviendas - RD300/fsalia
4. Fonda Rotativo pus Viviondo Minima - 110O0/familia
5. Progras, Pilato pars Tvionda Minim - 04500/ftadlia
6. Program Pilato pars Asntaa i toa Rurales - X 200/amilia
7. Viviaodas do BajO Casto - D&750/faLilia 

Data@: ELaborados per PADCO 
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ANEXO I 

Las Caracteristicas do las Miaraciones Internas en la Revfblica
 

Dominicana 

El 6iltimo conso demogrifico en la Repfblica Dominicana se llev6
 
a cabo on 1970..1/ 
 Si bien el crecimiento demografico general ha
 
sido aproximadamente de un 3 por ciento, la tasv, de crecimiento de
 
la 	poblaci6n urbana del pals ha sido mucho mis elevada, oscilando
 
entre un 5 y un 6 por ciento. Se 	 calcula que hacia mediados de la 
dcada de 1980, la poblaci6n urbana proyectada exceder& numfricamente
 
a la poblaci6n rural. La poblaci6n actual so calcula on mas o
 
menos 5.545.000 almas, de las 
cuales 2.869.000 ya son residentes
 
urbanos. So anticipa quo hacia el afio 2000, aproximadamente un
 
70 par ciento de la poblaci6n nacional sera urbana.
 

Esta tendencia ha sido impulsada por las migraciones do las
 zonas rurales a las urbanas quo se citen a los diferenciales entre 
la 
 zonas urbanas y rurales en materia de oportunidades de empleo,

ingresos y las mejores condiciones de vida quoen general prevale
con on las primeras. 
La 	modalidad general de las migraciones inter
nas parecerla 	 losindicar quo factores de 	caricter econ6mico 
constituyen la motivaci6n mas importante de estas migraciones
(vlanse la Tabla 1-4 y el Mapa I.1); aquellas provincias cuya

inmigraci6n acumulativa es 
nota, son todas zonas quo ofrecen
oportunidades do empleo relativamente buenas fuera del sector agri
cola, a, son izreas cuyra ctmdiciones ecal6q as son popcias
 
para la agricultura.
 

Con respecto a las caracteristicas do las migraciones y de

la poblaci6n migratoria, a continuaci6n se consignan las principales

conclusiones derivadas del estudio mas reciente sobre modalidades de

las migraciones on la Repfiblica Dominicana, efectuado con base
 
en al censo do 19701/:
 

1/ 	La Oficina Nacional de Estadistica (ONE) 1levarl a cabo otro
 censo demograflco nacional en 1980.
 

2/ 	Ramiriz, Tactuk, Breton, La 	Micraci6n Internaen la Repfiblica
 
Dominicana, noviembre 1972.de 
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1. 
El incremento de la poblaci6n urbana, atribuible en gran
parte a Ias migraciones rurales-urbanas, es particularmente acentuado en las ciudades ms grandes. 
En 1950,
s 6 lo hubo dos Oludads de mas de 20.000 habitantes losque representaron el 46,8 por ciento de la poblaci6n urbana;
en 1970, hubo 14 ciudades en dicha categorla, representando

casi el 76 por ciento de la poblaci6n urbana.
 

2. 
De las 539.485 personas consideradas integrantes de la
poblaci6n migratoria hacia las zonas urbanas, cerca del
62,5 por ciento se concentraron en Santo Domingo, represen
tando mas o menos el 40 por ciento del nfmero total de
 
migrantes en el pals.
 

3. 
Entre 1960 y 1970, al margen del Distrito Nacional de
Santo Domingo, s61o las provincias de Santiago, San Pedro
de Macoris, Pedernales, Valverde y el Area combinada de
La Altagracia y La Romana tuvieron un flujo migratorio
 
positivo.
 

4. 
Durante la dfcada de 1960, las perdidas netas de poblaci6n

debidas a la migraci6n se produjeron en Puerto Plata, San
Juan, Espaillat, Sanchez Ramirez, Duarte, La Vega, Maria
Trinidad Sfnchez y El Seibo. 
 De las 20 provincias que
sufrieron una emigraci6n neta, las citadas en este parrafo
representaron el 70,9 par ciento del flujo negativo total.
 

5. LoB =vimjint0 8 migratorios internos mis importantes seProdujeron dentro do lam provincias del Cibao. Exceptolas migraciones a y del Distrito Nacional de Santo Domingo,casi todos los movimientos migratorios fueron hacia lasprovincias adyacentes, o sea que se trata de migraciones a
 
distancias cortas.
 

6. Dos de cada cinco jefes de familia se han trasladado por lo
menos iuna vez de sus respectivos lugares de nacimiento.
 



3 7. 
La mayorla do las migraciones so han producido en afos
recientea; 
el 53 par ciento de todos los migrantes hanvivido menos de 10 afios 
en el lugar on el quo so encuentran
actualmenteo. 
De ese grupo, la mayorla tiene entre S y 10
afios do residencia. 
Los migrantes recientes tienden a
 
mer muy jovenes.
 

8. 
El 65 par ciento de la poblaci6n de Santo Domingo procede

de otras zonas, mientras quo la proporci6n en Santiago seaproxima al 46 por ciento. Aparentemente, el volumen dela migracion a Santiago fue mucho mas importante
varios decenios (el 40 pcr' ciento de los jefes 

hace 

de las familias migratorias arribaron hace ma's de 20 afios) elquo quo
5e produjo a Santo Domingo (s6lo el 20 par ciento de losjefe de lan familias migratorias arribaron hace mis de
20 afios)o Esta tendencia claramente sugiere quo es de esperar quo Santo Domingo continuarl sobrepasando a Santiagomientras ofrezca mejores oportunidades de trabajo e instalaciones y servicios basicos esenciales major desarrollados.
 

9. Aproximadamente el 28 por ciento de los migrantes de ambos sexos quo fueron a Santo Domingo tenian menos de 20 afiosde edad a su 1iegada, mientras quo el 76 par ciento dehombres y el 68 per ciento 
los 

de las mujeres llegaron antes decumplir los 35 afios de edad, reflejando claramente lacaracteristica juvenil de Ics migrantes.
 

10. NK" do la mitad do ls jefin de familias urbanam sonmigrantee, a la vez quo tan s6lo un tercjo de los jefeas
de familias de zonas rurales ban migrado. 

11. No todas has regiones del pals han sido afectadas on formaigual par las migracioneso S6ho del 30 al 34 por ciento
de los jefes de familias en la Regi6n Sudoccidental fueron
migrantes mientras quo on la Regi6n Sudoriental los porcentajes oscilaron entre mas de un 50 par ciento en la 
subregion de Santo Domingo y un extraordinarioen La Romana y su subregi6n adyacente. 

71 par ciento 



4 
12. Los Jefes de familias migrantes con destino a zonas urbanas
 

con menos de 5 ahos de residencia en el lugar en el que
 
se los enumer6, parecen haber migrado por etapas. 
Unica
mente el 28 por ciento de aquellos migrantes cuya fltima
 
residencia fue rural, hablan vivido en ese lugar de resi
dencia desde su nacimiento. 
S6lo el 16 por ciento de los
 
migrantes de otras zonas urbanas hablan residido en tales
 
areas deade su nacimiento. 
Con respecto a la movilidad
 
do estos migrantes recientes, el 30 por ciento de aquellos
 
que hablan migrado por etapas procedentes de zonas rurales,
 
tuvieron menos de 5 afios de residencia en esas 'reas antes
 
de migrar, mientras que el 43 por ciento de los migrantes
 
por 	etapas procedentes de zonas urbanas tuvieron menos de
 
5 ahos de residencia antes de migrar. Y
 

13. En general, en las zonas urbanas hubo tan s6lo una mujer

jefa de familia migrante por cada 5,4 hombres. Sin embargo,
 
en Santiago la relaci6n fue de uno a siete y en Santo
 
Domingo fue de uno por cada 4,5.
 

3/ 	Se aprecia que la cantidad sorprendente de migraciones por etapas
entre los migrantes recientes procedentes de zonas rurales,
indica una cuantiosa migraci6n rural-rural o aun urbana-rural
o rural-urbana-rural. 
Se ha sugerido la realizaci6n de un
estudio especial para comprender este fen6meno°
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ANEXO II
 

Incrresos y Gastos de Unidades Familiares en la Revfblica Dominicana 

La encuesta de ingresos y gastos de unidades familiares efec
tuada por el Banco Central de la Repfblica Dominicana y que abarca
 
de mayo de 1976 al mes de abril de 1977, sirve como base para la

consideraci6n de los ingresos por parte del Equipo de Estudio y

para la selecci6n subsiguiente de las decilas de ingresos de la

poblaci6n-meta que ha de recibir los beneficios del propuesto
 
programa de Garantla de Inversiones para la Vivienda. Y Esta
 
encuesta constituye el primer ensayo de una investigaci6n de los
 
ingresos al nivel nacional; encuestas previas de esta indole (1941,

1969) se limitaron a Santo Domingo. 
Si bien los resultados de esta
 
encuesta no han sido publicados oficialmente, el Banco Central
 
suministr6 al Equipo de Estudio los resultados preliminares de la
 
misma.
 

La encuesta se bas6 en una muestra proporcional polietapica

de unidades familiares urbanas y rurales. 
Los municipios y dis
tritos municipales del pals constituyeron las unidades de muestreo.
 
Los 15 mas densamente poblados fueron seleccionados de antemano y

24 adicionales se seleccionaron en forma aleatoria para representar

al resto del pals. En consecuencia, mfs o menos el 70 por ciento

de la poblaci6n total qued6 representada directamente. Se presumi6

que el resto (60 unidades administrativas) estuvo adecuadamente re
presentado por las 24 municipalidades seleccionadas en forma
 
aleatoria.
 

1. Inaresos de las Unidades Familiares
 

En la Tabla 11-1 se resumen los resultados de la encuesta
 
correspondientes al total de la poblaci6n dominicana. 
Asimismo,
 

1/ Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Unidades
Familiares, Banco Central de la Repiblica Dominicana, Departamento
de Estudios Econ6micos, mayo de 1976 
- abril de 1977, Santo
Domingo, febrero de 1980.
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los resultados fueron subdivididos en sus componentes urbanos y
rurales. 
De la tabla se desprende que entre las ireas urbanas y
rurales existen diferenciales considerables. 
 El ingreso medio de
unidades familiares en zonas urbanas es de aproximadamente 225
pesos dominicanos mensuales, mientras que en las 
zonas rurales s6lo
liega a ser de 125 pesos dominicanos mensuales. 
 Por lo tanto, la
media rural s6lo representa el 55 por ciento de su complemento urbano
 

2, 
Gastos de las Unidades Familiares
 

La composici6n de los gastos de las unidades familiares tambign
varla marcadamente entre las zonas urbanas y rurales del pals. 
El
porcentaje del presupuesto familiar gastado en concepto de alimentos
(con mucho el gasto mas cuantioso) oscila entre un promedio del 39
por ciento en Santo Domingo urbano y mas o menos un 65 por ciento
 en las zonas rurales fuera del Distrito Nacional. Los gastos en
concepto de vivienda (abarcando conceptos tales como alquiler, combustibles, electricidad y enseres domesticos) representan el segundo
componente en orden de importancia de los gastos de las unidades
familiares y varlan entre un 28 por ciento en Santo Domingo y un
17 por ciento en las 
zonas rurales fuera de Santo Domingo, En la
Tabla 11-2 se ilustran estas diferencias particulares y se indican
los porcentajes del presupuesto familiar gastados en otros conceptos.
 



TABLA II-I 
Distribuci6n de Ingresos por Familia 

Repiblica Dominicana 
mayo 1976 - abril 1977 

LIMI ES
L 
 " - D--- ------
IGSDE "- -- FAMILIAS 
I1CARESO 


ENSUAL%%%
 

0.0- 50.0 


50.1- 100.0 


100.1- 200.0 


200.1-
 300.0 


300.1- 400.0 


400.1- 600.0 


600.1- 800.0 


800.1-1000.0 


1000.1-1500.0 


1500.1-2000.0 


2000.1-3000.0 


3000+ 


Total 
Uilb naRu


Acuul'ado 
 Acumulado 
 Acumulado
 

5.6 
 5.6 
 2.1 
 2.1 
 8.2 
 8.2
20.3 
 25.9 
 12.1 
 14.2 
 26.2 
 34.4

35.7 
 61.6 
 30.0 
 44.2 
 39.8 
 74.2

16.5 
 78.1 
 21.5 
 65.7 
 12.9 
 87.1

7.5 
 85.6 
 10.4 
 76.1 
 5.3 
 92.4
7.3 
 92.9 
 11.0 
 87.1 
 4.6 
 97.0

3.0 
 95.9 
 4.9 
 92.0 
 1.6 
 98.6
1.5 
 97.4 
 2.9 
 94.9 
 0.6 
 99.2
1.7 
 99.1 
 3.3 
 98.2 
 0.5 
 99.7
0.4 
 99.5 
 0.9 
 99.1 
 0.1 
 99.8
0.4 
 99.9 
 0.7 
 99.8 
 0.2 
 100.0
 
0.1 100.0 
 0.2 100.0 
 -__
 

Fuente: Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Familias, Banco Central de la

Repfblica Dominicana, Departamento de Estudios Economicos, mayo 1976Santo Domingo, febrero de 1980. 

- abril 1977 
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TABLA I I- 2
 

Categoria 


Urbana
 

Sto. Dgo. 

Resto 

Total_ 

Rural
 
Sto. Dgo. 


Resto 

Total 


Nacional 

Gastos Promedio por Familia
 
(porcentajes)
 

Ali- yvien- Vest  u

mentos 
 menta M6dicos caci6n Otros
 

38.9 28.0 6.0 4.3 3.5 19.4 
50.1 27.5 6.0 4.4 1.7 10.3 
42.7 27.8 6.0 4.3 2.9 16.3 

58.4 27.6 4.0 0.0 0.0 10.0 
64.9 17.0 5.0 3.5 0.0 8.7 
64.3 18.0 5.7 3.2 0.0 8.8 

51.2 23.9 5.9 3.9 1.8 13.3 

* Incluye alquiler, alquiler imputado, combustibles, electricidad,

moblaje y otros enseres domesticos.
 

Fuente: 
 Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Familias,
Banco Central de la Republica Dominicana, Departamento de
Estudios Econ6micos, mayo 1976 - abril 1977, Santo Domingo,

febrero de 1980.
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ANEXO III 

Atribuciones y Responsabilidades de las Principales Institucionos 

Relacionadas con la Vivienda
 

1. Instituto de la Vivienda (INVI)
 

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), creado en 1962
por la Ley No, 5892, es el principal organismo estatal aut6nomo a
cargo do la ejecuci6n de las politicas gubernamentales para la
vivienda. v 
Las funciones basicas del INVI son: formular el plan
nacional para la vivienda; ejecutar la parte que le incumbe del
plan nacional para la Vivienda; promover la participaci6n del sectorprivado en el plan; proporcionar a pedido y en el marco de sus
posibilidades, asesoramiento t&cnico en materia de vivienda a
individuos o grupos; promover programas de vivienda de autoayuda y
de asistencia recproca, tanto en zonas rurales coma 
en ambientes
urbanos; solicitar del Poder Ejecutivo las asignaciones monetarias
necesarias para prop6sitos relacionados con la vivienda y coordinar
 
otras actividades afines.
 

En la Ley antes citada se hace hincapi4 particular en ia
necesidad de coordinar los esfuerzos del gobierno y de los ciudadanos, guiando y dirigiendo las iniciativas populares en materia devivienda, en especial par media de programas de autoayuda que
generan comunidades s6lidas y 
 dinficas; en la asigna-i6n estratfgica
do recursoa lizitadoa para la ivienda, en coordinaci6n con laspautax do la M -4f in del dsazrzollo nacional, y en la necesidaddo tona an c€1eraci6n la naturaloza Interal do las colo-izaclone.
cuando se di fian y construyen vviendas nutvas. 

i/ Las modificaciones de esta ley baslca incluyen: No. 6017 del 27
de agosto de 1967; No. 466, del 31 de octubre de 1964 y No. 283,
del 27 de marzo de 1968. Las operaciones del INVI asimismo so
gulan por las 1eyes siguientes: No. 693, del 3 de abril de 1965,
par la que se aplican medidas punitivas par la violacion de losrequisitos relacionados con la retenci6n do salarios; No. 472,del 2 de noviembre de 1964, par la que se establece la condicinde "patrimonio familiar" do las viviendas adjudicadas por el INVI;No. 240, del 28 de diciembre de 1967, par la que selos requiere que"contratos de venta condicional" concertados par el INVI se
ajusten a la Ley No. 1087, del 12 de enero de 1946; No. 33925 de julio de 1968, per la quo se del
establece la condici6n de
"patrimonio familiar" para todas las viviendas construidas par el
 

I/I
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El INVI es dirigido y administrado por un Director General ypor un Directorio. El Director General act'a en calidad de ejecutivoprincipal y representante jurldico. El Directorio esta integrado
por cinco miembros, a saber: el Presidente, que es el Secretario de
Obras PMblicas y Comunicaciones; el Secretario, que es el Director
General del INVI; el Director Nacional de la Oficina Nacional de
Planificaci6n (ONAPLAN); el Director General del Instituto Agrario
Dominicano (IAD), y un miembro elegido directamente por el Poder


Ejecutivo. El Directorio formula las politicas del INVI, aprueba

su presupuesto anual, fija salarios, autoriza todos los actos y
transacciones que el INVI lleva a cabo por conducto de su Director
General, adopta los estatutos del INVI, aprueba la ejecuci6n directa

de proyectos especificos y propone leyes impositivas para fines de
 
promoci6n de la vivienda.
 

Dada la reorientaci6n de la politica nacional para la vivienda,
el INVI en la actualidad est& siendo sometido a una total reorgani
zaci6n interna. Se modificar& su estructura y se ampliarf considerablemente el alcance de su esfera de acci6n. 
Mediante la reorganizaci6n de la instituci6n se trata de establecer al INVI como
principal organismo gubernamental a cuyo cargo estarl la ejecuci6n

de una politica cuya finalidad es la de poner viviendas al alcance
 
econ6mico de grupos de ingresos bajos.
 

Los potenciales recursos financieros del INVI incluyen

asignaciones directas del presupuesto nacional, recursos otorgados

par conducto de leye. expeci _ca, ua propiaa opezacionex hipatoariaa y =aeasquier a.otm asIgnacione. provenientesa del sector
privado. El ISV' asti szin to dal pago do ipueston, naciona-lea ylocales, como lo estan tambi&n todos los contratos y las transacciones judiciales y do bienes ralces, etc. Igualmente estan exentas
las personas que adquieren viviendas directamente del INVI. En su
capacidad de 6rganismo ejecutivo, el INVI puede contratar sus
 proyectos con empresas privadas o puede adminintrarlos directamente
 
///// Estado en forma directa o por conducto de sus organismos
aut6nomos; No. 195, del 21 de setiembre de 1971, por la que se
prohibe la participaci6n de notarios pu'blicos (escribanos) en
ventas oficiosas y por la quo se establecen las penalidades afines.
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durante las faaes de disefio, construcci6n y supervisi6n de la
 
administraci6n.
 

El INVI Ileva a cabo don tipos de operaciones de financiacion
 
de viviendas: prestamos hipotecarios regulares y "contratos de
 
venta condicional". 
Ambos tipos limitan el derecho de enajenaci6n
 
y otros derechos vinculados con bienes ralces que de otro modo
 
prevalecerfan. A pesar de esta circunstancia, hay una incidencia
 
elevada de transferencias subsiguientes ilegitimas con respecto a
 
los contratos de venta condicional.
 

Algunos criterios en lo que se refiere a la selecci6n de
 
beneficiarios son fijos, otros estfn supeditados a la discreci6n
 
de la instituci6no Incluyen: 
 residencia en la Rep'blica Domini
cana; buen estado de salud; que el beneficiario no sea propietario

de otros bienes ralces o que la vivienda de la que es propietario
 
es inadecuada; que el beneficiario see 
jefe de una familia de por

lo menos 3 miembros; que,para.ser habilitado, hubiere demostrado
 
que devenga ingresos suficientes; se 
persona de buena reputaci6n,
 
y que hubiere demostrado la necesidad de la familia.
 

La Ley faculta al INVI a requerir retenciones salariales para

el rembolso de prfstamos hipotecarios; esta disposici6n en la
 
actualidad es empleada por el INVI en sus formularios para los

"contratos de venta condicional". 
Los rembolsos de prfstamos son
 
recaudados tanto en las oficinas del INVI en Santo Domingo, como
 
par conducto do recaudadores en las provincias. A principios de
 
1980, el INVI tenia unos 5 millones de pesos dominicanos en pagos
 
hipotecarios en mora.
 

2. Comisi6n Inter-Institucional 
ara la Coordnaci6n de
 
Programas de Viviendas (CitV)
 

Poco despues de haberse producido el huracfn "David", el
 
INVI comenz6 a organizar una comisi6n permanente de consulta
 
que representase a las principales instituciones pfiblicas y

privadas que tienen programas de viviendas para familias de bajos
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ingresos, como asi tambien a las entidades pertinentes en esa esfera
de actividades. 
Los miembros de la Comisi6n ahora incluyen al
INVI, ODC, FDD, Caritas, SEOPC, CODIA, la Fundaci6n San Jose, la
Asociaci6n para el Desarrollo de San Jose de Ocoa, Servicios
Cat6licos de Asistencia Social, Servicios Sociales de las Iglesias
Dominicanas, IAD e INAPA• 
 Seg 
n lo demuestren las necesidades
 
pueden agregarse otros miembros.
 

Si bien la Comisi6n afin 
se encuentra en su fase formativa y
su estructura definitiva todavia no ha sido establecida, los
miembros convinieron en que el prop6sito general debla ser el de
organizar programas de viviendas orientados a satisfacer las
necesidades de familias de bajos ingresos, y fomentar la colaboraci6n de los sectores pt'blico y privado por medjo de un aprovechamiento mas eficaz de los recursos de financiaci6n, tanto nacionales
 
como internacionales.
 

Se han propuesto las siguientes funciones para la Comision:
 

* 
Establecer planes para el desarrollo integrado de zonas
 
rurales, vinculando los programas de vivienda con el
 
desarrollo agrcola.
 

* 
Formular pautas para una politica para la Vivienda orientada
 
hacia familias de bajos ingresos.
 

• Pormular criterios para programas de viviendas y enfoques 
institucionales que proporcionen la mixima coordinaci6n
povible entre las entidades responsables. 

* Colaborar en la identificaci6n de politicas y programas
 
para viviendas de bajo costo.
 

" 
Promover los estudios y analisis necesarios del sector de
 
la vivienda 
-- tanto urbano como rural.
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* 
Dirigir las actividades do la Comisi6n hacia los problemas


de carlcter prioritario en materia de vivienda, tanto por

conducto de esfuerzos publicos como privados.
 

Estimular la producci6n de materiales locales para la
 
construcci6n de viviendas para personas de bajos ingresos,

recomendando las formas en que podrian utilizarse tales
 
materiales para reducir los costos de las viviendas.
 

* 
Estimular la formulaci6n de soluciones prototipo para
 
viviendas de bajo costo.
 

Las siguientes medidas inmediatas han sido identificadas por
la Comisi6n como aquellas de carfcter mis urgente: 1) coordjnaci6n

do entidades y programas existentes; 2) investigaci6n de posibles

fuentes de financiaci6n para viviendas, y 3) establecimiento de unaoficina de coordinaci6n en el seno del 1NVI, adjunta a la Oficina 
de Planificaci6n del INVI, actualmente en formaci6n. 

La Oficina del Coordinador ha de tener las siguientes

funciones: reunir, mantener y difundir informaci6n sobre programas

de viviendas; establecer una coordinaci6n entre la Comisi6n y las

entidades pfiblicas y privadas; facilitar los contactos con apropiadas

instituciones internacionales que actfan en el campo de la finan
ciaci6n de viviendas, y encauzar informaci6n y materiales sobre la
vivienda hacia las entidades participantes, segfan fuere necesario 
y apropiado. 

Este enfoque reprosenta un importante paso adelante hacia laeficaz continuaci6n do los exitosas esfuerzos de socorro que con
motivo de los catastr6ficos efectos del huracan "David" el Gobierno
 
de la Repiblica Dominicana instituy6 en conjunci6n con el sector

privado. 
Al tratar de 1legar a las zonas rurales con asistencia
 
en materia de viviendas, el INVI y la Misi6n de la AID de los EE.UU.

consiguieron la cooperaci6n de un grupo de organizaciones volunta
rias particulares y de su red de entidades nacionales y comunales
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asociadas. La Fundaci6n Dominicana para el Desarrollo, los

Servicios Cat6licos de Socorro, los Servicios Mundiales Eclesis.s
ticos, CARE y otras instituciones participaron en la formulaci6n
 
de un enfoque cooperativo y de las bases para su participaci6n
 
en los esfuerzos de reconstrucci6n.
 

Cada organizaci6n integrante de la Comisi6n Interinstitucional
 
representa a un grupo separado de allegados y aporta el mecanismo
 
de un sistema distintivo de grupos comunales hom6logos y locales
 
para facilitar el liegar hasta la zona rural afectada. 
Despues

del huracan, el proyecto de CARE busc6 y obtuvo la colaboraci6n
 
del Comit& Pro-Bani y de la Federaci6n Dominicana de Cooperativas

(FEDOCOOP)o 
 Los Servicios Cat6licos de Socorro se respaldaron en
 
la extensa red administrativa y distributiva de CARITAS y tomaron
 
enlace con los sacerdotes parroquiales locales y, por conducto de
 
estos, con asociaciones comunales. 
Los Servicios Mundiales
 
Eclesiasticos, en escala menor, colaboraron con la red de programas

del Servicio Social de Iglesias Dominicanas. La Fundaci6n Dominicana
 
para el Desarrollo representa una organizaci6n eficaz con una

relaci6n programatica establecida con asociaciones rurales agricolas
 
en la zona afectada. Mediante el proyecto AIFLD se encauz6 la
 
distribuci6n de materiales por conducto de la Federaci6n Nacional
 
de Cooperativas Agropecuarias (FENAC), una organizaci6n de

campesinos. 
 El IhVI organiz6 estos esfuerzos a nombre del Gobierno
 
de la Repiblica Dominicana, suministr6 materiales, supervisi6n y

asistencia tecnica con mano de obra local do autoayuda, organizada

por las organizaciones voluntarias particulares y la ODC (Oficina

do Desarrollo Comunal del Gobierno do la Repf'blica Dominicana). La

AID de los EE.UU. don6 materiales y concedi6 donativos a muchas de

las organizaciones voluntarias particulares con el objeto de asistir
 
y complementar los esfuerzos del gobierno dominicano (vease Tabla
 
III-1).
 

La organizaci6n oficial de la Comisi6n Interinstitucional por

parte del INVI ofrece un mecanismo sumamente viable para continuar
 
la exitosa participaci6n de las organizaciones voluntarias particu
lares en la producci6n de viviendas para familias de bajos ingresos.
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3. Banco Nacional de la Vivienda (BNV)
 

El Banco Nacional de la Vivienda (BNV) es un organismo estatal
 
aut6nomo creado por la Ley No. 5894 del 12 de mayo de 1962 9/ para

formular y ejecutar una politica de prestamos hipotecarios para

viviendas. Entre sus 
funciones figuran las siguientes: apoyo

financiero y promoci6n institucional de asociaciones de ahorros y

prestamos para la vivienda; 
 el establecimiento y examen de la
 
reglamentaci6n de prestamos hipotecarios para la vivienda; segvro

incondicional de cuentas de ahorros hasta una suma maxima (actual
mente de 25.000 pesos dominicanos) fijada por el Consejo Adminis
trativo; 
 actuar en calidad de agente financiero del INVI y propor
cionar seguros para hipotecas originadas por el INVI, y efectuar
 
operaciones generales de seguros hipotecarios (FHA) con arreglo a
 
disposiciones especificamente sefialadas.
 

El capital autorizado del BNV es de diez millones de pesos

dominicanos (S 10.000.000), 
suma &sta que es modificable. El total
 
de las obligaciones pendientes del Banco no puede exceder de doce
 
veces la suma de su capital integrado mas su reserva legal. 
Los
 
propietarios exclusivos del Banco son el gobierno dominicano y las
Sociedades 
 de Ahorros y Prestamos (SAAP) que suscriben acciones
 
en proporciones establecidas por la ley.
 

El Consejo Administrativo del BNV est& integrado por cinco 
miembros: el Administrador General del BNV, mas cuatro miembros 
nombrados por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales desempefia el
 
cargo de Presidents. En relaci6n con 1a SAAP, el Consejo Admi
nistrativo tiene las siguientes atribuciones: reglamentaci6n de su
 
organizaci6n y operaciones; financiaci6n directa pero limitada de
 
las operaciones de las SAAP; 
con sujeci6n a la aprobaci6n de la
 
Junta Monetaria, 6 stas pueden tomar dinero a pr~stamo, emitiendo
 
apropiados instrumentos de endeudamiento, proporcionando un
 

2/ Regulado ademas por la Reglamentaci6n No. 8867 del 23 de noviembre
 
de 1962 y la Reglamentaci6n No. 8836 del 26 de febrero de 1964.
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mercado do segundaa hipotecas, y operaciones de financiaci6n
 
hipotecaria directa para fines de construcci6n do viviendas. 
Las
operaciones, contratos, etc. del BNV estan excentos del pago de
 
impuestos y derechos nacionales y municipales.
 

Las funciones especificas que el BNV pudiera tener en su
 
capacidad de agente financiero del INVI estfin senaladas en la

Reglamenteci6n No. 8867 del 23 de noviembre de 1962. Tales
 
funciones incluyen: recaudar los pagos hipotecarios a nombre del
INVI, en forma directa o por intermedjo de otros bancos o asocia
ciones de ahorros y prstamos; asegurar, por conducto de la FHA,

hipotecas originadas por el INVI; recibir comisiones en concepto

de operaciones realizadas seg'n se indica precedentemente; emitir
certificados hipotecarios negociables garantizados por las hipotecas

del INVI; negociar, en el mercado nacional y en mercados extranjeros,

las hipotecas emitidas al INVI, y recaudar el dinero que beyes

especiales pueden requerir que sean aportados por empresas o
 
entidades para prop6sitos en materia do vivienda.
 

Su objetivo principal es el de apoyar a las SAAP. 
El BbTV
 
en la actualidad cumple las siguientes funciones: promoci6n, reglamentaci6n y supervisi6n do sus operaciones, asi como lA do sumi
nistrar asistencia tecnica.
 

El capital del BbV es suscrito y pagado por el Estado y por

asociaciones de ahorros y prestamos y las dos fuentes principales

de fondos son: crfditos internacionales a largo plazo y la inversi6n
 
dobn - 1%h±tCa=j. 
ini±±dA pr a.1 pro;IJO&I]MV aduA . ba -I- MM. ru c-f-iCamente,Npr AA iaLnex. ZXM0&e t p== 
do opaciin am el qim el MV ha invrtid la ca-i totalidad de los 
fondos de los que sO Io "dot6-hasta el presents. 

Las sociedades de ahorros y pr&stamos (SAAP) son instituciones
 
privadas mutuales que funcionan sin fines de lucro. 
Las operaciones

de las SAAP son Ilevadas a cabo con arreglo a una reglamentaci6n y
bajo el control y la protecci6n del Estado. 
En su calidad de inter
mediarios financieros, atraen fondos por medio de dep6sttos en cuenta:
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de ahorros, la emsi6n de certificados a plazo fijo o indeterminado
 
y la venta de hipotecass 
 Los fondos obtenidos por estas asociaciones
 
son utilizados, preferiblemente para conceder prestamos hipotecarios
 
a largo plazo para viviendas. 
Sin embargo, tambifn conceden pres
tamos hipotecarios a plazo corto para financiar la construcci6n de
 
proyectos de viviendas y para otorgar prestamos personales garan
tizados por cuentas de ahorros. En la actualidad existen quince

asociaciones de ahorros y prestamos que tienen 48 sucursales. 
 El

BNV autoriza a estas asociaciones para abrir agencias y atraer
 
ahorros en regiones especificas, pero pueden conceder prestamos en
 
cualquier lugar del territorio de la Repuablica Dominicana.
 

3. Bienes Nacionales (BN)
 

Bienes Nacionales es un departamento del Ministerio de

Finanzas y fue creado por la Ley No. 1832 del 3 de noviembre de
 
1948. 
Tiene a su cargo la administraci6n y gesti6n de bienes que

son de prop.edad del gobierno. 
En tal capacidad, entre sus prin
cipales funciones figuran: el mantenimiento del catastro de

bienes gubernamentales; la supervisi6n de la ejecuci6n de contratos
 
que afectan a propiedades gubernamentales; la recaudaci6n de dere
chos y alquileres cobrados por &stos, segun correspondiere; el regis
tro y mantenimiento de los titulos de propiedades gubernamentales;

la conservaci6n y mantenimiento de un inventario de propiedades

gubernamentales; la ejecuci6n de contratos para el uso y/o arren
damientos de tales bienes, segfn las instrucciones que al respecto
imparta el Presidente de la Repfiblica; la direcci6n de los proce
dimientos en e1 caso de expropiaciones para fines de vervicios
 
pfiblicos o para el hien social, y la direcci6n de los procesos
requeridos por ley en el caso de propiedades adquiridas por el 
Estado.
 

El departamento de Bienes Nacionales est& bajo la direcci6n 
de un administrador nombrado por el Presidente y quien est direc
tamente subordinado al Secretario de Estado para Finanzas. 
 Sus
 
recursos provienen de asignaciones anuales contenidas en la Ley
 
de Erogaciones Pi'blicas.
 

Con base en estas funciones, Bienes Nacionales regula todas
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las transacciones relativas a bienes ralces quo 1levan a cabo los

organismos gubernamentales, mantiene un inventario de los bienes

de propiedad del gobierno y, de hecho, es el principal organismo

bancarlo ter,:.itorial y de distribuci6n de tierras entre el gobierno
y el sector privado. El departamento de BN actla, asimismo, en

calidad de agente intermediario entre los organismos gubernamentales.

Desempe~a un papel activo en el sector de la vivienda y participa

en diversas subdivisiones de importancia. 
Con base en los contratos
 
de venta condicional utilizados por el gobierno para vender sus
viviendas pfiblicas, Bienes Nacionales es el casero 
(administrador)

de aproximadamente 20.000 casas. 
 La actual administraci6n de
Bienes Nacionales es de la opini6n quo estas propiedades deberfan
 
ser responsabilidad de otra instituci6n gubernamental. 
El gobierno

actualmente est& considerando la transferencia de tales propiedades

al INVI con el objeto de fortalecer su base de capital, permitien
dole de este modo ampliar el alcance de sus operaciones mediante

el desarrollo de una capacidad de endeudamiento independiente.
 

Con respecto a personas quo viven en viviendas construidas
 
por el gobierno, una de las reglamentaciones mas importantes

respecto de la transferencia de una propiedad gubernamental a

individuos para fines de vivienda os 
la que dispone quo tal

propiedad constituye un bien de familia l, 
condici6n esta quo

limita considerablemente los derechos del beneficiario en cuanto al
 uso y transferencia de la misma. A pesar de la circunstancia quo la
intencion de tal disposici6n fue la de proteger el derecho de la
familia de habitar la vivienda, el resultado ha sido quo ha creado
 un sistema irregular do tenencia ilegitima de tierras. Aparentemente
cerca de un 90 por ciento de ciertas unidades de vivienda financia
das por el gobierno y quo hablan sido distribuidas por Bienes
Naciorales, ya no estan ocupadas por los beneficiarios originales.
Bienes Nacionales manifiesta quo la administraci6n previa vendi6
viviendas a familias quo econ6micamente no estaban en condiciones
 

/ 	Reglamentacin basada en las Leyes Nos. 1024 (24 de octubre de

1978), 
339 (22 de agosto de 1968) y 5610 (25 de agosto de 1961).
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de sufragar el pago inicial o las mensualidades subsiguientes.
Con frecuencia, tales familias optaron por transferir ilegalmente
sus derechos de ocupaci6n, a cambio de dinero en efectivo. Ha sido
pricticamente imposible controlar tales transferencias.
 

En lo que se refiere al proceso requerido para la transferencia de bienes de propiedad gubernamental a instituciones para la
vivienda tales como el INVI,&ste incluye lo siguiente: 1) una
solicitud oficial de la instituci6n a Bienes Nacionales para la
transferencia de una parcela de tierra apropiada y disponible;
2) una evaluaci6n de la parcela por parte de la Oficina Nacional
del Catastro, basada on la solicitud de BN; 3) Bienes Nacionales
solicita al Presidente una autorizacion de transferencia (si el
valor de la parcela es de mas de 20.000 pesos dominicanos, la
transferencia aparentemente debe ser autorizada por el Congreso),
y 4) la ejecuci6n de la transferencia. 
A continuaci6n deben iniciarse los procedimientos para el registro del titulo de propiedad,
procedimientos 6stos que en la mayorla de los 
casos son bastante
 
prolongados.
 

Con respecto a las tierras del gobierno en la periferia de
zonas urbanas que han sido ocupadas por subdivisiones ilegales de
tierras, Bienes Nacionales apoya activamente el concepto de una
transferencia ordenada del titulo de propiedad de la tierra (por
medio de ventas financiadas de tierra a precios al alcance econ6mico
de los individuos de bajos ingresos que ocupan estas tierras) como
parts do esfuerzos integrales para mejorar progresivamete con servicios bsiwics eaenciales estas &reaa marginales. El actual Administrador de Bienes Nacional esti buscando activamente la forma departicipar en un tal programa. 
Bienes Nacionales asimismo esta
apoyando activamente el desarrollo del proyecto de parcelas y servicios del INVI-IBRD en Santo Domingo y un proyecto piloto del
sector privado para la construcci6n de viviendas minimas. 4/ A la
vez, Bienes Nacionales ha expresado su interes en un tercer programa
 

A/ Fundaci6n San Jose (vease la descripci6n en el Capitulo IV-5

Proyecto Piloto para Viviendas Minimas).
 



21 
destinado a proporcionar lugares de recepci6n para inmigrantes

rurales reci6n Ilegados, asi como para residentes de colonizaciones
 
marginales ya establecidas que presentan riesgos fisicos especificos
 
para sus moradores.
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TABLA III-i 

Fuentes de Fondos de las Asociacionen de Ahorros v Pr~stamos
 
(en millones de d6lares)
 

Dep6sitos Venta de Venta de 
 Otros
 

A ~o en Caja de Hipotecas Hipotecas Fondos del Total
Ahorros 
 al BNV BNV
 

1972 
 36.9 
 17.2 15.7 
 3.5 73.3
 

1973 55.0 24.0 17.6 
 4.0 100.6
 

1974 
 74.9 34.7 20.9 
 4.5 135.0
 

1975 
 90.9 
 47.5 
 26.0 
 4.6 169.0
 

1976 111.1 58.3 35.7 6.2 211.3 
1977 
 140.4 
 71.8 44.2 
 6.2 262.6
 

1978 169.8 89.1 52.1 8.2 319.2 
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ANEXO IV 

El Efecto de Diversas Tasas de Interis sobre Soluciones Propuestas
 

-ara el Problema de la Vivienda
 

I. Soluciones de Viviendas Nuevas
 

A t~tulo de indicaci6n del efecto de diversas tasas de interns
sobre soluciones propuestas para viviendas nuevas, se analizar& el
Programa No. 5 (Soluciones de Viviendas Nuevas 
- Viviendas de Baja
Costo para el Banco Nacional de la Vivienda) qua se presenta en
el Capitulo IV, Recomendaciones y Conclusiones. 
Se retendri latotalidad del material presentado en el Capitule IV-G3 con respectoa la definici6n del programa -- grupo-meta beneficiado, infraestructura y nmazas para el aprovechamiento de la tierra preliminares 
y beneficio de las parcelas. 
Con el prop6sito de indicar sus
efectos sobre el tamale de las parcelas, se variari del 10 al 16
 par ciento la tasa de interes de las condiciones originales definanciaci6n --
 paga inicial equivalente al 10 par ciento, tasa
de interes equivalente al 12 par ciento y plazo de rembolso equi
valente a 25 afios.
 

Con el prop6sito de evaluar el propuesto conjuntopara la Vivienddel BNV en funcion de tasas de interes de alternativa, se emplearl

el modelo para el anilisis del disefio de proyectos urbanos que
tambi±n se presenta en 
 el Capitula IV-G3. Los parimetros para las
dos ecuaciones del mods.o . dfinen tenionto en cuenta antariares
 pzwyeos dal JWV. Los I =atw par foidad -- valor de' 
Parmet a n ufyama domU am " - aeeal son imziore-,al proyecto do nrmes min bajas qua el BEV ha tenido hasta la fecha.No obstante, so eastima quo con una ligera reducci6n do las narmasactuales (esto es, unidades acabadas sin revoque o pintura) seria

factible llegar al propuesto costo par unidad. 
Los parametros del
modelo se definen en la forma siguiente: 

d - densidad residencial bruta (personas/ha)  variable
dependiente 
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4 
 tamafo do la parcela (m2 ) 
 variable dependiente
 

f pago mensual ($ dom./mes) 
 variable independiente
 

a 
 costo de la tierra desnuda 
 $ dom. 2,00/m 2 

C. 
 costo de la infraestructura en el lugar 
 $ dom. 8,00/m2
 

C2 
 costo do la infraestructura fuera del lugar 
$ dom.0,00/m 

al costo de la superestructura $ dom. 80,00/m2
 

a2 costo de conexi6n de la parcela 
 $ dom. 100,00
 

a3 costo de instalaciones sanitarias compartidas 
$ dom. 0,01
 

a4 Costo de instalaciones comunitarias 
 $ dom. 0,00
 

bl superficie de la superestructura 
 35m 2
 

Xy 
 n1umro de familias que comparten instalaciones
 
comunitarias 
 0,00 (0,0001) 1/ 

i 
 nu'mero de personas por parcela 
 6,00 personas/parcela
 

h 
 pago inicial 
 10 por ciento
 

I 
 tasa del interim anual 
 varla del 10 al 16 par ciento
 

N 
 Plam de rembolso 
 25 afios
 

1/ A la variable -y-
se le debe conferir un valor presumido
ligeramente superior a cero a los efectos de quo "a4/yde la ecuaci6n modelo no ilegue a ser infinita.
 



25 
porcentaje do la superficie total destinada 

a
 
al 


espacio abierto 7,0 por ciento
 

m2 	 cantidad de metros cuadradoa de tierra usadapara instalaciones comunitarias por persona 
 3,0m 2/per.
 

p 	 porcentaje de la superficie total usada para
circulaci6n 25 por ciento
 

En la grafica presentada en la Figura IV-1 se resume la susti
tuci'n do los parimetros en el modelo de dLsefo del proyecto. 
La
 
grifica indica variaciones en densidad (d) y tamaio de la parcela (J)
 
coma funci'n del pago mensual (f) para tasas de interes que varan
 
del 10 al 16 per ciento. 
En la gralfica so presume que las variables
 
previamente definidas permanecen constantes para las cuatro tasas
 
de inter6s de alternativa. 
Dos lineas s6lidas delinean la gama de
 
40 a 50 pesos dominicanos de pagos mensuales que pueden sufragar
 
los grupos-meta seleccionados.
 

Dadas las condiciones en el mercado de los Estados Unidos y los
 
costos de financiaci6n del BNV, a fin de simplificar el anilisis se
 
presumir& par ahora una tasa de inter's del 14 par ciento cobrada
 
a los beneficiarios del programa. 
La selecci6n do una tasa de
 
interes distinta (per ejemplo, la tasa del 12 par ciento empleada
 
on el anilisis original) no cambia la metodologla del presente

anilisis. 
 Para la tasa de inter6s del 14 par ciento y las variables 
previamente definidas so examina an la grifica el pago mensual 
correspondento a la upwficia aimla previa do la parcela fijada 
paz *I1 BNV, qu- f~ do apx to60 	 og Unapezea do 16V on As Per IF Iitaflm-n vem sensual de 
aim a 3W!k 6.1 Paa mcns 11See pea miss quo el af±zi opermitido para el grupo-meta seleccionado. La ligera reducci6n do la

superficie de la parcela a 125 metros cuadrados, aun da par resultado
 
un pago mensual que excede el miximo permisible para el grupo-meta.

De hecho, la superficie do la parcela tendria que reducirse a unos
 
95 metros cuadrados antes de que pueda llegarse a la gama de pagos

mensuales permisibles para el grupo-meta. 
Sin embargo, una parcela

de 95 metros cuadrados probablemente est& par debajo de la norma
 



FIGURA IV-1 

SOLUCIONES PARA VIVIENDAS NUEVAS: 
Viviendas de Bajo Costo * 
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minima aceptable por parte del BNV. Tasas m's bajas do inters 

facilitarian el logro de superficies mis grandes de las parcelas
 
por el mismo pago mensual (vfase la grffica en la Figura IV-l).
 

En virtud de la dificultad de servir a las familias-meta
 
empleando los presumidos costos por unidad y las resultantes super
ficies de las parcelas con una tasa de interes del 14 por ciento,

el Equipo de Estudio recomienda que inicialmente se ensaye alguin

tipo de hipoteca de pagos variables a fin de quo la unidad de
 
vivienda propuesta por el BNV estA al alcance econ6mico del grupo
meta seleccionado. En el pfrrafo que sigue se alude a la forma
 
en la que un pago mensual graduado facilitaria una reducci6n inicial
 
de los pagos mensuales.
 

En el marco de una hipoteca de pagos variables, el pago mensual
 
inicial de la familia-meta se reduce a un nivel econ6micamente
 
asequible (en el programa actual 40 a 50 pesos dominicanos mensuales)
 
y luego se incrementa gradualmente cada afo durante un nu'mero
 
determinado de afos hasta tanto la familia hubiere rembolsado
 
totalmente el capital y los intereses de su prfstamo hipotecario.

En el presente anflisis, las soluciones de las parcelas de 160 y

125 metros cuadrados do auperficie, respectivamente (presumiendo

los mismos costos por unidad que los que se definieron previamente),
 
se reconsiderarin en el marco de una hipoteca de pagos variables.
 
La tabla siguiente ilustra la forma en que funcionaria un tal plan.
 

Soluci6n para 125 m2 Soluci6n parwa 160 m2 

Paqo mensual (S doam.) 40 45 
Tasa do interis anual (%) 14 14 
Periodo de rembolso (afos) 25 25 
Tasa de incremento del pago anual 

( 6,5 6 
Perlodo de incremento de los 

pagos (afos) 10 10 
Costo del capital por familia 

($ dom.); pago mensual de
55 pesos dominicanos 5.077 5.338 

Costo del capital por familia 
(S dom.); pago mensual de
40 pesos dominicanos 5.155 5.646 
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Los resultados preliminares derivados de la tabla indican que
al usar una hipoteca de pagos variables, ambas soluciones (que no
estaban al alcance econ6mico del grupo-meta si se empleaba un programa de hipoteca de pagos uniformes) son asequibles a dicho grupo
en el marco de un plan de hipotecas de pagos variables.
 

2. Mejoras Efectuadas 
a Parcelas Existentes
 

Al igual que en el caso del ejemplo que precede, se emplear&
como indicador el Programa No. 1 (Mejoras Efectuadas a Parcelas
Existentes --
 Mejoramiento Integral de Areas Marginales) que se
presenta en el Capitulo IV, Recomendaciones y Conclusiones, para
demostrar el efecto que tienen diversas tasas de inter~s sobre el
periodo de rembolso y los pagos mensuales en el caso de programas
de mejoras generales de pacelas existentes° 
 Se retendri la totalidad
del material presentado en el Capitulo IV-G3 con respecto a la
definici6n del programa 
 grupo-meta beneficiado, infraestructura
 
y normas para el aprovechamiento de la tierra preliminares, prestamos para el mejoramiento de la vivienda y costo total del proyecto
por familia. 
La tasa de interes de las condiciones originales de
financiaci6n, o sea la del 12 por ciento, se variar& de un 10 
a un
16 por ciento para ilustrar el efecto que esta variaci6n tendrta
sobre el perfodo de rembolso y sobre los pagos mensuales.
 

Para evaluar el propuesto conjunto de mejoras integrales enfunci6n de diversas tasas de interes de alternativa, se emplearila ecuaci'n de anualidad ordinaria del Capitulo IV-G3. 
 El reco
mendado conjunto de meoras flsir as so basa principalmente on los
resultados del EStudio sobrE el Desarrollo Urbano do Santo Domingo,
efectuado por PADCO en 1978. 
Los parimetros de la ecuaci6n de la
 
anualidad se definen de la manera siguiente:
 

k 
 = costo total del conjunto fisico que se recuperari por
 
familia a 400 $ dom./familia
 

f = pago mensual = variable dependiente
 

= tasa de interes anual 
 varla del 10 al 16 por ciento
 
N 
 z perlodo de rembolso - var'a de 5 a 25 aios 

I 
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En la grafica que se presenta en la Figura IV-2 se resume la

sustituci6n de los parfmetros en la ecuaci6n de anualidad ordinaria.
 
L4 grafica ilustra variaciones en el perfodo de rembolso (N) con
 
pagos mensuales (f) para tasas de interes (I) que varlan del 10 al

16 por ciento, presumiendo que los costos/familia (W) del proyecto
 
permanecen fijos a 400 pesos dominicanos.
 

La grifica revela dos efectos de las tasas variables de interes.
 
Primero, para un pago mensual constante de 6 pesos dominicanos
 
(correspondiente al pago mensual asequible para el grupo-meta de

la Regi6n Sudoccidental), 
tasas variables da interns del 10 al 16
 
por ciento prolongan el periodo de rembolso de aproximadamente 8,5

afos a 14 afios para rembolsar los -ostos del proyecto ascendientes
 
a 400 pesos dominicanos. 
A la inversa, manteniendo, por ejemplo,
 
un perlodo constante de rembolso de 10 afios y variando la tasa de
 
interes del 10 a! 16 por ciento, se aumenta el pago mensual de
 
aproximadamente 5,15 pesos dominicanos a 6,75 pesos dominicanos.
 
Este incremento de casi un 30 por ciento (1,50 $ dom.) 
en el pago

mensual no es una suma insignificante para un residente urbano
 
pobre de la Regi6n Sudoccidental.
 

Otro aspecto interesante de un Programa Integrado de Mejoras,
 
o para el caso de un programa relacionado con prestamos para mejoras

de la vivienda, es el beneficio potencial que se deriva de la
 
rotaci6n repetida de la inversi6n inicial, aumentando de este modo

la cantidad de beneficiarios a lo largo de la vigencia de 25 afos
 
del pr stamo.
 

Los - Gneficios que han de derivarse de ur, fondo rotativo se
ilustrarin con el componente del programa de Garantla de Inversiones 
para la Vivienda (Housing Investment Guarantee(HIG)) correspondiente
 
a pr6 stamos para el mejoramiento de la vivienda en las zonas rurales
 
de las regiones Sud-Central y Sudoccidental° El capital simiente 
para el programa asciende a 3.870.000 pesos dominicanos° Se harsn
 
prfstamos individuales de 300 pesos dominicanos a cinco afos y a
 
una tasa de inter~s del 5 por ciento. 
 Los pagos mensuales por

familia serfn de 5,66 pesos dominicanos (v6ase la descripci6n del
 



FIGURA IV-2
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Programa No. 2 que se presenta en este capitulo).
 

A medida que los prestatarios efect'an los rembolsos de sus

respectivos pristamos, el dinero se integra al fondo rotativo
 
retenido en plica por el INVI y la Comisi6n Interinstitucional.
 
Cuando se acumulan fondos suficientes para financiar otro pr6stamo

dado el twaafao del programa esto acontece mensualmente --
dicho
dinero se emplea para prestarlo de nuevo. 
La Tabla IV-! demuestra

la eficacia de este enfoque. 
Al finalizar el perfodo de rembolso

de los pr6stamos iniciales del programa (cinco aflos) 
se habrA

generado un total de casi 23.350 prestamos con el capital simiente

inicial. 
 Esta cifra representa 12.900 prestamos del programa HIG
original y otros 10.450 prfstamos generados por el fondo rotativo.

Desde luego, el fondo rotativo no se paraliza cuando llega a esta

cifra, sino que continuara financiando un programa continuado de
prestamos durante el plazo de 25 afios del prestamo HIG.
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ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA No. 3 
-- SOLUCIONES
 
PARA VIVIENDAS NUEVAS, VIVIWDA RURAL PILOTO 

Norma3 de Urbanizaci6n de Alternativa
 

Normas para la
 
Infraes tructura:
 

(i) aqua potable 


(ii) eliminaci6n de 

aquas servidas 


(iii) calles y 

veredas 


(iv) avenamiento 


(v) electricidad 


(vi) desechos 

s6lidos 


Actual Recomendaci6n 

de la FDD
 

Sin recomendaci6n 

especifica 


Simple letrina de 

foso 


Sin recomendaci6n 

especifica 


Sin recomendaci6n 

especifica 


Sin recomendaci6n 

especifica 


Sin recomendaci6n 

especifica 


Norman para el uso do la tierra:
 

LI) vaxq~ss y 
Ocs 


ablertas
 

(ii)circulaci6n 

(calles y

veredas) 


(iii) instalaciones 

comunitarias 


Zin rimda~~ 
s 

Sin recomendaci6n 

especifica 


Sin recomendaci6n 

especifica 


Alternativa
 

Sistema minimo usando
 
distribuci6n or
 
bomba(s) y caneria
 
hasta canillas que

sirven a 40-50
 
familas
 

Simple letrina de
 
foso
 

Desbroce, alineaci6n
 
y nivelaci6n
 

Sin recomendaci6n
 
especifica
 

Sin recomendaci6n
 
especifica
 

Sin recomendaci6n
 
especifica
 

Sin xec anari
 
rf.ca
pec5fica
 

Sistema minimo de
 
circulaci6n (25 por

ciento de la superfi
cie total de la tierri
 

1 m2/persona para pe
queno centro de usos
 
multiples (250 m2) que

ha de emplearse como
escuela, clinica m6dic
 y centro social y que
ha de construirse en
 
una parcela del lugar.
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Mejoras en la 

parcela: 

NThcleo de la vivienda Superestructura simi.
con cocina/comedor y 
 lar y letrina de
letrina de foso, 
 foso, construidas en
construido mediante 
 una parcela en un
m6todos de autoayuda 
 lugar dotado de agua
y con materiales locales 
 potable minima y
 
trazado de calles
 

Plan Financiero
 

Segfin se sefial6 previamente, la soluci6n para la vivienda
fisica y el plan financiero que se presentan en el Programa No. 3
del texto no estan al alcance econ6mico de los grupos-meta designados. 
 Se calcul6 un pago mensual por familia de 24,50 pesos dominicanos para el programa propuesto cuando, dependiendo de la regi6n,
se considera que los pagos maximos no deben exceder de 17 y 14
pesos dominicanos. Las mejoras adicionales hechas al lugar aumenta
rian au'n ma's 
a los pagos mensuales, llevandolos a aproximadamente
27-28 pesos dominicanos para parcelas entre 100 y 150 metros
cuadrados. 
 Estos c~lculos se basan en el modelo de disefo del
proyecto previamente presentado y en los siguientes costos estimados
 por unidad, normas para el uso de la tierra y condiciones de
 
financiaci6n:
 

d  densidad residencial bruta (personas/ha) 
 variable 

dependiente 
j = superficie de la parcela (m2) = variable dependiente 
f U pago mensual ($ dom./mes) = variable independiente 
e coasto de la tierra sin mejoras = dor. 0,50/m 2 

cl = costo de la infraestructura en el lugr * $ dora. 0,50 m2 
albi = costo de la superestructura de nucleo 

de la vivienda * $ dom. 1.200_/ 

2/ En el presente anflisis no se ha hecho modificaci6n alguna al
ntcleo de la vivienda propuesto por la FDD por cuanto se considere
que el costo global de 1.200 pesos dominicanos es realista para
los grupos-meta propuestos, aunque el tamafo (60 M2) probablemente es excesivo. 
 Si los costos de construcci6n por unidad
calculados resultan ser bajos en la prfctica, entonces sera
necesario reducir el tama~o del nucleo de la vivienda para poder
mantener la cifra de 1.200 pesos dominicanos.
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a4 c
Costo de las instalaciones comunitarias 
= $ dom. 000 
1  nfmero de personas per parcela 
= 7 personas/parcela 
h = pago inicial * 2 por ciento
 
I a 
 tasa de inter6s anual 
 = 8 por ciento
 
N = 
 perfodo de rembolso 
= 5 afos
 
ml = 
 porcentaje de la superficie total para espacios


abiertos 
 - 0,0 por ciento 
m2 0 
 cantidad de metros cuadrados de tierra usada para


instalaciones comunitarias por persona

p m 

= 1 m2/persona
porcentaje de la superficie total usada para fines
 
de circulacion 
= 25 por ciento 

Las condiciones de financiaci6n correspondientes al programa
se variaran con el prop6sito de proponer pagos mensuales que sean
econ6micamente asequibles para las familias-meta beneficiarias del
modificado conjunto de vivienda fisica. 
Se decidi6 arbitrariamente
fijar un periodo de rembolso de 20 afos y se permiti6 que las tasas
de interfs varien entre un 8 y un 16 por ciento. 
La Tabla IV-2
ilustra el efecto sobre la densidad y la superficie de las parcelas
como funci6n del pago mensual para diversas tasas de interis.
 

La tabla indica que para cada aumento de un lpor ciento en la
tasa de interes, los pagos mensuales aumentan 2 pesos dominicanos
 para el mismo conjunto fisico (presumiendo superficies de las parcelas de aproximadamente 100-150 metros cuadrados).
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ALTERNATIVAS PARA EL PROGRAMA No. 4 
-- SOLUCIONES PARA
VIVIEDNDAS NUEVAS, PROGRAMA PILOTO PARA VIVIENDAS MINIMAS 

Normas de Urbanizaci6n de Alternativa
 

Actual Recomendaci6n
de la FSJ 
 Alternati-va
 
Normas para la
 
Infraestructura:
 

(i) agua potable 
 Una canilla situada 
 Igual
 
en el fondo de cada
 
parcela
 

(ii) eliminaci6n 
 Ba~os pfblicos e 
 Igual
de aguas 
 instalaci6n de
servidas 
 retretes compar
tidos por 24
 
familias
 

(iii) calles y 
 Desbroce, alinea-
veredas Desbroce, alineaci6n y nivelaci6n 
 ci6n y nivelaci6n
 
con colocaci6n del

material de subbasf
 
y base de las ca
lles con cordones
 
de cemento armado
(iv) avenamiento 
 Sin recomendaci6n 
 Igual


especifica
 

(v) electricidad 
 De tres a siete 
 Igual

toma-corriente 

unidad seg'n el

por 

tipo; alumbrado 
P ccbl±
aL±o en lasCalles riPaicpales 

(vi) desechos Sin recomendaci6n Iquals 'lidos especifica
 

Normas para el 
uso de la tierra:
 

(i) parques y 
 Sin recomendaci6n

espacios abiertos 5 por ciento de la
especifica 
 superficie total
 

para pequefos espa
cios abiertos o
campos de juego
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(ii) circulaci6n 
 Aproximadamente


(calles y 
25 por ciento
 

un 40 por ciento

veradas)
 

(iii) instalaciones 
 Sin recomendaci6n
comunitarias 1 m2 por personaespecifica 
 para pequenos 
centros de propositos muiltiples
 
(250 M2 ) que hande usarse como es. 
cuelas, clLnicas 
m dicas y centros 
sociales
 

Mejoras en la 

parcela: Cinco tipos b~sicos 
 La misma superesdo modelos de vivien-
 tructura basica
des minimas en par-
 en Parcelas de
delas de 25-50 metros 100-125 metros
cuadrados. 
Las uni-
 cuadrados
dades pueden ser am- con un

conjunto de ligepliadas y mejoradas 
 ras mejoras del
por los beneficiarios 
 lugar y previsi6n
en consonancia con susnecesidades de cierto espacioy a medida abierto y pequefioique mejore su capacidad centros de prop6econ6mica 

sitos mfiltiples
 

Recamendaciones de Alternativa
 

Seg-in se sefal6 previamente en la parte principal del informe,
la soluci6n para la vivienda f~sica y el conjunto de condiciones de
financiaci6n propuestos por la Fundacion son facilmente asequibles
Para las familias-meta en el caso de pagos mensuales que oscilan
entre 10 y 15 pesos 
dominicanos. La zombinaci6n de alternativa,
con las ligras mejoasa reasueto del lugar y de las narzman paa el
=0 do I tAAWm, an M%&jzaj- pi Atwine~ mi 
 a eeon6micasienteAsq~~ sulef las =Cxlc do finmiaib'pago ±ni~c~al igual ar~gIzalemsal cero por ciento, tasa 
do interis del 5 parciento y perfodo de rembolso de 5 afos; luego se analizar& la misma
alternativa para tasas de interes que varlan entre el 8 y elpor ciento. 16Al igual que en casos anteriores 
para este analisis
se emplea el modelo del disefo del proyecto. Los parfmetros originales y de alternativa se definen como sigue:
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Descripci6n de la 
variable Simbolo 

Recomendaciones 
actuales de la Alternativa 
FSJ 

Densidad residen
cial bruta (varia
ble dependiente) d Sin recomendaci6n 350-400 pers./ha 

Superficie de laparcela (variable 
dependiente) 

j 25-50 m2 100-125 m2 

Pago mensual (variable indepen-
diente) 

f 10-15 $dom./mes Igual 

Costo de la tierra 
sin mejoras e $dom. 0,50 m2 Igual 

Costo de la infra
estructura en el 
lugar 

C1 $dom. 2,50/m 2 $dom. 300/ 2 

Costo de construc
ci6n de la unidad 
nucleo 

a1 $dom. 50/r 2 Igual 

Costos de conexi6n 
de la parcela 

a2 $dom. 100 Igual 

Costo de las ins
talaciones sanita-
rias compartidas 

al $dom. 150 Igual 

Costo de las ins
talaciones comu-
nitarias 

a4 Sdom. 0,00 Igual 

Superficie de la 
casa ni'cleo bI 20 m2 Igual 

Personas por
parcela i 6 personas/parcela Igual 

Parque y espacio
abierto mr 0 por ciento 5 por ciento 
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Instalaciones comu-
 m2 0,0 m2/persona 
 1,0 m2/persona

nitarias/persona
 

Circulaci6n 
 p 
 1- 40 por ciento 25 por ciento 

Pago inicial 
 h 0 por ciento Igual
 

Tasa de interes 
 I 5 por ciento Igual
 

Perlodo de rembolso 
 N 20 afos Igual
 

El modelo de disefio del proyecto indica que las nuevas normas
 
son faci.mente asequibles por las familias-meta (v~anse las columnas

del 5 por ciento en la tabla siguiente). 
 Por apenas 2 pesos domini
canos adicionales por mes, la superficie de la parcela puede aumen
tarse de los 25-50 metros cuadrados propuestos por la Fundaci6n a
 
mas de 100 metros cuadradoso 
 Se plantea entonces la interrogante
de cual ser! el efecto de diversas tasas de interes sobre los pagos

mensuales. 
 En la tabla siguiente (Tabla IV-3) se examina esta
 
cuesti6n.
 

De la tabla se desprende ficilmente que el incremento de las
 
tasas de interns producira un efecto sumamente adverso sobre las

soluciones de viviendas econ6micamente asequibles para las familias
meta. Excepci6n hecha de las tasas de inter6s del 5 y del 8 por

ciento, ninguna de las demos combinaciones "mis provechosas" cae 
dentro de la gama de pagos mensuales de 10 
a 15 pesos dominicanos.

Es &ste otro caso evidente en el que un pago mensual variable podria
 
ser beneficioso.
 

Con el prop6sito de ilustrar en el presente anflisis las
 
ventajas del empleo de una hipoteca de pagos variables, se presume

que a los beneficiarios del programa se cobrari una tasa de inter~s
 
del 14 por ciento. 
La tabla siguiente indica los parimetros de
 
este tipo de plan de pagos.
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Parametros de una Hipoteca de Pagos Variables, Correspondientes
 
a una Soluci6n de un Pago Uniforme de 23 Pesos Dominicanos
 

Mensuales; d- 350 Personas/Ha, y j= 114 m2
 

1 2 3 4 

Pago mensual ($ dom.) 
Tasa de interes anual (%) 
Periodo de rembolso (afos) 

13 

14 

20 

13 

14 

20 

13 

14 

25 

15 

14 

25 
Tasa de incremento del pago anual(%) 5 7 7 7 
Perlodo de incremento de los pagos (afos) 

Pago inicial 
10 

0 

20 

0 

25 

0 

15 

0 
Costo del capital por familia 
(S dom.) para pagos mensuales
do 23 pesos dominicanos 1850 1850 1850 1850 

Costo del capit-" por familia 
($ dom.) para pagos mensualesvariables 1336 1596 1747 1923 

Los resultados preliminares derivados de la tabla que antecede

indican que aun empleando una hipoteca de pagos variables, es dificil
 
generar el costo del capital por familia correspondiente a una
 
hipoteca de pagos mensuales uniformes de 23 pesos mensuales. Los
 
casos #1 y #2 -- presumiendo un pago mensual de 13 pesos domini
canos 
-- no generan capital suficiente. 
En el caso #3 se experi
menta con un periodo de rembolso extendido a 25 aijos. 
 Esta solu
ci6n tampoco es satisfactoria. Finalmente, en el caso #4 se
 
aumentan los pagos mensuales a 15 pesos dominicanos y se retiene
el perlodo de rembolso de 25 afios. El conjunto de vivienda fisica
 que se propone unicamente resulta econ 6micamente asequible para las
 
familias-meta si 
se adoptan estos cambios en las condiciones ori
ginales de financiaci6n (los pagos mensuales estfn ahora al.nivel 
mfximo permisible para la poblaci6n-meta).
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TABLA IV-1
 
Programa do Fluo de Fondos del Fondo Rotativo 
_ara
 

Iejoras de la Vivienda w
 

[ ~Pr t.Fnac 

ANO 

Prestamos oinsanciados COSTOS PAGOS MENSUALESTotal Pr at, Pr~stvmos TOTALES DEL AL FONDO ROTATIVIPrnsta- Prop. Financiado3 PROGRAMA GIV (miles $ dom.)
mos Fin. Procyr, 

...Fn
GIV Rotativo 

SALDO EN EL--FON 
IOTATIVO AL FINALIZAR 
EL PERIOPO (miles de 

0 

1 

2 

3 

2,803 

3,483 

4,310 

2,500 

2,500 

2,450 

303 

983 

1,860 

750.0 

750.0 

735.0 

92.2 

296.8 

559.5 

3,870.0 

3,054.0 

2,399.0 

1.7E4.0 
4 

5 

5,392 

7,351 

2,450 

3,000 

2,942 

4,351 

735.0 

900.0 

884.6 

1,307.3 

1,008.6 

187.0 

5-Year Total 
 23,339 12,900 
 10,439 
 3,870.0 
 3,140.4 
 187.0
 

Notas: 
 Con base en la opci6n del programa 1fo. 
2 
Fondo Rotativo para Mejoras de la Vivienda en
las zonas rurales de las Regiones Sud Central y Sudoccidental. 
Pristamos individuales
financiados con capital simiente de 3,87 millones de pesos dominicanos del programa GIV
durante el perfodo de rembolso para pr
6 stamos financiados inicialmente (5 anos).
 

Fuente: Elaboraci6n PADCO.
 



TABLA IV-2 

gUALDENPIDAD 
 COMO FUNCION
 

DE LA TASA DE INTERES * SUPERFICIE($ dom.) p/ha) DE LA PARCELAComo 
UNCTON DE LA TASA DE XNTERES *
 a= 10 12 14
8 
 16 
 I= 8 I0 12 
 14 16
 

10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
n.a. n.a.(11 n.a. n.a. ( n.a. n.a. n.a. n.a.12 265 1016 n.a.n.a. n.a. 190.9 44.7 n.a. n.a.13 n.a.181 n.a. n.a. n.a. 282.4 j n.a. n.a.14 n.a.138 250 719 n.a. n.a. 

15 
375.9 203.3 66.1 n.a. n.a.


111 181 (608 n.a. 
 n.a. 
 465.4 282.6 ( 16.2 n.a.

93
16 142 248 620 n.a. 


17 
556.9 361.9 205.1 77.7 n.a.
 n.a. 117 186 
 QE) n.a. 
 n.a. 441.2 274.6 
 28.118 
 n.a. 100 
 150 253 582 
 n.a. 520.5 344.1 200.8 
 83.1
19 n.a. 87 235 195 (E n.a. 599.8 413.6 262.3 D20 n.a. n.a. 107 159 262 n.a. n.a. 483.1 323.9 193.221 
 n.a. 134 206
n.a. 94 
 n.&. n.a. 
552.6 385.4 
 248.2
 

• Las cifras marcadas con un cfrculo se refieren a las combinaciones "m~s probablesde densidad y sUperficie de la p-rcela, para complementar el propuesto conjunto
para la vivienda flsica. 
Fuente: Elaboraci6n PADCO. 



TABLA IV-3
 

DENSIDAD COMO FUNCION 
 SUPERFICIE DE LA PARCELA COMO
 

PAGO 
 D: LA TASA DE INTERES

dOm. 1= 5 8 FUNCION DE LA TASA DE INTERES *10 12 14 16 I= 5 8 10 12 14 16 

- ---9 n.a.n.a.n.a. .a.n.a.n.a- - 16.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n a.
10 792 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 47.1 n.a. n.a. n.a.11 n.a. n.a.504 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 77.4 n.a.
12 n.a. n.a. n.a. n.a.504 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (ED n.a. n.a. n.a. n.a.13 n.a.292 690 
 n.a. n.a. n.a. 
 n.a. 138.0 54.8 n.a. 
 n.a. n.a.
14 n.a.
241 496 n.a. n.a. n.a.
n.a. 
 168.3 78.8 n.a. 
 n.a. n.a. n.a.
15 
 205 _ 
 690 n.a. n.a. n.a. 54.9 n.a.198.6 
 n.a. n.a.
 
16 
 179 317 
 515 n.a. n.a. 
 n.a. 228.9 126.6 
75.6 n.a.
17 n.a. n.a.
n.a. 268 
 410 714 n.a. n.a. 
 n.a. 150.5 96.3 52.8 n.a. 
 n.a.
18 
 n.a. 233 
 546 n.a. n.a.
19 n.a. 174.4 ( 70.9 n.a.
n.a. n.a.
206 292 442 . a
756 n.a. 
 n.a. 198.3 137.8 
 89.1 49.6 n.a.
20 
 n.a. 184 
 255 ( 
586 n.a. 
 n.a. 222.2 158.5
21 (ED 65.7 n.a.
n.a. n.a. 227 320 
 479 809 
 n.a. n.a. 179.2 125.4
22 81.8 45.9
 n.a. n.a. 
 204 281 
 404 634 
 n.a. n.a. 199.9 143.6 
 97.8 60.3
 n.a. n.a. 185
23 

250 6 521 
 n.a. 
 n.a. 220.7 161.8 6ij 74.624 n.a. n.a. n.a. 226 309 442 n.a. 
 n.a. n.a. 179.9 130.0 89.0
 
n.a. n.a. 
 n.a. 206 
 276 
 n.a.
n.a. n.a. 198.1 146.1
 

las cifras marcadas con un 
circulo se refieren a las combinaciones "m~s probables"
de densidad y superficie de la parcela, para complementar el propuesto conjunto
para la vivienda fisica.
 
Fuente: Elaboraci6n PATCO.
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ANEXO V
 

Situaci6n Econ6mica Actual y Tendencias Futuras /
 

A. Perspectivas Econ6micas
 

Con anterioridad al huracan "David" se anticipaba que la econo
mia dominicana registrarla en 1979 una tasa de crecimiento cercana
 
al 5-6 por ciento, en comparaci6n con el 2,3 por ciento registrado
 
en 1978. Calculos preliminares ahora indican que el PIB disminuir&
 
en mfs de un 2 pOr ciento. 
Afn se calcula que las exportaciones

incrementarfn un 15 por ciento, ascendiando a $ 775 millones. Sin
 
embargo, un aumento de $ 140 millones en el costo de las importa
ciones de petr6leo del pals contrarrestarA con exceso la totalidad
 
de este aumento. 
Este costo mayor del petr6leo mis las importa
ciones adicionales de alimentos y materiales requeridos para la

reconstrucci6n deberlan dar por resultado un deficit comercial de
 
unos $ 300 millones y un dfficit en las cuentas corrientes de
 
aproximadamente $ 500 millones. 
Con la asistencia internacional
 
ya recibida o prometida para 1979, la situaci6n de los pagos inter
nacionales del pals deberla quedar equilibrada. Primordialmente en
 
virtud de los muy marcados aumentos de los precios de los productos

derivados del petr6leo, se anticip6 que hacia fines de 1979 la tasa
 
de inflaci6n aumentarla a por lo menos un 15 por ciento.
 

La mayoria de los dafos sufridos a causa de los huracanes no
 
fueron de caricter permanente. 
Se espera que el sector industrial
 
logre recuperarae an un plaz= de varlos mesas. Las pirdidas a 
plazo corto de cultivos y aves de corral representan la mayor parte
de los $ 292 millones en dafos sufridos por el sector agrlcola. El 
Gobierno ya ha dado comienzo a la ejecuci6n de programas para 
reparar caminos, puentes , acueductos, escuelas, viviendas y el 
sistema de energla el'ctrica (ver la secci6 n Construcci6n). La
 

1/ Esta secci6n constituye una versi6n editada y abreviada de la
publicaci6n Foreign Economic Trends and Their Implications for
the United States, 
de la Comisi6n de Industria y Comercio, del
Departamento de Comercio de los EE.UU., diciembre de 1979.
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reparaci6n del sistema de energla elctrica, en particular los
 
proyectos hidroel'ctricos y el sistema de generaci6n y la red
de distribuci6n al Oeste de Santo Domingo, ha de entrafar considera
ble asistencia internacional.
 

No obstante, 1980 seguira siendo un afo de dificultades. Aun
si los precios mundiales del petr6leo quedasen al mismo nivel y
la Republica Dominicana mantuviese en 1980 los niveles-de importaci6n depetr6leo registrados en 1979, las erogaciones del pais en
este concepto ascenderfn a unos $ 410 millones, o sea, el doble
del monto correspondiente a 1978. 
 Mucho dependera del 6xito de los
esfuerzos de reconstrucci6n y de los precios mundiales de aquellos
productos basicos que representan las principales exportaciones de
 
la Repf'blica Dominicana.
 

B. 
Balanza Comercial y Palanza de Pagos 

En 1978, los ingresos en concepto de exportaciones disminuyeron

a $ 675,5 millones. 
Con anterioridad al huracin"David", se habla
calculado que en 1979 las exportaciones ascenderian a un total de
$ 865 millones, o sea, un aumento del 28 por ciento respecto de
1978. 
Los cflculos preliminares ahora indican que las exportaciones
ascenderin a $ 775 millones, es decir, $ 90 millones menos de loque se habla anticipado pero, no obstante, una suma aun mayor que
la que correspondi6 a 1978. Afortunadamente, el sector mineria,
que registr6 intensa actividad en 1979, casi no sufri6 dafo algunoduranto el huracan "Davidu. Se previ que el mayor aumento de losingresoas derivados do las exprtariones Provendri de los embaruesde ferzo-niquel y se calcula que dicho aumento ascenderi a 60unpor ciento, devengando la cifra sin precedentes de $ 120 millones.Los ingresos en concepto de oro y plata tambi&n se calcula que
ascenderfn al nivel sin precedente de $ 120 millones-9'. Previendose
 una merma del 27 por ciento en la producci6n de bauxita, se calcula
que los ingresos en este concepto serin de $ 17 millones, o sea,
 

una disminuci6n del 20 por ciento.
 

2/ Este cdculo se hizo antes de la calda del precio de la plata en
el mercado mundial.
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La mayor parte de la cosecha de azfcar de 1979 se habla
 

exportado antes de hacer impacto el huracan del 31 de agosto y la
Republica Dominicana, recurriendo a sus existencias en reserva, deberna estar en condiciones de llenar su cuota asignada al amparo del
Convenio Internacional sobre el Azdcar. 
En consecuencia, los
ingresos correspondientes 
a 'a exportaci6n de azicar y productos

de azu'car deberlan aumentar mas o menos un 
9 por ciento legando a
ser, de este modo, de $ 240 millones. 
 Puesto que la cosecha de
tabaco habla sido recogida y puesta en dep6sito antes de ocurrir

"David", los calculos de los ingresos derivados del tabaco siguen
siendo de $ 44 millones, ligeramente menos que en 1978.
 

De los principales productos dominicanos de exportaci6n, el
cafe es 
el que sufri6 los mayores dafios 
a causa del huracan "David".
Antes de producirse este huracan, se calcul6 que los ingresos en
concepto de cafe y de productos de cafe aumentarlan un 65 por ciento,
l1egando a la suma de $ 150 millones. Estimados indican que la
cosecha de cafe de 1979-80 sufri6 dafos equivalentes a un 20-25
 por ciento, 
a la vez que qued6 destruida una extensa porci6n de la
red de caminos en las zonas cafetaleras. 
 Por lo tanto, el c lculo
original de $ 150 millones en concepto de exportaciones de cafe y
productos de cafe, se redujo a $ 100 millones. 
Las 
zonas de cultivo
de cacao sufrieron menos dafos; 
 el cficulo original de los ingresos
devengados de la exportaci6n de cacao y productos de cacao s
6lo se
ha reducido en $ 10 millones, fijandose un ingreso de $ 80 millores
 para este producto. 
En vista de la anticipada escasez causada por
los huracanes, el Gobierno prohibi6 la exportaci6n de productos

alimenticios. 
Las instalaciones para la fabricacion de productos
de manufactura ligera sufrieron dafios graves pot lo que para 1979
 no se anticipan exportaciones significativas de tales productos.

Hasta agosto do 1979, las exportaciones de productos que no 
fueren
 oro, plata, niquel, bauxita, azficar, caf6, cacao y tabaco, hablan
 
ascendido a $ 51 millones.
 

El total de las importaciones durante 1978 ascendi6 a $ 859,2

millones, representando un ligero aumento 
(un 1%) respecto del afo
anterior. 
Las principales importaciones consistieron en petr6leo y
 



46 productos de petr6leo ($ 199 millones), maquinaria ($ 126,2 millones)
 
metales basicos y elaborados ($ 78,4 millones), vehiculos automotores ($ 66,6 millones), resinas plasticas y naturales ($ 41,1
millones), cereales ($ 39,6 millones), papel y productos de papel
($ 34,2 millones), aceites animales y vegetales ($ 30,8 millones),
productos farmaceuticos ($ 28,8 millones) y materiales y productos

textiles ($ 28,4 millones).
 

El calculo, hecho antes del huracan "David", del total de las
importaciones de la Republica Dominicana fue de 
$ 1.035.000.000,

un aumento del 20 por ciento respecto de 1978. La casi totalidad de
este aumento refleja un incremento de mas o menos $ 140 millones
del costo de las importaciones de petr6leo. 
A fin de cubrir un
dfficit de alimentos provocado por el huracan "David" y la tormenta
tropical "Frederick". se anticip6 que la Repblica Dominicana
 
tendria que importar alimentos por un monto adicional de $ 12 a 15
millones° 
 Otras importaciones para los trabajos de reconstruc'i6n,
 
mas los $ 12 a 15 millones adicionales para alimentos,probablemente

darfn lugar a que el costo total de las importaciones de la RepU'blica
Dominicana ascenders a $ 1.070 millones. 
Por lo tanto, ahora se
calcula que el deficit de la balanza comercial correspondiente a
 
1979 sera de cerca de $ 300 millones, en comparaci6n con los $ 185
millones registrados en 1978. 
Como resultado de este deterioro

de la cuenta comercial, el deficit en las cuentas corrientes del
pals,que previamente se habla estimado en $ 375 millones, ahora
 
aumentara a mas o menos $ 500 millones.
 

Sin embargo, gracias a la serie de pr6stamos, criditos y donativo internacionales concedidos despufs de "David", ha quedadoesencialmente resuelto el dficit global que la Republica Dominicana
tuvo en 1979 en su balanza de pagos. 
Antes de producitse el huracan
"David", se habla calculado que dicho d~ficit seria de poco menos
 
de $ 50 millones.
 

La Republica Dominicana continua imponiendo restricciones a las
importaciones con el prop6sito de conservar escasos recursos de
 
d6lares. 
En abril de 1979, el Presidente Guzman emitio una serie
de decretos por los que se prohibe durante dos afos la importaci6n
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de autom6viles de un valor f.o.b. mayor de 4.000 pesos dominicanos
 
y se suspende la importaci6n de una extensa lista de bienes de
 
consumo. 
En mayo, el Congreso dominicano aprob6 el pr~stamo de
 
$ 185 millones que el Gobierno habla negociado durante el mes de
 
diciembre con un consorcio internacional de bancos particulares,
 
prestamo Aste que se emple6 para cubrir el saldo del dificit en la
 
balanza de pagos del afo anterior, refinanciar pr~stamos de organis
mos estatales autonomos, garantizados por el Gobierno, as! 
como
 
para proporcionar capital de trabajo a estos organismos.
 

En 1978, la Repablica Dominicana tuvo un coeficiente del 
ser
vicio de la deuda (que se define como porcentaje de las exporta
ciones de bienes y servicios no atribuibles a factoresrequerido
 
para cubrir los pagos de amortizaci6n e intereses de la deuda a
 
largo plazo publica y pfiblicamente garantizada, rembolsable en
 
moneda extranjera) de cerca del 13 por ciento. Las erogaciones ac
tuales del Gobierno Central estfn incrementando ahora a un ritmo
 
acelerado, a la vez que estin disminuyendo los gastos de capital.

Se est~n buscando fuentes de financiamiento a largo plazo en con
diciones concesionarias para continuar los proyectos de capital
 
en ejecuci6n o programados para el futuro cercano. 
 Por lo tanto,


aumentara'
el coeficiente del servicio de la deuda probablemente/un poco en
 
un plazo intermedio a largo. 
Sin embargo, no se anticipa que los
 
pagos mayores del servicio de la deuda representarin dificultades de

financiaci6n para el pals en 
el curso de los pr6ximos afos. Durante
 
los primeros tres meses de 1979, la deuda pfiblica externa aument
 
un 7,4 por ciento llegando a ser de S 886 millones. Durante igual

pedrido, la deuda del fietior privado aumnt6 un 3F4 por ciento a
 
$ 444 mlones.
 

C. Inflaci6n
 

Principalmente como resultado de un afo agricola que produjo

cosechas abundantes y de la estabilidad de los precios de la energla,

la tasa de inflaci6n de la Repfblica Dominicana disminuy6 en 

al 3,6 por ciento. Este ario, 
las circunstancias no han sido tan
 

1978 
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favorables. 
En consecuencia, se anticipa queen 1979 la tasa de
inflaci6n llegar& a exceder el 15 por ciento hacia fines de dicho
afio,*lo cual representa un porcentaje ligeramente mis elevado que
al promedio del 13,9 por ciento registrado por el pals de 1974
 a 1977. 
Los precios mundiales del petr6leo son los qua mayorpresi6n ejercen sobre la tendencia ascendente del Indice de precios.En 1979, el Gobierno auvent6 el precio de la gasolina en un 87 porciento, fijfndolo en $ 1,85 por gal6n, y los precios de otrossubproductos del petr6leo tambin fueron aumentados en proporci6nmenor pero de todos modos significatjva. 
En abril, los precios del
cemento aumentaron un 28 por ciento y las tarifas de la energla
elictrica incrementaron un promedio-del 22 por ciento para el
sector domestico, un 16 por ciento para el sector comercial, un
13 por ciento para las plantas industriales grandes y un 11,5 por
ciento para las pequefias industrias. 
 Debido a la epidemia de fiebre
porcina africana que se produjo el afo pasado en la isla, los
precios de la carne aumentaron considerablemente 
a medida que disminuy6 la demanda de came porcina y aument6 la demanda de came
vacuna y de ayes de corral. 
Las tarifas de los transportes maritimos
tambien aumentaron. La transitoria escasez de alimentos causada
por el huracin "David" continuarf ejerciendo presi6n ascendente
sobre el Indice de precios al consumidor en la Republica Dominicana.
 

D. Distribuci6ndeInresos SalariesV Empleo 

Al iqual quaen la mayorla de los palses en vlas de dearrollo,
la 44 rbibAi do Ios i=_zr±san I f hUca Dw im zatjia

=~ zign =auje&=M. 
 Z2 So pw riaf I±flrpezzibal 18,5 par ci nto 

do la pub.ac±r..1
de I"a ±!zgrv tatalem, z emuria queel 10 por ciento superior devenga el 38,5 per ciento. rurante elprimer afio de su administraci6n, el Gobierno del Presidente Guzmin
adopt6 una serie de medidas quo favorecen la redistribuci6n de los
ingresos. 
 El salario minimo de empleados gubernamentales y de
trabajadores en empresas cuyo capital es superior a los S 10.000
fue aumentado un 56 por ciento a $ 125 mensuales. Todos los demostrabajadores gubernamentales quo ganan menos de S 300 por mes
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recibieron un aumento de salario del 10 per ciento y tambien se
incrementaron los haberes de retiro de los jubilados de la
administraci6n pfblica. 
Ademas, el salario minimo de $ 2,50 en las
zonas rurales fue aumentado a $ 3,50. 
La poblaci6n, que se espera
hacia fines de afo 1legar& a ser de 5,4 millones de habitantes,
continua acusando un crecimiento demografico relativamente rapido
del 2,9 par ciento. La capital, Santo Domingo y (en menor grado)
la ciudad de Santiago en el interior, generan una porci6n importante
del Ingreso Nacional, manteniendo una clase media numerosa y
crecienteo. 
La fuerza laboral esti integrada par mas o menos 1,4
millones de trabajadores de los cuales aproximadamente entre un
8 y 10 par ciento son miembros de sindicatos organizados° 
 Elhuracan "David" agrav6 la situaci6n del desempleo. Reconociendo la
magnitud de esta pfrdida de recursos humanos, el Gobierno declar6
que la generacion de empleos es una de sus prioridades mfs importantes, orintando, en este sentido, sus esfuerzos principales hacia
la creaci6n de empleos en las zonas rurales.
 

E, Construcci6n
 

A diferencia de lo que habla acontecido en 
los upltimos afos en
los que el sector puiblico absorbio la mayor parte de las actividades
en el sector de la construcci6n 
durante el primer semestre de 1979
fue el sector privado el que impuls6 el crecimiento hasta el punto
en el que la vieja proporci6n de 60/40 de erogaciones para la
construcci6n a favor del sector pfiblico comenz6 a inclinarse a favor
del secr Privado. Durante Us primaras cico msesa'Urgacu~n do 1979 las 
pamw.la C= r=m;t
-t 


que, do un nveZ
btas *1 

resultado quo *I total 
2 .da* A^ e , hubi..a dado per

del dinero gastado par el Gobierno parafines de construcci6n hubiera sido menos de la mitad de lo quo se
registr6 en 1978. Con anterioridad al huracin "David", hablan
continuado 
 las actividades gubernamentales 
en algunos de los viejos
proyectos pero, excepci6n hecha de la construcc±6n do clinicas
rurales y de caminos secundarios, no se hablan iniciado proyectos
 
nuevos importantes°
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Sin embargo, el huracin "David" modific6 significativamente

las perspectivas para 1979 y 1980 en el campo de la construcci6n.
 
E1 programa de reconstrucci6n a corto plazo, cuyo monto asciende
 
a $ 114 millones y cuya ejecuci6n fue anunciada por el Presidente

Guzman, entrafar& considerables erogaciones por parte del Gobierno
 
para fines de construcci6n. Cincuenta y dos puentes fueron total
 
o parcialmente destruidos y se requerir~n de 2 a 6 meseq para

repararlos a un costo de $ 10 millones. 
Se calcula que los dafos

causados a caminos tambien ascienden a $ 10 millones, habiendo sido

seriamente afectados 2.500 kil6metros de caminos secundarios.
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ANEXO ESTADISTICO
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TABLA I-i
 
ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y DEL ESTADO CIVIL a/
 

1920-1980
 

Pobla- Creci-
 Tasa Bruta Tasa Bruta Tasa Mor- Tasa 
 Migraci6n
cion 
 miento Natalidad Mortalidad talidad Creci- Neta (en
Afo (en miles) anual (por mil) 
 (pot mil) Infantil miento miles)
 
e-
Rf8m (por mil) nat.(%)
 

1920 b/ 905.1
 
1920-35 
 3.4
 
1935 V/ 1,494.5
 
1935-50 
 2.4
 
1950 b/ 2,135.8

1951 2,209.9 
 41.4 10.0 79.0 3.2 
 -1.1
1952 2,289.4 
 42.2 10.1 78.7 3.2 -1.5
1953 2,371.8 
 41.5 9.0 
 74.2 3.3 -1.51954 2,457.? 
 43.9 8.8 68.3 3.5 
 -0.5
1955 2,545.7 
 41.6 
 9.1 73.8 
 3.3 4.7
1956 2,637.3 
 40.6 9.1 
 77.3 3.2 -1.9
1957 2,732.3 
 40.9 8.6 
 74.8 3.2 
 -2.5
1958 2,830.6 
 42.0 
 8.4 76.3 
 3.4 8.6
1959 2,932.5 
 39.8 10.5 
 113.2 2.9 
 1.6
1950-60 
 3.6
1960 b/ 3,047.1 
 36.8 
 9.0 100.6 
 2.6 -1.7
1961 3,128.0 
 32.6 8.4 
 102.3, 2.4 
 -7.9
1962 3,220.6 
 33.1 6.9 
 79.5 
 2.6 -6.7
1963 3,316.0 
 33.2 
 6.8 81.3 
 2.6 -0.9
1964 3,414.z 
 33.8 6.7 
 79.0 2.7 -11.2
1965 3,515.3 
 30.4 5.9 
 72.7 2.5 
 -2.3
1966 3,619.4 
 34.9 
 7.4 81.1 
 2.8 -9.7
1.967 3,726.5 36.5 7.9 80.4 2.9 -12.7
1968 3,836.9 
 35.6 7.3 72.6 2.8 
 -16.7
1969 3,950.5 
 39.2 
 6.9 61.9 3.2 -16.4
1960-70 
 2.8
1970 b/ 4,006.4 
 47.5 13.5 
 102.6 
 3.4 -9.4
1971 4,181.6 38.8 6.0 
 48.8 3.3
1972 4,304.9 41.2 6.4 

-5.6 
49.2 3.5 
 -6.0
1973 4,431.T 46.8 6.0 38.6 4.1 -2.71974 4,562.3 
 36.4 5.8 4.6 
 3.1 -15.:
1975 4,696.8 
 34.4 5.4 43.5... 2.9 -9.;

190-75 
 3.2 
1976 4,935.2 35.0 
 5.2 39.4 3.0 -11.1
19T7 4,977.7 
 5.0 
 -18.9
1978 5,124.4 
1979 5,275.4 
1980 5,430.9 
1975-80 
 2.9
 

a/ Las tasas de natalidad mortalidad se basan en datos de registros y.
han sido subestimadas mas o menos en un 20 y 40 por ciento, respectivamenteo 
 Los datos mis elevados de la tasa de natalidad para 1969-70
obedecen a mejores procedimientos para el registro.
 

b/ Cifras del Censo
 
Fuente: 
 Oficina Nacional de Estadistica, cifras y provecciones del Censo.
 



TABLA 1-2 

Distribuci6n de la Poblaci6n por Edad y Sexo
 

Grupos de 
Edades Total 

1950 
Hpmbr. 

1950, 1960, 1970 y 1980 
(en miles) 

1960 
Muj. Total Hombr. Muj. Total 

1970 
Hombr. MuJ. Tots! 

0 - 4 345.9 189.4 186.5 559.7 283.0 276.7 680.6 343.9 336.7 923.2 
5 - 9 297.7 150.7 147.0 487.3 246.6 .240.7 656.6 330.5 326.1 887.9 

10  14 276.8 141.6 135.2 393.9 203.5 190.4 567.2 285.0 282.2 771.2 
15 - 19 225.7 101.5 124.2 286.1 133.2 152.9 447.6 211.9 252.7 605.6 
20 - 24 214.4 105.2 109.2 256.7 121.4 135.3 328.7 156.1 172.6 445 .4 
25 - 29 156.8 71.b 79.2 213.2 104.0 .109.2 244.9 116.6 128.3 331.3 
30 - 34 119.6 59.6 60.0 187.4 94.7 92.7 210.2 104.4 105.3 285.1 
35  39 115.6 60.1 55.5 151.2 77.5 73.7 206.4 102.4 104.0 279.7 
"40 - 44 90.8 47.8 43.0 123.0 65.9 58.0 173.0 91.4 81.6 236.2 
45 - 49 67.2 36.6 30.6 96.4 51.7 44.7 121.1 63.1 58.0 165.6 
50 - 54 59.6 30.7 28.9 89.0 47.1 41.9 108.2 58.1 50.1 Ih6o6 
55  59 35.9 21.0 14.9 50.8 28.9 21.9 64.3 35.0 29.3 86.9 
60 - 64 38.5 19.7 18.8 61.0 32.4 28.6 72.7 98.2 34.5 97.8 
65 and over 61.3 29.2 32.1 90.5 45.9 44.6 124.9 62.4 62.5 168.4 

Total 2,135.8 1_070..l 1,065.1 3,047.1 1,535.8 1;511.3 .4006.4 1;999.0 2,007.5 5,430.9 

Fuente: Oficina Nacional dd Estadistica, cifras y proyecciones del Censo,
 

Lii 
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TABLA 1-3
 

Poblaci6n por Zonas Urbanas y Rurales
 

Pobla- Poblaci6n Ur-
 Poblaci6n Rural
 

A*o ci6n * bana -%Fe • 
 % de

total T Pobl
Total Total Poblaci6n Total
 

1920 894,665 148,894 16.6 
 745,771 83.4
 

3.4 6.0 
 3.3 
1935 1,4T79,9417 
 266,565 18.0 1,212,852 82.0
 

2.4 
 4.3 2.0
 
1950 2,135,872 . 508,408 23.8 1,627,464 76.2
 

3.6 
 6.1 
 2.7
 
1960 3,04T7,070 922,090 30.3 
 2,124,980 69.7
 

2.9 
 5.8 
 1.2
 
1970 4,006,405 1,595,235 39.8 2,413,170 60.2 

3.2 5.9 1.3
 
1975 4,696,T93 2,128,561 45.3 2,568,232 54.7 

2.9 
 5.3 
 0.8
 
1980 5,430,879 2,751,923 50.7 2,678,956 49.3
 

• Tasa de increamento anual compuesta
 

Fumte: Oficina 3t-tadijstic-Zacional, datos y proyecciones del Censo.
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TABLA 1-4
 
Saldos Migratorios Acumulativos Por Provincla
 

1970
 

Migraci6n Neta Acumulativa
 
Provincia No. de Personas % de la Pobla 

Distrito Nacional 327,1425 41.8

Azua -31,213 -3.1.3
 
BahoFuco -4,385 -6.6
 
Barabona -16,315 
 -13.3
DaJab6n 1,304 2.7 
Duarte -29,546 -13.6
 
El Seibo -20,651 -14.0
 
Eupaillist -44,1114 -24.7
 
Independenc a -3,005 
 -8.7

La Altagracia -7,085 -7.8 
La Estrelleta (Elas Pifla) -6,970 
 -11.9
 
La Romana 11,812 21.8
 
La Vega -34,211 -10.8
 
Maria Trinidad Sinchez 3,993 4.5
 
Monte Cristi -5,T47 
 -7.9 
Pedernales 6,095 
 50.1
 
Peravia -29,414 
 -19.2
 
Puerto Plata -51,209 -22.3
Salcedo -18,490 -17.8 
Saman -2,854 -5.3
Sinchez Ramirez 1,005 1.0
 
San Crist6bal 5.509 
 1.8
 
San Juan -23,454 -11.3
 
San Pedro do Macoris -4,680 -4.6
 
Santiawo -33,768 -8.3

Santiago Rodriguez -17,247 
 -72.1

Valverde 7,215 9.7 

2 0 0 

a En caso de saldo positivo, el porcentaje se calcula sobre la base
de la poblacion residente; en caso de saldo negativo, el porcentaje

se calcula sobre la base de la poblaci6n nacida en la provincia.
 

Fuente: Ofi.cina Estadistica Nacional - Censo de 1970.
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TABLA I-5 

Poblaci6n Econ6micamente Activa. Empleados v Desempleados,
 
nor Sexo v Residenpiaa 

Poblaci6n 
Econ6mica-
mente Ac-
tiva(miles) 

Empleados
Miles de Pobl. 

Econ6m. 
Activa 

Miles 
% dePobl. 

, 
Activa 

Total 1,239.1 941.5 76.0 297.6 24.0 
Hombres 920.2 715.2 77.7 205.0 22.3 
Mujeres 318.9 226.4 71.0 92.5 29.0 

Urbanos 483.3 368.0 76.1 115.3 23.9 

Hombres 330.3 255.0 77.2 75.3 22.8 
Mujeres 153.0 113.0 73.9 40.0 26.1 

Rurales 755.8 573.5 75.9 182.2 24.1 
Hombres 589.9 460.1 78.0 129.7 22.0 
Mujeres 165.9 113.4 68.4 52.5 31.6 

a/ Las pequefias diferencias se deben a que se redondearon las cifras.
 

Fuente: Oficina Estadistica Nacional 
- Censo de 1970 
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TABLA 1-6 
Poblaci~n Econ6micamente Activa. por Sectores. 

por Zonas Urbanas V Zonas Rurales
 

1970
 

Total 0onas 'Urbanas 9na- urales 
Miles % Miles 
 % Miles
 

Agricultura, Silvi
cultura y pesca

Mineria y can- 549.3 44.3 46.7 9.7 502.6 66.5 
teras 0.8 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
 

Industria 
Manuf. 101.0 8.2 50.6 10.5 50.4 6.7 

Electricidad, gasagua 
 1.7 0.1 1.4 0.3 0.3 
 0 
Construici6n 
 28.5 2.3 23.5 4.8 5.0 0.7 
Comercio 77.1 6.2 56.3 11.6 20.8 2.8
 
Transprtes, almacenes y comunicaciones 3.3 3.5 30.9 6.4 12.4 1.6 
Banca,seguros,bienes
 

pre3tados
ralces y servicios

a empresas 
 20.1
comerciales 1.6 16.2 39 
33 . 

Gobierno y otros 
 153.9 12.4 125.0 25.9 28.9 3.8servicios 

Activ,',dades sin definici6r' adecuada a/ 263.4 21.3 132.3 27.4 131.1 17.3 

et:Of22.1 100.0 48 1000 75. o 

a/ Cifras ajustadas. 

Puente: Oficina Estadistica Nacional -Censo de 1970. 
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TABLA - 1- 7 
Poblaci6n Econ6micamente Activa, Empleados y
 

Desempleados. por Edad
 

Grupos de Poblaci6n Econ6mica-

Edades 
 mente Activa 
 Em leados Desemleados


Miles % del 
 Mils % pob. miles po.
total 
 eone ac. ecMnl ac,
 

10 - 14 
 105.P 8.5 69.1 65.3 36.7 
 34.7
 

15 - 19 169.8 13.7 
 117.4 69.1 
 52.4 30.8 

20 - 24 
 178.6 14.4 134.4 75.3 
 44.2 24.7
 

25 - 29 
 143.9 11.6 112.3 78.0 
 31.6 22.0
 

30 - 34 
 129.0 10.4 104.4 80.9 24.6 19.1
 

35 - 39 124.6 10.1 99.3 79.7 
 25.3 20.3
 

4o0 - 44 104.7 8.5 83.6 79.8 21.1 20.2
 
45 - ,9 74.8 6.0 60.o 80.2 
 14.8 19.8
 

50 - 54 66.9 5.4 51.9 77.6 15.0 22.4
 
55 
 - 59 39.4 3.2 31.0 78.7 8.4 21.3
 
60 - 64 42.7 3.4 32.3 75.6 10.4 
 24.4 
65 + 58.9 4.8 45.8 77.8 13.1 22.2 

Total 1.23, . 100.0 941.5 76.o 297.6 24.o 

Fuente: Oficina Estadistica Nacional 
- Censo de 1970. 
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TABLA 1-8 
Personas Empleadas. por Horas Semanales de Trabajo v Sexo 

Santo Domingo 

1977/78 

Numero de 
 Porcentales
Empleados 
 De los cuales con horas semanales
(Miles) de trabajoe 9 
Sin espe

Q-1-4- IL22 0-39 cificar
40 -

Total 274.5 3.3 6.8 11.2 74.3 
 4.4
 

Hombres 
 188.6 2.1 3.9 8.8 81.5 3.7 

Mujeres 
 85.9 5.8 13.1 16.4 58.6 6.1 

Fuente: 
 Oficina Estadistica Nacional 
-
 Encuesta de la Situaci6oi lei
Empleo en Santo Domingo, agosto de 1977 
- enero de 1978.
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TABLA 1-9
 
Niveles de Ingyreso Mensual de Personas Empleadas
 

2or Sexo
 
Santo Dominao.
 

1977/78
 

Empleados Hombres 
Mujeres
 

N~mero de personas(miles) 
 2T4.5 188.6 
 85.9
 

De las cuales con ingresos
 
mensuales de $ dom.......
 
a $ dom.
 
(porcentajes)
 

o-4
9 17.4 
 8.8 36.2
 

50-99 
 24.1 23.0 26.4 

100-199 
 39.0 45.0 
 25.7
 

200-499 
 13.9 iT.8 5.4 

500-999 
 1.2 1-.5 0.2
 

1,000 + 
 0.2 0.3 0
 

Sin especificar 
 4.2 3.6 
 6.1
 

Fuente: 
Oficina Estadistica Nacional 
- Encue.-ta de la Situaci6n
del Empleo en Santo Domingo, agosto de 1977 
- enero de 1978. 
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TABLA 1-10
 
Personas Empleadas. por Ingreso Mensual y Horas Semanales de Trabaj4
 

Santo Domingo
 

1977/78
 

NUmero de 
 (Porcentajes)
Empleados.
 
(miles) 
 De los cuales con horas se-
manalns de trabajo de Sin espe-
Siar
 

0-14 15-29 30-39 
 40 cificar
 

Total 
 274.5 
 3.3 6.8 11.2 74.3 .
 
De las cuales con
 
ingresos mensuales
 
de $ dom. .°.. a 

47.8 14.3 16.818.1 50.8 

66.0 2.1 9.7 13.1 75.1 

106.9 0.8 2.6 10.7 85.9 

38.1 0 2.1 6.3 91.6 

3.0 
 0 0 6.7 93.3
 

0.6 0 0 
 0 100.0
 

Sin especificar 12.1 . 

Fuente: Oficina Estadistica Nacional 
- Encuesta de la Situaci6n del
Empleo en Santo Domingo, agosto de 1977 - enern Aa lQ7Q 
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TABLA I-l
 

Desempleo Manifiesto. ot Provincias
 

1970
 

DESEMPLEO
 
(% de la Poblaci6n
 
Econ6micamente Activa)
 

Distrito Nacional 
 25.2 1/Azua 

20.0


Bahoruco 

24.4
Barahona 

26.6 

DaJab6n 
 20.6
Duarte 

22.2
El Seibo 
 19.6
Espaillat 

23.2
Independencia 


La Altagracia 28.7
 

La Estrelleta (Elias Pifia) 
17.8
 
23.8
La Romana 
 21.4
 

La Vega 
 2.
Maria Trinidad Sinchez 2 .3
Monte Cristi 
 25.9
Pedernales 

29.2


Peravia 

21.8
Puerto Plata 
 27.7
Salcedo 

30.6
Stman 

214.3
Sanchez Ramirez 
 21.8
San Crist6bal 
 29.4
San Juan 
 22.7
San Pedro de Macoris 
 16.8
Santiago 

Santiago Rodriguez 22.7 
20.3
Valve:de 

23.0
 

24.1
 

a/ C~lculo
 

Fuente: ONAPLA: 
 Apuntes para el desarrollo-de una estrategia global de empleos en la Repiblica Dominicana (con base en
cifras ineditas del Censo).
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TABLA 1-12 
Poblaci6n Econ6micamente Activa. Empleada y Desempleada,
 

por Sexo v por Edad 

Sant-o Mmingo 

1977/78 
iyobl. Eco--
n6micamente 
Activa 

Empleados 
% de,pob.
econm, 

Desempleados 
% depobeconom. 

(miles) Miles ctiva_activa Miles ctivaactiva 
Total 362.2 274.5 75.8 87.7 24.2 

Hombres 237.2 188.6 79.5 48.6 20.5 
Mujeres 125.0 85.9 68.7 39.1 31.3 

Edad 15-19 51.3 30.5 59.5 20.8 40.5 
HomL, -s 33.3 22.7 68.2 10.6 31.8 
Mujeres 18.0 7.8 43.3 10.2 56.7 

Edad 20-24 79.9 48.o 6o.1 31.9 39.9 
Hombres 49.2 31.3 63.6 17.9 36.4 
Mujeres 30.7 16.7 54.4 14.0 45.6 

Edad 25-54 208.1 175.8 84.5 32.3 15.5 
Hombres 136.9 119.2 87.1 17.7 12.9 
Mujeres 71.2 56.6 79.5 14.6 20.5 

Edad 55+ 22.9 20.3 88.6 2.6 11.4 
Hombres 17.9 15.5 86.6 2.4 13.-
Mujers 5. CO .4.8 96.o 0.2 

a/ Las pequefas diferencias se deben a que se redondearon las cifras.
 
Fuente: 
 Oficina Estadistica Nacional - Encuesta de la Sitaci6n del
Empleo en Santo Domingo, agosto de 1977 - enero de 1978.
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TABLA 1-13 
Personas Empleadas por Sexo y por Sector de Actividad Econ6mica 

Santo Domingo
 

.1977/78.
 

TOTAL 
 HOMBRES MUJERES
 
Miles % Miles % Miles
 

Agricultura, Bilvi
cultura, caza y 0.8 0.3 
 0.8 0.4 0 0 
pesca
 
Minerla y canteras 0.6 0.2 
 0.6 0.3 0 0 
Industria Manuf° 
 48.T 17.7 39.7 21.1 9.0 10.5 
Electricidad, gas
 
y agua 
 4.4 1.6 3.8 2.0 0.6 0.7 
Construcci6n 
 20.9 7.6 20.7 11.0 0.2 0.2
 

Comercio (ncl.

restaurantes) 66.9 
 24.4 46.6 24.7 20.3 23.6
 

Transportes y

almacenamiento 
 16.0 5.8 15.0 8.0 1.0 1.2 
Servicios financieros 6.2 2.3 4.2 2.2 2.0 2.3
 

Otros servicios 103.0 37.5 54.0 28.6 49.0 57.1 

Sin especificar 7.0 
 2.6 3.2 1.7 3.8 4.4
 

Total 274.5 100.0 188.6 100.0 
 100.o
 

Fuentm: Oficina Etadistica Nacional - Encuesta de la Situaci6n delXmpleo en Santo Domingo, aaosto do 1977 - enero de 1978.
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TABLA 1-14 
Personas Empleadas. por Actividad Individual v Sexo
 

Santo -Domingo
 

1977/78
 

Total 
 Hombres 
 Mujeres
 
Miles % Miles % Miles % 

Empleador 1.6 0.6 1. 0.7 0.2 0.2 
Trabajo porcuenta propia 82.3 30.0 56.2 29.8 26.1 30.4 
Asalariados 183.6 66.9 127.8 67.8 55.8 65.0 
Trab. familiares 6.6 2.4 3.0 1.6 3.6 4.2 
Sin especificar 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 

Total 274.5 100.0 188.6 1Q0J0 85.9 100.0 

Fuente: 
 Oficina Estadistica Nacional 
- Encuesta de la Sitaci6n del
Empleo en Santo Domingo, agosto de 1977 - enero de 1978.
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TABLA 1-15 

Tasas de .Mortalidadpor Edades
 

1974
 

(tasa por 1.000)
 

Pas conside- Zonas 
 Zonas
Grupo de Edad 
 rado en con- Urbanas Rurales
 
junto 

-1 103.8 73.9 127.9
 

1 - 4 16.8 15.0 19.6 
5 - 9 4.7 3.6 5.4 

10 - 14 2.0 2.0 2.1 

15 - 19 2.6 
 2.3 2.9 

20 - 24 3.7 2.4 4.0 

25 - 29 4.0 3.7 4.9
 
30 - 34 .7 4.5 5.0 

30 - 39 4.9 4.6 5.0 

40 - 44 5.2 4.5 6.0
 

45 - 49 7.8 4.9 13.4
 

50 - 54 
 10.6 
 8.5 13.6 

55 - 59 15.7 13.7 17.8 

10 a 13.9 15.3 12.7 

65 - 69 44.1 37.3 51.9 

70 - T4 65.0 48.3 75.7
 

75 + 141.2 132.9 
 148.3
 

Fuente: Encuesta "Diagnos", Secretaria de Salud Pfiblica y Asistencia Social,
 
julio de 1974.
 



67 

TABLA 1-16 
Diez Causas Princivales de Muerte
 

1970 y 1977-a/
 
(tasapor cada 100.000
 

...	 NFERMEDAD , 1970 1977 

Senectud y causas sin definici6n precisa 	 243.2 197.0
 
Enfermedades infecciosas y parasiticas 
 95.7 71.6 
Causas relacionadas con la mortalidad prenatal 
 58.4 38.0
 
Enfermedades del sistema circulatorio 
 43.0 42.9
 

Enfermedades del sistema respiratorio 
 37.8 35.8 
Accidentes, envenenamientos y violencia 
 35.6 35.6 
Otras enfermedades 
 26.3 28.3 
Tumores (neoplasmas) 
 22.2 23.3
 
Enfermedades 	de glindulas endocrinas,
 
metabolismo y nutrici6n
 

16.4 16.7 
Enfermedades del aparato digestivo 
 12.8 13.2 

a/ 	 El an Lisis de la mortalidad as limitado pox al hecho do quo apro
zi4madinnte .75 doal per c=int todas las muertas rqgstradam an la 
UPApflica Dm±unicana no cuantan- co crtifleaci6n aJdica. Bn cnsme.

cuencia, mis del 50 par ciento de las muertem reg.traCaa en 01' Censo 
de 1970 se incluyeron en la Categorla do "Senectud y Causas sin 
Definici6n Precisa".° 

Puente: Secretarla de Estado de Salud Pblica y Asistencia Social,
 
Divisi6n de Estadisttcas.
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TABLA I- 17
 

Perfil Educacional de la Poblaci6n
 

1978
 

_Pic' entode la blaci6n 
Grupo Sin instruc- Con educa- Con educa- Con educaci6n 

de ci6n alguna ci6n pri- ci6n inter- universitaria 
Edad a/ maria media y se

cundaria 

5-9 49 37 
1o-14 21 68 6 
15-19 19 50 23 1 
20-214 18 52 19 3 
25-29 21 53 15 2 
35-39 30 49 11 2 
45-49 49 39 9 1 
55-59 44 32 9 1 

a/ 	No se dispone de estimados para los grupos de edades de 30-34; 40-44
 

y 50-54
 

Fuente: 	Secretarla de Estado de Educacirn - Situaci6n de la Educaci6n 
Dominicana; Perspectivas y Propuestas, octubre de 1979. 
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TABLA 1-18 
Matricula en las Escuelas Primarias y Secundarias
 

1961-1976
 

(en miles)
 

Ensefanza Primaria 
 Ensefanza Secundaria
 
Total Urbana Rural General a/ Tbcnica Formaci6n de
 

maestros
 
1961-62 509.9 144.7 365.2 28.1 
 ... 0.3 
1962-63 489.5 151.5 338.0 32.7 ... 0.3 
1963-64 452.1 158.0 294.1 42.8 ... 0.4 
1964-65 516.1 171.6 344.5 50.6 ... 0.4 
1965-66 557.3 185.1 372.2 56.3 ... 0.4 
1966-67 584.8 206.9 377.9 67.5 1.8 0.4 
196T-68 649.1 238.9 41o.2 76.1 2.5 0.5 

1968-69 
 685.6 257.4 428.1 87.9 2.1 0.6 

1969-70 726.4 278.3 448.1 9T.5 6.6 0.5
 

1970-71 
 764.5 294.1 470.4 113.6 3.2 0.6 

1971-72 820.2 329.5 490.7 126.8 3.6 0.6 
1972-73 833.4 343.6 489.8 132.5 4.6 0.7 

1973-74 837.0 348.4 488.6 135.8 ... 0.8 

197T4-75 867.6 365.7 501.9 171.2 7. 1.1 

1975-76 90. 313.6 R.9 180.1 5.3 1. 

a/ Inclusive el nivel intermedio
 

Fuente: Secretarfa de Estado de Educaci6n/Oficina Nacional de Estadistica:
 
Repfblica Dominicana en*Cifras. 1978.
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TABLA 1-19 


Alcance del Sistema Educacional*
 

.io- 61 1965-66 1970-71 Tasa do Desarro1975-T6 lo (%)
Poblaci n. 5 a 14 afios 4/ 11,052.0 1,24-0.9 1,1_t _ 35Matricua primaria a/ 502.6 557.3 764.5 903.5 4.o
 
Alcance en % c5 7.0 53.0 62.o 61.2
 
Poblaci.n15 
a 19 afios a/26.1 357.0 453.0 539.2 4.3
Matricu a secundaria a/ 30.6 C6.3 
 113.6 180.1 12.5
 
Alcance en % L/ ti.0 
 16.o 23.0 33.4 

Poblacion20 a 29 afios a/ 469.9 530.0 580.9 633.8 b/ 2.3 
matricul.a universitaria a/ 3.4 7.1 23.5 36.0 b/Alcance en % L/ 0.7 1.3 .0 

19.9 
5.T
 

b/a/ En milesPara 1973-1974 
c/ Estudiantes matriculados como porcentaje de la poblaci6n en el grupo de edad especificado
* Las cifras del alcance son aproximadas, con base en la informaci6n disponible sobre la poblaci6n. 
La distribuci6n por edades de los estudiantes primarios normalmente es de 6 a
12 afios; de estudiantes secundarios, la distribuci6n es de 13 a 18 afios.
Fuente: 
 Oficina Nacional de Estadistica; Secretarla de Estado de Educaci6n.
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TABLA 1-20 
Tasas do Retenci6n en la Ensefianza Primaria 

1960 - 1973
(% de estudiantes que ingresaron al 10 grado y completaron el 

6 grado) 

Total Urbanos 
 Rurales
 
1960161 - 1965/66 9.8 
 33.4 
 3.1
 

1961/62 - 1966/6T 11.9 39.0 3.9 
1962/63 - 1967/68 13.5 
 40.6 
 4.9
 
1963/64 - 1968/69 15.0 
 43.4 
 6.0
 
19641/65 - 1969/70 17.1 
 43.4 
 7.1
 

1965/66 - 1970/71 17.4 45.6 7.5 
1966/67 - 1971/72 20.9 
 52.2 9.5
 

1967/68 - 1972/73 
 18.6 
 50.6 
 8.5
 

Fuente: 
 Secretarla de Estado do Educaci6n, Departamento de Estadistica
 



TABLA 1-21
 
Poblaci6n de 15y m&s afios de edad por situaci6n de empleo y nivel de educaci6n
 

Santo Domingo
 

1977/78
 

Poblaci6n 
 Poblaci6n Econ6 micamente Activa 
 Poblaci6n
 
-- Total 
 E Desempleados Inactiva
Miles 
 % Miles -% Miles % Miles % Miles %
 

Total 
 6hi1. 100.0 362.2 
 100.0 
 Z4.5 100.0 
 1800.0 
 2 100.0

Ensefianza primaria(Grados 1-6) 
255.0 39.7 146.3 10.4 118.8 43.3 27.5 
 31. 103.7 38.9
de los que: hasta 3er. grado 79.5 12. 39.9 11.0 33.7 12.3 6.2 7.1 39.6 14.2 
Ensefianza intermedia 
 126.8 19.8 71.9 19.9 55.1 20.2 16.5 18.8 54.9 19.6
 
(grados 1-2)
 
Ensefianza secundaria (Io
 - 40) 112.7 22.2 82.1 22.7 52.0 18.9 40.1 34.3 
 60.6 21.7
de los que:hasta 2do. grado 
 67.2 10.1 32.5 9.0 21.1 T-7 11.1 13.0 34.7 12.4 

Ensefianza terciaria (grados 1-6)34.5 5.1h 21.0 6.6 
 16.1. 6.o 7.6 8.7 10.5 3.8de los que:hasto 3er grado 
 21.9 3.'. 1h.0 3.9 8.2 3.0 
 5.8 6.6 7.9 
 2.8
 

Analfabetos 
 56.8 8.9 23.3 6.4 19.1 6.9 
 4.2 4.8 33.5 12.0 

Sin especificar 
 25.9 4.0 11.6 4.0 12.8 h.7 1.8 2.0 11.3 4.0
 

Fuente: 
 Oficina Nacional do Estadistica - Encuesta de la Situaci6n del Empleo en Santo

Domingo  agosto de 19 7 7-enero de 1978.
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TABLA 1-22
 
Poblaci6n.de 15 y mfis afios de edad. por nivel de instrucci6n y sexc
 

Santo Domingo
 

1977/78
 

Total 
 -Hombres 
 . Muieres
 
Miles % Miles % Miles % 

TOtal 
Enrefanza primaria (grados 1-6) 

641.7 
255.0 

100.0 
39.7 

298.2 
121.2 

100.0 
40.6 

343. 
133.8 

100.0 
39.0 

de los que hasta 3 er.grado 

Snsefanza intermedia (grados 

79.5 

1-2126.8 

12.4 

3.9.8 

30.7 

67.0 

10.3 

22.5 

48.8 

5-.8 

14.2 

17.4 
Ensefanza secundaria(grados 1-4) 142.7de los que hasta 2do.grado 67.2 

2c.2 
10.4 

62.6 
28.9 

21.0 
9.7 

80.1 
38.3 

23.3 
11.1 

Ensefanza terciaria(grados 1-6)
de los que hasta 3er.grado 

Analfabetos 

34.5 
21.9 

56.8 

5.4 
3.4 

8.9 

19.1 
11.2 

17.3 

6.4 
3.8 

5.8 

15.4 
10.6 

39.5 

4.5 
3.1 

11.5 
S-in especificar 25.9 4.0 11.0 3.7 14.9 4.3 

Fuente: Oficina Nacional de Estadistica: 
 Encuesta de la Situaci6n del Empleo

en Santo Domingo, agosto de 1977 
- enero de 1978,
 



TABLA 
1-23
Reguerimtentojy Deficit de Maestros de Ensefanza Primaria
 

1978  1983
 

Poblaci6n 
 Relaci6n 
 Requer-
 Disponi-
en edad es- De estos
alumnos/ Deficit
miento de bilidad 
 graduados

colar 
 maestros 
 maestros
(miles) de maes- ingresan al
a/. tros 
 magisterio
1978 
 1,020.8 
 50 
 20,415 
 6,519 
 1,152 
 13,896
1979 
 1,050.0 
 49 
 21,h82 
 6,8h3 
 1,282 
 14,041
1980 
 1,079.8 
 4a 
 22,496 
 7,364 
 1,351 
 14,451


1981 
 1.12a.1 
 47 23,918 
 7,893 
 1,414 
 15,400
1982 
 1,128.4 
 h6 
 24,530 
 8,1432 
 1,512 
 15,429
1983 
 1,174.5 
 h5 
 26,100 
 8,921 
 1,579 
 16,492
 

A/ Con base en una matricula del 100 por ciento.

Fuente: Secretarla de Rstado de Educaci6n 
 -

Perspectivas y Propuestas, octubre de 1979.
 

Situaci6n de la Educaci6n Dominicana.
 



TABLA 1-24
 

Nmero de Maestros de Ensefianza Primaria Graduados
 
1968-1979
 

1969 1970 1971 
1972 1973 1974 
1975 1976 
1977 1978 1979
 

Eacuelas normalea 
 ih0 190 448 
 303 298 261 370 263 
 869 568 
 745
Plan de bachilleres 
 235 145 
 77 115 
 68 82 1h6 500 193 
 271 122
Programa Gobierno/ 59 232 169 526 218 235 241 579  -UNSECO/UNICEF 
Plan Piloto Oriente - - - h8  - - -Diversas escuelas 
 - 35 100 50  -.- .Total 
 434 
 602 794 1478 581. 578 757 1342 1062 839 1167
 

Fuente: Secretarfa dp Fastado de Educaci6n  Situaci6.n de la Educaci6n Domincana. 
Perspectivas y Propuestas, Octubre 1979. 



76 

TABLA 1-25 
Composci6n Porcentual del PNB por Actividades Sectoriales 

(a precios actuales) 

Sector 
 1960 
 1967 
 1973 
 1978
 

Primario 28.6 24.7 25.8 22.0
Secundario 
 20.3 22.4 23.6 27.4
Terciario 
 51.1 52.9 50.6 50 6 

TOTAL 
 100.0 
 100.0 
 100.0 
 100.0
Fuente: 
 Banco Central de la Rep'blica Dominicana, Cuentas Nacionales.
 

TABLA 1-26
 

EstructuradelaProducci6nIndustrial
 
(en porcentajes)
 

Rubrj 1968 1970 1973 1975 1976* 1977 

Bienes 
Bienes 

Bienes 

de Consumo 
Intermedios 

de Capital 

80.0 
17.5 

2.5 

77.2 

19.2 

3.6 

71.8 

23.6 

4.6 

71.5 
24.4 

4.1 

71.9 

23.8 

4.3 

71.2 

24.4 

4.4 
TOTAL 100.0 100.0 I.00 1000 1_.0 10. 0 

CAlculos preliminares
 

Fuente: 
 Oficina Nacional de Estadistica (ONE), Estadistica
 
Industriak de ka Repblica Dominicana.
 



TABLA 1-27
 

Proyectos Reales V Operativons
 
Programa de Inversiones
 

(en miles de pesos dominicanos)

Tipo de 
 Total doene
Inversi6n Programa de Ejecuci6n por Afio
No. do Proyectos Inversiones 


Otros
90 190 1981 1982 T 1a afos 

Real 
 382 
 3,180,022 
 296,964 419,713 543,223
Inversi6n d 603,963 1,566,899 1,316,159
 

Explotaci6n 
 245 
 1,132,830 130,000 278,422 294,533 305,540 878,495 
 124,335
 

TOTAL 
 627 4,312,852
 

-1 
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TABLA 1-28
 

Programa de Inversiones pcr Sector/Instituci6n
 
(en miles de pesos dominicanos)
 

sector. No. de A0016 Arntes dellutifuc ke Proyeele Total 190 I Total Otr..190 191 1912 Trinio Alse 

Agropecuario 172 1,03M.879 82,107 194,200 259,935 300,000 750,135 206,637SCA 116 341.735 30,088 60,784 96,873DNP 95,351 253,008 58.6395 250 85 60 60BAGRICULA 45 1657 201.191 74,537 47.4281AD 45,400 167,365 33.826C1 199.631 990 11,167 40.242 70,354I)EC(XP 121,763 76,8781 3.176 1,008 1,059 1.109 3,176Z X)IX)M 4 113 28 62 23INIDRHI 29 277,783 50,916 8539.912 61,920 87,741 189,573 37.294CD. I 15.0(00 6,670 8,330 15.000 
SAuW 58 276,054 48,078 60.234 67,566 71,951 199,751 28,225

SEA 
 I 587 210 120 122 135SNEM 3773 22.140 15.010 2.804 2,163 2.163CONAPOFA 7,1303 3.240 517 1.796 927IDSS 2,7234 18.682 4,375 7,434 6,873SESPAS 18,68245 168.613 32,341 33.917 36,644 37,486SIBAC 2 108,047 28,22562.792 17,222 20.276 25.294 62,792 28.225 
Educaci6n 80 191,22 12.445 31.402 39,110 46,233 116,745 62,092SEElIAC 44 153.007 3,527 21.657 31,137 37,543S.A 90.337 59,14314 14.473 3.33H 4.337 2,077 1,772O)IX 8,186 2,9491 1,802 359 412 477 554
Z(K()IX')M 2 1,44349 17 19 13S'SPAS 3216 21,801 5.171 4,938 5,367 6,325
IDNI 16,63U3 150 33 39 39 39 117 

AguaAlcantarilladoPotable y 146 265,947 26,434 32,513 45,389 52,220 130,122 109.391INAPA 135 129,363 26.434 19,527 24.389 31,281 79,197CAASI) 1u 23.732135.5M4 11.986 17,000 
 20,939 49,925CFI 85.659I I.01iO 1.000 1.000 
Vivwnda S.4 180.177 21.140 43.089 47.257 52.583 142.929 16.08 

t.lVI 
 5 175.117 21.1411 43.099
Ct( Ki)E 44.75- 50.013 137.929 16.108

5.),, 
 2. Sou 2.510 5.01.: 
Tran~netc 30 344,136 7,921 77.430 99,165 109,369 285,964 50,251SEOPEC 2- 312.036 

PR 
7.371 69.680 91.66.5 93.069 254,414 50.2513 32.10 550 7.750 7.5m) 16,300 31.550 

Energia 
 18 1.323,479 92.553 86,951 118,503 108,995 314.449 916,477 
CI)E 14 849,769 92.553 82,838 100.425 93,716 276,979 480,237
INDRHI 4 473.71o 4.113 18.078 15.279 37,470 436.240 

C"Iisj 
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TABLA 1-28 (continuaci6n)
 

Sector No. de Moto IAntes de Total OtrosInstuci6n Proyectr, Total 1980 1980 1981 1952 Trienio Abos 

Industria 21 :95,282 38.069 62,424 39,778 41.250 143.452 13.761 
C.EA 3 72.483 23.471 39.627 4.592 3.732 47.951 1.061CFI 8 54,798 10.438 12.156 14.586 17.618 44.360SEIC 3 1.301 1.301 1.30IC(RDE 7 66.700 4.160 9,340 20.600 19,900 49.840 12.700 

Turismo 3 118.000 36,923 20,000 22.815 22.022 64.837 16.240 
SETI 1 8.0(10 2.000 4.000 2,000 8.001013 C 2 110.000 36.923 18.000 18.815 20.022 56.837 16.240 

Otros 50 379.616 61,294 89,892 102.238 104,880 297,010 21.312 
()DC 4 16.828 3.342 3.848 4.455 5.183 13.486S S 1 1,100 100 800 200 1.00CONAPOFA 1 433 240 136 57 19351 B2 294 55 239' 294SEIC 8 6.313 1.060 2.953 1.300 1.01) 5.253SEF 2 4.123 75 1.385 998 990 3.373 675PR 2 599 115 199 163 
 122 484

S ()PC 1 15.000 2.000 4.000 9.000 15.01)oCORDE 2 6.300 1.500 3.300 1.500 6.300
INI) HI 4 18.271 5.791 10.218 1.025 17.034 
 1.237SEA 2 8.171 3.451 3.554 1.166 8.171
I)NIP 1 20 8 4 4 
B.C. I 231.000 50.000 55,000 60.000 

4 12 
66.000 181,000SNEM I 60 60 


CFI I 500 300 
60
 

50 50 5(10SEEBAC 2 1,562 1.482 40 40 1.562CAASD I 28 28 28INESPRE 12 15.310 570 5.180 4.960 3.600 13.740 1.0(00SLSPAS 2 53.704 5.784 5.720 8.600 15.200 29,520 18.400 

TOTAL 632 4.312.852 426.964 698,135 837.' ;.. 009.50J 2.445.394 1.440.494 
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TABLA 1-29
 
Centros Urbanos en la Rep~fblica Dominicana:
 
Poblaci6n en 1970 y Jerarcula por Tamafo
 

1920 - 1970 

0 1960 1950 i9L3 19201.- Snto Domineo 673,470 
 = = -12.- Santinpo 
 155000 
 2
3.- San Fco.de Mlcoris 14,620 2 6 64.- Son Podro Mcoris 43,010 5 33 3 
5.- Brnhona 37260

6.-LaRomna 
 36,720 7 8 87.- Sin Juan de la Magunnn 32,965 10 18
6 14
8.- Puerto Plata 
 32,105 9 5 4 4
9.- La Mgs 31,060 8 7 7 510.- San Cristobl 
 26,930 11 11 12 17
ii.- Valverde 
 25,650 10 19
14 22
12.- M o c a 
 24,195 12 12 
 11 11
13.- B a n 1 
 23,530 13 9 9 914.- Monsofior Nouel 
 22,020 15 19 
 24 27
15.- Higuey 
 17,995 16 15 18 13
16.- A z u a 
 13,880 14 13 10 7
17.- Igua 13,740 20 16 - .18.- Villa Altagracia 11,900 32 39 - 19.- Bnjos de Haina 
 11,180 21 
 -
 -20.- Espernnza 
 10,530 30 -  -21.- Hato Maeyor 10,135 19 21
23 14
22.- Neybs 
 9,215 28 35 31 23.- El Seybo 
 8,960 25 20
27 16
24.- Salcedo 
 8,915 17 20 
 17 15
25.- San Jost de 0cov 8,785 23 22 22 26
26.- Montecristi 
 8,475 22 21 13 
 12
27.- Vicento Noble 
 8,145 27 38 
 -
 -
28.- Las Matas de Farf6n 8,125 43 40 37 29.- Villa Vasquez(Lucns de P.) 7,920 
 24 28  -30.- C o t u i 794L5 29 2902 2831.- Santia o Rodriguez 7,420 8 47 4


32.- Duverge 70375 1 18 16 19
33,- Saba=. Grande de Povd 6,720 47 5? 
 - -34.- Sabana do la 7r 6,565 37 17 25 2335.- Jerabacon 
 6,445 42 30  -
36.- SAnchez 6,290 31 2- 15 10

37.- Villa Bison6 
 6,9110 3 1
. 1
3.- Pimentel 
 6,0.50 26 24 
 23 25
39.- Dajab6n 
 6,025 41 41 36 24
40.- Cabral 
 5,635 33 34 26 20
41.- Pedernales 
 5,240 57  - -42.- Saman4 
 5,080 6 27
31 21
43.- Jaregua 
 4,875 35 37 -
 -44.- Constanza 
 4,845 49 - - 45.- Loma do Cabrer. 4,690 46 51 
 - -46.- Padre Las Cas.ts 4,675 48 55 - 47.- Imbert 4,665 56 43 30 
 -48.- Tamboril 
 4,490 52 42 - 
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TABLA 1-29 (continuaci6n)
 

49.- Elias Pita 4,445 50 48 - -
50.- Sosua 
51.- !iches 

4,365 
4,180-

67 - -
-

52.- Enriquillo 39950 39 33 28 
53.- Tamcyo
54.- Monte Plata 
55.- Castnnfuelas 

3,9835
3,820 
3,825 

55 
61 
61 

25 
26 
4 

-
-
-

-
-
-

56.- Fantino 3,465 69 - - -
57.- Pepillo Salccdo 
58.- El Cercado 

3,270 
3,220 

34 
58 

29 
49 

-
-

-
-

59.- Castillo 
60.- San JosS de las M. 

3,150 
3,120 

59 
54 

50 
45 

-
35 

-
-

61.- Nizao 
62.- Bayaguana 

3,085 
3,080 

51 
64 

36 
52 

-
38 

-
-

63.- El Valles 
64.- Rio San Juan 

2,800 
2,730 

45 
65 

-
-

-
-

-
-

65.- Tenares 2,725 60 53 - -
66.- Laguna Salada 2,670 62 - -
67.- Paraiso 29535 66 54 
68.- Gaspar Hern~ndez 2,5350 68 5 - -
69.- Yamasb 2,405 77 - - -
70.- La Descubierta 
71.- Villa Tapia 
72.- Luper6n 
73.- Jimani 
74.- Licey al'Medio 

2,315 
2,275 
2,220 
2,175 
2,130 

63 
84 
72 
71 
53 

56
-
-

-

75.- Villa Riva 2,075 85 58 -
76..- Oviedo 2,050 74 - -
77.- Villa Gonz~lez. 2,025 73 - -
78.- Restnurnci6n 2,025 81 - -
79.- Yagui'te 
80.- Monci6n 

2,010 
1,880 

79 
75 

-
-

-
-

81.- Sab.Gr.nde de Pnlenq.1,880 - -
82.- Cabrera 
83.- LXs Lleaon 

1,790 
1,720 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

84.- AIeer-i-e 1,710 . . . . 
e5.- kster Rio 1,700 . . . . 
86.- San Rcfnel del Yumm 1,600 . . . . 
87o- Gunyubin 1,490 . .. . . 
88.- Cayetnno Gcrmos6n 1,460 . . . . 
89.- Hondo VnlIc 
90.- Cevicos 

1,370 
1,320 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

91.- Guoymate 1,165 . . . . 
92.- Bnica 1,145 . . . . 
93.- Jgnico 1,100 . . . . 
94.- Los Hidalos 1,050 . . . . 
95.- Hostos 1,030 . . . . 
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 BET AVA1LA' L"DOCLM~
TADLA 1-30
 

Centros Urbanos en la Repfiblica Dominicana
 
Tasas Promedjo de Crecimiento Anual 
- 1960/70 

Crecimiento
 
Anual Pro-
medio Tasa de
Urbanizaci6n
 

.- Vii_- Ata'acia 
 !.0 
 - ,
 
2.- as ::a;a d FarfTn 
 9.
3.- "- = 
 - 9 .
01,3. :5 " 

w. ---. i on0 9.0 .
8.3 ' ; :
o.- ?ec-?.de oya 
 .. ":..A 
.-_, "- 8.7
 

8. o 8. 

9.- Fa;:_no 8.3
 

7.3 
 Li!.- z La-rai". 7.7 
 .
 
---- :.odriuez-~.---7.5 7 .- . -5 

--

aie 7.3 
'7I 

S.-
 A redde Facoris 7.0 
 :
_6..-
-7. 
Ja azcab.i 7.0
c"a 
 6.8
 

.9.- Viii Riva 
 6.4 
 "
 

21.-:Cn~i~6.2
~ 
-

5)
" e -- ,"6.21,I 
 --. 

6.
 
.....
- . 6.2i - -. ."'..l...

27.- D -'. ,. .:o i
6 .
5 .. -_-


.5. 5'7. 7.. 


- r

" a.s- z" 
* 5 

il 3'.5 
-

- 7 - "
 

- - ' . -c 

5.2
 
5.Sa- d~.i~zreYaccris 5.1-~~4 .%9:• 1 

-- a *a 5 .51- . 

M .A .:t a~~~~~ A :.
o Co A l t a M : M e i n : ~ B"- - 5.1 B. jou ;.. E.a t c o a5.1
 

M.A.:- -_
a.ta. A: A_ta 5 .0
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TABLA 1-30 (continuaci6n)
 

40'.-:- . °-"'-" ' - a s Casa ;; °' 

,_ -I ['E 

'. -n . 

53.- :'.-.-n 
55. 

r c i 6n. 
,--, 

* ~ 

ua. -Ia" !a 
Ze .abrera-fa!.del 

-LSnaan 

'!a=,ana 

Yuza 

5 
L' 

I.. 

-. 
4,2u'- . 

0 

.= " 

, 

"" 

.7-

62.-
_.c Z e Ccoa-

d e 

3 o. 

0" 

6 

- b-

,=to-]9" 
~~7' 

. 

T-

v2,-

9-. 
-7 

-

-

.a . 
nJ 

--... 

-:n r1 

-sra 

s 
a ....-. 

-
... 2.9 

2'.

- -

,-". 

. °" .. 
.. 

* 2.5 

-

7-= 

? 

-~ *- *las 

-

E -,-a.."...---, 

- ., -__ A 

75. 
- &d?-:.:2. 

:'.i c e 

BEST 

•Ia. 

. 
' 

9 

2.? 

2I-

r 72 

. 

*3~ 

, D k 

0 ,% 5 .. 

BET VALA DOCUME
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TABLA 1-31
 
Estimado de la Poblaci6n de la Repfblica Dominicana
 

por Zonas, Provincias X Municipios
 
1979-1980
 

Pobla± a eatimd a.l1 do Julio
 
Pvica7 nwmtopo 1979 1980
 

Total 	 I- Zne Total o 
Urba I Rural Urrbana. Rural
 

TOTAL . ... 
 275 410 2 616 767 2 658 643 5 430 879 2 731 923 2 678 956 

Distrio . ....... 	1 379191170 463 
 208 735 1458 241 1 131 237110 
ASua ...... 99 698 22 262 77 336 100 943Azua ..... ... 	 22 558 78 365144 13 740 48 404 62 503Pay al(D..) 	 13 987 48 3185663 1 330 4 333 3 903 902PadreUs Casas........22696 	 301
5098 	 17 598Peralta (D.M.) .......... 3356 1 108 5 742 1 353 4 389
Sabana Teua (D.M.) .. 3839 4 248 23 312 5 188 18 12A886 2 953 5481 1 28 353 

Dahormo ................. 83 712 28 927 54 785 85 313 30 337 55 1783e5i7.................3
13 360 22 384 36 702
Calvi1 .).........13 496 761 	
1.428 22 174
6 735 	 10 639Los R.Co (D.Id,.) ..... 	 3 640 6 999747 1 736 3 011 4 819 1 820TAWo ................	 2 999
2261 5 914 3. 701 23 108 6 171
Jaraua ................	 16 937
10 110 4 156 
 3 954 	 10 247 4 178 6 069
 

Barahna................131 
41 91 U)4 60 737Barahona ............... 83 	
156 596 93 243 61 33
392 62 900 
 20 492
Cabral ................ 16 983 	
86 356 66 090 20 466
2 127 	 14 856
Enriqurllo .... .	 17 425 2 093 15 330
12838 4 168 8 690 
 12864
Par ............... 	 4179 8685
7631 3304 4327 7674 3388 4286Polo (D.J!.) .............
 9 721 3 466Vicente Noble...........2 	 4 253 9 813
256 	 13139 5 715 4 0988117 	 22264 13776 84w
 

451. 291& 45kJl ................ 	
8?6 7533j36%1 45 42
157 1 O 131"7 22 7531 771 U 036I~ o t a ....Partido (D..).......... 2t, r3 6695 17 3W 24 1191 692
350 1784 3 7661 	 171995 735 1 3 873
Restauraclon .......... 	 21
.13 484 3 065 
 10 419 
 13 926 3 1921 10 734
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TABLA 1-31 (continuaci6n)
 

Pobacon estimoda &I Is do Julio 

Provincia 7 whicipl. 1979 -98
 

Zona 
 Zons,

Total 
 Urbana Rral Ttal
 

Duart .................. 246 94 85 909 160 685 251 340 
 89 329 162 0.San Francisco do Maco
r.s ...................
 129 147 61 404 67 743 130 507 63 984 66 523Arwwoao (D..) ........ 22 865 7 732 15 133 24 063 
 8040 16 023CatIl ............ 19609 4268 
 15 341 19 630 4 391 15 239Hostoa (D.M.) ......... 7268 
 1 469 5799 7 397 1 522 5 875Pimntel .............. 17 587 7 290 10 297 17 808 
 7 15 10 393Villa Riva ........... 503 746 46 372 51 935 
 3 977 47 958 

llas Fifta .............. 
 67 00 12 672 54 333 68 335 13 285 55 050Camndador .............
 27 174 5472 21 702 27 885 5 586 22 299c................10 
 43 1 827 8 606 10 539 1 913 8 626El Llano ............... 7903 1520 6 383 8 122 1 727 6 395
Hondo Vale ........... 11 837 2 590 9 247 
 11 943 2 753 9190Pedro Santana ..........
 9658 1263 8395 9 846 1 306 8 540 

SSibo ............. 
 14 769 47 703 94066 142 482 49 464 93 018 
- S ............... 64140 1498 49160aibo 64 184 15 721 48 463El Va. .............. 
 6 290 2 447 3 843 6Hato Mayor ....... 42 407 4 586 27 821 42 

322 2 403 3 919
552 15 081 471fuch............. 27
12 407 4 947 7 460 12 368Sabana d sar ... 16 525 5 016 7 35210 743 5 782 17?056 11243 5 813 

Esaiallat ............... 149445 43 311 106 134
Maca .......... 885 36 836 
150 361 44 965 105 396
100....... 640G9 101 415 38 279
Cayetano G.aosen (D.X) 10 883 2 247 

63 136
636 11 298 2 345Gapar H .rnu (.s.).. 27931 8 953 

278223 35 9247 3462 24 360Joa Conitreras. (D.M.) 9 746 869 88 9 826 679 8 947 
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TABLA 1-31 (continuaci6n)
 

?oblaeiu m " nda &11. do julo
 
1979 


? lI zua 7som Log -9eo. 
1960
 

Total Total 
_ __ _Urbwan Rural 
 Urbana Rurca
 

?zaiqwdm . ........... 
 37 377 1517 U 960S............ 37 849 1.5592 22 257
6 839 2862 3 977 7007 2 939 4 068
D *gi
............... 
 12.296 4 046
LDesaubi.ta ........ 
7 250 .1392 4056 7 336
4 418 2 485 
 1933 441.4 2 497
Hula (D.x.) .......... 9 561 1917


4008 5 553 9 717 4 o5. 5 663
P'staw Rio (D.M.) .... 
 5 263 206 3247 5319 2046 3 273
 

La Alt d. ........... 104 44 
 31 582 72 863 106 372 
 33 076 73 296
LfOWy ................ 
 88 777 29 234 
 59 543 90 320 30 637
Sona'tsul del n 59 683... 1566 2348 13320 16052 2 439 
 13613
 

LA Ruena ............... 
 85 2.6 065 27 1La Romm ............. 61 445 56 236 88 767 60 529 28 238
5 209 63 764 58 615Ouay.ate .......... 5 1.49
23 801 1 829 21 972 
 25 003 1 914 23 089
 

La Toga ........... 
 362 425 104 638 257 787LA Vega ............... 190 829 
369 760 109 751 260 009
47 304 143 525 194 508 4,9328 145 180
Coratatma .............. 33 699 
 7 807 25 892 34 453 
 8 18'.
Jarabacoa .............. 44 201 26 269
11 812 32 389
Hakwn (D..) ........ 45 036 12 530 32 506
6 675 1 883 4 792 6 813 2 019Nmn 4 794
iouel ........ 87021 35 832 
 51109 
 88 950 37 690 51260
 

ifa rWiY adsc az .. 1004 37 31 627 
 68810 
100 743 33 271 67 472
Naua .................
 68 403 25 329 43 074 69 188 26 775 42 413Cabrera ............... 23 115 3083 20 032 22 769 3 244 19 525
io 3m Jun .......... a919 3 215 5 704 8786 3252 534
 

http:LDesaubi.ta
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TABLA 1-31 (continuacibn)
 

?oblacin estimada &I 1A do Julio 

1979 1980 
Provincia y municpio 

Zona Zont 
Total - - Total --

UrbanA Rural Urban& Rural 

Monte Cristi, ............ 
 79 355 29 097 50 258 80 288 29 566 50 722
Monte Cristi .......... 11 681 8 940 2 741 11 863 8 871 2 992

CaataueaS ........... 9 773 
 3 322 6 451 9 882 3 289 6 593Guqnb{ ............... 32 890 1 659 31 231 33 342 1 674 31 668 
Las Natas do Santa Cruz 
(3.4c) .................. 5 536 2 036 3 500 5 548 2 365 3 183Popillo Salcedo ....... 6033 3073 2 960 6 000 3049 2 951
Villa Vi quez ......... 13 442 10 067 3 375 13 653 10 318 3 335
 

Pedernales ............... 17 703 12 316 5 387 18 308 12 945 5 363
Pedernales ............. 14 021 10 207 3 81. 14 694 10 845 3 849

Oviedo ................ 3 682 2 109 
 1 573 3 614 2 100 1 514 

Peravia ................. 
 152 341. 51 784 100 557 154 664 53 708 100 956 
Ba ............85 030 36 U20 86 37449 010 37 504 48 670Iiizao ~............12363 3 329 9 234 12 922 3344 9578
San Jose de Oco ..... 54 748 12435 "2 313 55 368 12 860 42 508 

Puerto Flata ............ 215 337 
 73 655 141 682 217 794 76 906 140 888
Puerto Plata .......... 66 148 41 994 24 154 67 277 43 680 23 597
 
Alta .ira .............. 34 099 2166 
 31 933 33 951 2 214 31 737
,uaranico (D.:.) ...... 5 597 2 210 3387 5 598 2 307 3 291
Imbert ................. 18730 10 805 8 306
7 925 18 845 10 539 
Los idalos .......... 17 266 982 16 284 
 17 363 974 16 389

Luperon ............... 35 522 3 060 32 462 35 984 3 158 
 32 826

Sosua .................
 21 276 9 426 11 850 21 862 10 115 11 747
Villa isabel (0.1.)o 16 699 5 892 10 807 16 914 6 152 10 762 

Salcedo ................. 97 270 18 782 78 488 98 044 
 19 352 78 692
 
Salcedo................42 196 
 11 328 30 868 42 382 11 583 30 799

Tnares ................ 25 755 3 292 22 463 25 741 
 3 350 22 391Vil"lTapia ........... 29319 4162 25 157 29 921. 4 419 
 253502 
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TABLk 1-31 (continuaci6n)
 

PobLacion eatL a&dal I& do ju.io 

-or !_7mncpe
Provincia y uwicipio

1979 Zona 1980 Zona 

Total 
Urbana Rural 

Total 
Urbana Rural 

saa .................. 
Samani................ 
Scnchez ..... .... 

64 228 
37 218 
27 010 

15 516 
6 473 
9 043 

48 712 
30 745 
17 967 

65 402 
37 875 
27 527 

15 996 
6 626 
9 370 

49 406 
31 249 
18 157 

San Crist6bal ........... 
San Cristobal ......... 
BaJos do Haina (D.P.) . 
Bay guana ............. 
Cambita Garabito (D.H.)
Monte Plata ............ 
Sabana GrandedeBoy 
Sabana Grand* do Palen

408 228 
100 891 

43 705 
21 486 
27 766 
31 226 
32 508 

121 160 
32 996 
19 638 
4 755 
8 481 
6 512 

13216 

287 068 
67 895 
21. 067 
16 731 
19 287 
24 714 
19 292 

417 475 
102 937 

46 169 
2.716 
27 785 
31 488 
32962 

127 620 
34 279 
20 776 
4 956 
8 933 
6 853 

14 0421 

2e9 85 
68 658 
25 393 
16 760 
18 852 
24 635 
18 920 

quo (D.H.) ............ 
Villa Altagracia ...... 
Yagua . ............... 
Tarnsa ................ 

5 117 
7387 

24 327 
73 813 

1 946 
26 826 
2846 
3944 

3 171 
20 561 
214 81 
69 869 

5 101 
48 619 
2k 567 
76 131 

1 953 
28 7" 
2942 
4 142i 

3 148 
19 875 
21 625 
71 989 

1 
San Juan ................ 
San Juan .............. 
Bohechdo ............... 
E1 Cercado ............ 

3aMat.a doFrfin ... 
VL.loju.lo ............ 

235 424 
134 166 

9 039 
25 156 
58 082 
898. 

71 743 
40 175 

2 870 
7 892 

17 936 
2 870 

163 681 
93 991 

6 169 
17 264 
40 3J.6j

6 111 

240 163 
137 235 

9 149 
25 483 
59 179 

9 -17 

75 262 1 
42 1.7 

3 010 
8 279 

18 816 
3 010 

164 901 
95 08 
6 139 

17 204 
40 363 

6 107 

San Pedro do Macorls .... 
San Pedro de Mscors 
Los Llanos ............ 
IamSmantmna ......... 

157 281 
. 14 785 

3 959 
7537 

84 266 
79347 
3438 
1 481 

73 015 
35 438 
31 521 
6 056 

163 709 
120440 

33 759 
7 510 

89 2 
a4222 

3 682 
1 53a 1 

74 267 
36218 
32 077 

972 
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TABLA I - 31 (continuaci6n)
 

Poblaci6n *autiada. l1Is de Julio 

Provincia y municipio 
1979 1980 

Zone Zona 
Total Total 

Urbana Rural Urbana Rural 

Sinchez Ramirez ......... 121 795 19 449 102 346 123 365 20 379 102 986 
Coti ................. 
Cevicos ...............
Fantino ............... 

86 828 
15 734
19 233 

11 489 
1 418
6 52 

75 339 
14 316
12 691 

88 050 
15 601
19 73.4 

121994 
1 125 
6 960 

76 056 
14 176 
12 754 

Santiago ................ 
Santiao ............... 
Bisono ................ 
Jnico ................ 
Licey &IMedo (D..) . 
San Jose de la3 Mao . 
Tamboril .............. 
Villea Gonzlez (D.M.) . 

505 083 
336 468 

27 120 
26 103 
13 022 
54 21 
30 108 
18 021 

283 160 
253 375 

13 409 
1 053 
1 944 
3 766 
7 020 
2 593 

221 923 
83 093 
13 711 
25 050 
11 078 
50 475 
23 088 
15 428 

518 339 
346 832 

28 808 
25 969 
13 06 
54 707 
30 626 
18 333 

296 303 
265 025 
14 499 
1 045 
11 921 
3 830 
7 329 
2 654 

222 036 
81 807 
24 309 
24 924 
11 343 
50 877 
23 297 
15 679 

Santiago Rodriguez ...... 
San Ignacio de Sabaneta 
Los Alm iagos (D.M.) .. 
Monci6n ............... 

54 46 
46 909 
2 052 
5485 

16 108 
13 833 

664 
1 611 

38 338 
33 076 
1 388 
3 87, 

55 120 
47 584 
2 084 
5 452 

16 996 
2. 617 

979 
1400 

38 224, 
32 967 
1 105 
4 052 

Valverde ................ 
MAo ................... 
Esperanza ............. 
LagunaSalda. ......... 

92 533 
57 560 
24 371 

10 602 

56 327 
36 287 
16 821 
3 219 

36 206 
21 273 
7 550 
7 383 

94 371 
59 220 
24 569 
10 582 

58 226 
37 522 
17 432 
3 272 

36 145 
21 698 
7 137 
7 310 



TABLA I-1
 
Diagnos 1974 Famillas
 

(en miles)
 

-ACIONAL 
 REGION 0 
 REGION I 
 REGION II 
 REGION III 
 REGION IV
Total Urba- Rura- Total Urba- Rura- Total Urba- Rura- Total Urba- Rura- rotal 
REGION V

rba- Rura- Total Urba- Rura- Total Urba- Rura
_ _ n a g l enaalan g l aa lea _ _ _ nas leaTOTAL 

_ 

n a s le a 962.8 428.9 533.8 289.1 192.9 96.2 5.1 27.9 67.2 242.9 02.7 40.2 91.1 7.0 14.1 52.2 17.4 34.8 102.4 41.1 61.3
 
TIPO DE VI-
 - I

VIENDA
 

Unidades para 

viduales 

- Casas Es

927.7 408.1 519.6 268.3 175.7 92.6 )4.0 27.0 67.0 237.7 101.4 136.2 178.8 46.1 132. 51.4 17.4 34.0 97.4 40.5 56.9 
t9ndar para
familias in
dividuales 
- Departamen
tos 
- Casas rs
ticas 

- Casas improvisadas 

- Usos dis

493.4 278.1 215.3 163.8 132.7 

17.8 17.4 .4 16.2 16.0 

406.4 106.3 300.2 82.4 2i.9 

7.9 5.1 2.8 5.1 4.4 

31.2 

.2 

60.6 

.6 

44.5 

49.1 

.3 

19.3 

7.7 

--

25.2 102.0 

1.5 

41.4 -131.7 

.3 1.7 

53.4 

1.3 

46.1 

.3 

48.6 100.1 35.8 64.3 26.5 

.2 -- ------------

85.6 78.5 10.3 68.2 24.4 

1.4 .1 -- .1 .3 

9.2 

7.9 

.2 

17.3 

16.5 

.1 

56.5 

.1 

40.2 

.5 

27.8 

.1 

12.4 

.1 

28.7 

-

27.8 

.4 
cordes con 
pr~cticas generales 2.1 1.2 .9 .9 .8 .7 .1 -- .1 .8 .3 .4 .2 -- .2 .1 - .1 .1 .1 

lectivas 23.9 
- Bateys 7.2- Hoteles/.3 
Pensiones 1.2-nstitu- 

ciones .2 
-Otras 15.2 

Desconocidas 11.2 

• significa menos de 

16.4 
.2 

.9 

.2 
15.1 

4.5 

50 uni 

7.5 18.7 
7.0 2.8 

.3 .7 

. 1 

.1 115.1 

6.7 2.1 

adeg 

15.8 
.2 

.5 

.1 
15.1 

1.4 

2.9 
2.6 

.3 

.1 
--

.7 

.3 .3 

.2 .2 

.1 .1 
-- --(.7.6 

--

-.. 

-. 
.1 

.3 

.3 

-

4.9 

--

-

. 

----

1.3 

.3 .2 

.3 --.3 -

.22 

----

3.6 2.1 

.2 

--. 

.2. 

-
---- -----

.7 1.4 

.1 

.6 

--

... 

--

--

.1 

.. 

.6 

4.1 

9 

--

- .. 

. 

-

.6 

4.1 

.1 

.3 
Nota: 
 Los totales pueden no ser exactos dibido a que se redondearon las cifras
 



TABLA II- 3
 

La Poblaci6n Marginal en Santo Domingo
 

1977
 

No. de 
 No. Prome- % del No. 
 % de la Po- % de Familias
familias 
 dio de per- tota! de 
 blaci6n total Marginales en
sonas en la familias 
 de 	Sto. Dgo. Sto. Dgo.
familia en Sto. Dqo.
 

1. 	Cuarterias (1) 47,377 
 5.0 23 
 23 
 34
 

2. Colonizaciones
 
con acceso (2) 25,346 
 5.9 12 	 14 
 18
 

3. 	Colonizaciones
 
sin acceso (3) 28,556 5.9 14 
 16 	 21
 

4. 	 Colonizaciones 
aisladas (4,5) 16,951 
 5.5 	 8 
 9 	 12
 

5. 	Colonizaciones con
 
servicios y colo
nizaciones mejora
das (5,7,8) 19,677 
 6.0 10 
 11 	 14
 

TOTAL 
 137,909 
 5.6 67 
 73 
 99
 

Fuente: PADCO, Inc. 
- Estudio Borrell.
 

I

10 



--

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TABLA 11-4
 
Distribuci6n del Ingreso Familiar en 1977
 

Santo Domingo
 
(por clento)
 

Ingreso Colo-nza-
Mensual Cuarterfam ciones con 

acceso 

0- 50 
 7 
 1 


51-100 
 9 
 8 


101-150 
 26 31 

151-200 
 18 24 


201-250 
 9 13 


251-300 
 7 9 
301-350 
 6 
 6 


351-400 
 4 
 4 


401-450 
 4 
 3 


451-500 
 4 
 1 


501-550 
 2 
 1 


551+ --

Fuente: PADCO, Inc. 
- EstUdio Borrell
 

Coloni-

zaciones 

sin acceso 


14 


21 


22 


17 


11 


7 

4 


2 


ColonizT-

ciones 

aisladas 


26 


24 


16 


10 


4 


1 


1 


1 


1 


2 

Colonizaciones 

con servicios y 

colonizaciones 

rmejoradas 

2 


6 


14 


12 


19 


18 


11 

8 

6 


2 


4 

Por clento
 
total
 
acumulado
 

6.1
 

18.4
 

41.6
 

59.4
 

70.2
 

79.2
 

86.3
 

91.0
 

94.0
 

96.5
 

98.5
 

100.0 



TABLA 11-5 

Crecimlento Demogrdfico y Demanda de Viviendas 
1980 - 1990 

POBLACION *POBLACION
Total Urbanas Rural NUEVA FA.MILIAS NUEVAS ** Urban as Rural Urbai-as Rural 

1980 5,43U,R19 2,751,923 2,678,956 

1981 5,598,163 2,897,775 2,700,388 

145,852 21,432 26,341 3,540 

1982 5,773,348 3,051,357 2,721,991 

153,582 21,603 27,737 3,567 

1983 5,956,846 3,213,079 2,743,767 
161,722 21,776 29,208 3,596 

1984 6,149,089 3,383,372 2,765,717 
170,293 21,950 30,755 3,625 

1985 6,350,534 3,562,691 2,787,843 
179,318 22,126 32,385 3,654 

1990 7,513,481 4,612,326 2,901,155 

1,049,635 113,312 189,567 18,714 

• Tasa de 
Incremento Anual Compuesta: Nacional:2,9; Urbana:5,3; Rural:8; 
 3anco Mundial
• 
 Nfimero Promedio de Personas en la Familia: Nacional:5,8; Urbanas:5,5; Rucales:6,1;

Banco Mundial.
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TABLA II-6 
Poblaci6n de Ingresos Bajos en Santo Domingo

Crecimiento DemogrAfico X Demanda de Viviendas


1977-90
 

No. de No. de
Tipo de Grupo Familias Familias Familias Nuevas
 
1977 
 1990 1977-90
 

Cuarterfas y

traspatios 	 47,377 59,743 12,366 

Colonizaciones con
 
acceso 25,348 88,677 63,329 

Colonizaciones sin
 
acceso 
 28,556 125,213 108,262 

Colonizaciones 
 16,951 31,823 14,872
aisladas
 

Colonizaciones con 
servicios mfnimos, 
colonizaciones mejo
radas y zonas en 19,677 25,184 5,507 
transici6n 

TOTAL 	 137,909 330,640 204,336 

Fuente: 	Estudio sobre el Desarrollo Urbano de Santo Domingo,

PADCO, Inc. y Borrell y CIa, Banco Interamericano de
 
Desarrollo, 1978.
 



TABLA 11-7Inversiones en la Industria de la Construcci6n 
(millones de pesos doinicanos) 

SECTOR 
1974 

Total 
- 1975 

Total % 
1976 

Total % 
1977 

Total % 
1978 

Total % Total 

Pfiblico 105.3 39.4 153.4 40.4 

Instituciones 
Aut6nomas 62.2 23.3 97.5 25.7 

Privado 99.8 37.3 128.8 33.9 

Oficioso N.A. N.A. N.A. N.A. 

TOTAL 267.3 100.0 379.7 100.0 

Fuente: Of icina Nacional de Presupuesto. 

152.6 

85.2 

137.1 

N.A. 

374.9 

40.7 

22.7 

36.6 

N.A. 

100.0 

146.2 

119.3 

145.1 

N.A. 

410.6 

35.6 

29.1 

35.3 

N.A. 

100.0 

77.2 

164.3 

N.A. 

N.A. 

241.5 

32.0 

68.0 

N.A. 

N.A. 

100.0 

634.7 

528.5 

510.8 

N.A. 

1,674.0 

37.1) 

31. 6 

30.5 

N.A. 

100.0 

k. 



TABLA II-8
 

Industria de la Construcci6n: Coeficientes de Insumo por Tipo
 

Mano de obra 
 Kano de obra Total de
calificada y
Tipo de actividad sermalificada no Mano de Materiales Materiales
calificada 	 Total de
obra Importados Nacionales 
 Materiales 
 Equipos Ganancias, otros 
 Total
 

Construcci6n
 
Vivienda
 
IAV: 1966 
 22.2 
 8.6 


1969 	
30.8 17.2 45.8 63.0 3.4
23.4 	 2.8
9.3 32.7 23.5 	 100.0
35.5
1972 	 59.0
24.1 	 5.2
9.8 33.9 	 3.1 100.0
INVI: 1973, 3.750 pesos3. 	 30.2 26.5 56.7 6.1 
 3.3 100.0
 

por unidad 	 0 0
23.2 
 40.0 
 5.5
8.5 00 pesos5 
16.8 	

49.4 54.9 0.1 5.4 
 100.0
 
por unidad 20.5 	 .1 0 0
12.5 33.0 6.0 54.0 60.0 
 5.0
Sector privado 1972,	 

2.0 100.0
7.000 pesos por unidad 14.2 9.2
Sector privado 1973, 	 23.4 7.2 48.3 55.5 
 1.1
1. 20.0
00100.0
 
14.6
10.500 pesos por unidad 	 9.6 
 24.2 
 7.1 
 47.7 
 54.8 1.0 
 20.0 
 100.0
 

Edificios 	
Industrialesno residenciales 

de escala
 
mediana 
 13.7 
 7.1 
 20.8 
 24.2 
 30.0 
 54.2 
 5.0
Refinerfa de petr6leo	 20.0 100.0

1971-1972 
 13.2 
 6.8 
 20.0 
 23.2
Silo 1970 	 28.8
15.2 	 52.0 10.0
7.9 23.1 22.1 	 18.0 100.0
Museo 1972-1973 	 27.5 49.6
16.8 9.2 26.0 22.0 	

7.8 19.5 100.0
Estadio 1972-1973 	 33.0 55.0
15.8 	 3.5
12.2 28.0 18.0 	 15.5 100.0
Hoteles 1972-1973 	 37.0 55.0
23.2 	 2.8
7.7 	 14.2
30.9 	 100.0
29.6 
 19.5 
 49.1 
 2.0 
 18.0 
 100.0
 

Carreteras (Contratis-

Asfalto
tas privados)	 13.0 
 13.0 
 26.0 10.0 
 14.0 
 24.0 40.0
Cemento 	 10.0 100. 13.0 
 13.0 
 26.0 
 5.0 
 19.0 
 24.0 
 40.0 
 10.0 
 100.0
 

Caminos secundarios
 
(Gobierno)


De 6 metros de ancho 
 21.2 
 13.7 
 34.9 
 0.5 
 14.2 
 20.7 
 44.0 
 0.0 100.0
 

Canales de Riego (Gobierno) 100%
 
Etapa I (excavaciones:45%) 23.0 
 6,0 29.0 6.0
Ftapa 2 (revestimiento 	 15.0 21.0 50.0 0.0 100.0
cemento: 162) de
 21.0 
 25.0 28.8 15.0
Etapa 3 (estructuras: 39%) 24.0 

4.0 	
57.0 72.0 3.0 26.9
6.0 30.0 	 0.0 100.0
34.0 
 26.0 
 60.0 
 10.0 
 0.0 100.0
 

Continua
 



TABLA I-8 (continuacfn)
 

Industris do Ia Conarruccj!n: CoeficeutesL de Inaumo por Tipo
 

Tipo de actividad 
Nano de obra
calificada yseayaliflcads 

0 de obra 
no

ealificada 
Total de 
Mano do
obra Haterales 

Iportados Haterialaa
Nacionales Total do

Kateriales E ut a Canance. ottom Total 
Canales do Riego (Partiulare) 

OOZ
Etapa 1 (excavacionea:402) 17.8 

Etapa 2 (revestimiento docemento: 252) dedens
dad de capital II.0 

Etapa 2 (revestiuiento decemento) de densidad 
de mano de obra 28.6Etapa 3 (estructuras: 
352) 23.3 

4.6 

3.1 

7.2 

5.8 

22.4 

13.1 

35.8 

29.1 

3.8 

9.4 

9.4 

29.3 

9.5 

35.? 

35.7 
3 . 

22.5 

13.3 

45.1 

45.1 
5 19 

51.8 

54.3 

31.8 

9.1 
11 

9.1 

10.0 

10.0 

10.0 
. 

10.0 

100.0 

100.0 

100.0
0 . 

100.0 
Hantenimiento 
Carreteras 

1966 
1969 
1972 

Caminoa Secundarios 

68.7 
56.2 
53.7 

2.4 
8.9 
9.6 

21.0 
29.0 
18.8 

23.4 
37.9 
28.4 

7.9 
5.9 

17.9 

100.0 
100.0 
100.0 

1966 
i969 
1972 

Puentea 

s.d. 
67.8 
67.8 

s.d. 
0.0 
1.7 

s.d 
12.0 
30.3 

s.d. 
32.0 
32.0 

s.d. 
0.2 
0.2 

0 . 

s.d. 
100.0 
100.0 

1966 
1969 
1972 

Canale s 

70.1 
66.6 
80.6 

0.0 
0.1 
0.0 

10.8 
33.0 
18.6 

10.8 
33.1 
18.6 

19.1 
0.3 
0.8 

100.0 
100.0 
100.0 

1972 
31.0 s.d. a.d. 54.0 15.0 

0 . 

100.0 
Reconstrucci6n 
carreteras de 

1966 
1969 
1972 

62.9 
86.4 
41.2 

1.4 
3.0 

1-9.1 

29.4 
8.1 

24.7 

30.8 
11.1 
44.0 

6.3 
2.5 

1'4.. 

100.0 

100.0 

Fuente: Entreviataa con SOPC y contratiatas privados 

Tonado de: Geneiaci6n de Emplo Produrtivo y Crecluiento Econsmico. 
Organizaci~n Internacional del Trabajo, Cinebra, 1975 (ISBN 92-2-301069-3)
 



TABLA III-1 

Reparaci6n y Rehabilitaci6n do mmereneil de 
Financiadas por la USAID 

(287.000 pesos dbminicanos) 

Casas que deben Casas 

rupararso reparadas
Comunidad Fase I Fase II Fase I 
 Fase II 

11/20/79 12/17/79

CARE RD$80.000 $30,000 $50,000
 

1.LL 1oal 93 
 100 
 93 100 

2. Sainagua &
 

alpiez 60 125 60 125 

Sub-Total 
 153 225 153 
 225 


TOTAL 
 378 
 378 


11/20/79 12/17/79

SSID -RD $79,000 $29,000 $50,000
 

I. Altos de pundr 73
2 0 73 0 . ucha Agua 0 152 0 140 

Sub-Total 73 152 73 140 


TOTAL 
 225 
 213 


AIFLD - RD$50,000 . 12/17/79
 

1. Sabuna Palenque

Azua 

2. Dajab6n 
3. Jarabacoa 
4. yuna 

135 
40 
20 

30 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

Sub-Total 225 0 0 0 

TOTAL .25 0 

DD? - RD$75,000- 12/17/79 

1. Banf 
 293 0 0 
 0 


Southern Baptist
- RD$3000 - 11/20/79 

1. Iligua 
22 0 22 0 

RTn-TTALTS • 770 '37 24q 165 


TOTALES 1.143 
 613 


Vivienasg pQ 

Reparaciones
 
en eiecuci~n 

Fase I Fase II 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

0 0 
0 12 

0 12
 

12
 

135 0
 
40 0
 
20 0
 
30 0
 

225 0
 

25
 

293 0
 

0 0 

51R 1? 

530 
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