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INFORME DE SEKIARIO
 

EL PAPE. rxL GL'VOR INFOR EN LA PRMMICN NACICNALEL CE VIVIDAS 

El Centro Tat rmawicen de Adiestramiento, 4e la Oficina Regiaial de 
Vivienth y Deearrolio Urbeno, organism do la Aecia. do ice Etndo 
Unidcs para el De 11rollo Interrmcional realiz6 en Rio do Janeiro, del 18 
al 20 de jumio do 1986, un seminario regional denominado "El Papel del 
Sector Txtornal en la Produccin Naci=a1 do Viviezdas". 

El presente documeto sintetiza las diversas pre3entacines scbre el tern 
y presentua las re mw3cianes manadas del tratajo qua tods los 
asistentes, Incluldom los expeitores, proujercn al. finalizar el 
seminario. 

Esta actividad tuvo entre sue prop6sitce, marcar rutas ncia futuras 
jornadas de trabjo que profundicen en el tem y proorcionen toda urna 
gain dt respuestaz dirigidas al sector informl, qua es en esencia el mis 
activo modelador do nuestras ciixades. 

ANTE S Y OBJTDI 

El Centro Tatinoamericano de Adiestnamiento patrocin6 la realizacidn de 
este seminario, celebrado en RIo de Janet.ro en junio de 1986 can el 
co-putrocinio de la Escola Nacicnal de Habitacao e POupanca de casil, en 
cuyas instalaciones tuvo su sede la actividad. El seminario tiene sus 
antecedentes en una resoluci6n suscrita par participantes del seminario 
sobre Farmulaci~n de Politicas de Vivienda, realizado en Panai en agoeto 
de 1985, en la cual solicitaron la realizaci6n de una actividad que diera 

encontinuidad al tesa do la importancia de oisiderar al Gec.c informal 
la formulaci6n de politicas de vivienda y desarrollo urtbwx. 

El prcp6sito dal seminario tue reuiir a expertce, funcixnarios y 
ejecutivoo de alto nivel del sector vivier]a, para la discusi~n e 
intercambio do ideas sabre el pape! del sector informal de la exnamna, 
en la producin y financiamionto de viviendasy sus relacianes con el 
sector formi y eIl. anAlisis de las medidas a adcptar para hacer posible 
la incorparaci del sector inormal a las polfticas y programas 
nacicnales do vivienda en la regii. 

Este seminario ccnt6 cm la participacidn do 59 representantes de 
organismos pdbliors y privadas de 11 paisesv el interAs que gener6 la 
actividad super6 lau expectativas, no siendo posible acoger tolas las 

http:Janet.ro


2
 

solicitudes de inscripcicn que fueran presentadas por profesionales de 

Brasil. 

CanTEIDO tZ LAS pRES&TCINES 

Perd y Colmbia tuvierao a su cargoExpertos de Estadcs Unidoe, Brasil, 


el dearroli1o de Jos tems, perticipmdo~ tambi&n, y como twa do las
 
lce lideres cczmitar ice

intervenci..e. m-s intereantes del seminario, 

de algumas do las mis grandee comunidades desarrolladas a trav6 del 
secr informal do Brasil. tog temas centrales abcrdodS durante el 

seminario fueron: 

en la Evoluci~nA. tas Caracterfsticas del Sector Informl y la Din imic 
eM MoIticas de vivi&KN, 

La Dra. Janice Perlman, do la Acdemia de Ciencias 	do NLw York, con 

el estxdiO do cammnidadm rmarginladas, anali*5 las
anplia experienia en sector Informal y su
principales aracterstics doe las pclmacicros del 

actual, baciemdo An. is en qua la
ubicacicn dentro del cntexto urb mn 

se 
mayor parte do las discusiones scbre el desmesuraAo crecimiento urbwno 

y no en las o otunidadwl con ello se ba
ha centrado en lc dble 

9cmgf~a~a do
dejaclo do enfocar el p6ncIa d d las ci 

se ha dirigido el interter y las - io.sproductividad eoci uica y 
en la cxntaminacidna la atenci~n de situaciones geradasad--tadas hac 

la escasez de viviendas, la congesti n urbna, y
ambiental, el desempleo, 

otros problems relacionados.
 

tan medidas para frer las migraciones del campo a las ciuades ban sido 
a juicio do la Dra. Perlman, 

a menu >oeatimuladoras de las nidgracionesi 
nunca

las ciudades ccntinuarln, par consiguiente, creciendo a tamama 
En Amuriks Latfna, el crecmrieto

antes vistos an la historia humana. 
urbano ha sido dramiticol pero este crecimiento ba 	sido accoqxfado de un 

asentamientos ilegales
incremento aun nrs rapido de sus barriadas pcbres, 

tugurics urbwm., que canstituyen el "sector informal" de las 
y 

Eh Amrica Latina y el Caribe, dicho sector contiene 2/3 del 
ciudades."stock" do viviendas de sus ciujiades y presenta 	 los problemas 

bajos niveles sanitarioedo las Areas marginales con suscaracteristicoe 

y de infraestructura social. La administractin de las ciudades
 

afirma la Dra. Perlman, no puede amitir el sector
latijremeiomnm, 
informl pero ice mecanismos oficiaies establecidos carecen de Los 

el problem. So ccnstituyepara abordar correctarn teenfoques adecuuka 
en un rezor para enfrentarlo as neceaario 

entonces el sector informal 
sector.llegar a una definici6n precisa del 

en los funcionarios p~blicos acerca
La fcrmaci~n de cciceptos err6neos 

o en
del sector informal, criginados en experiencias anteriores 

ban tenido ccD nsecuencia politicas cuyos
ccqpardciones euivocadas, 

s6lo para dico sector, sino tambi4n para
efectos ban sido negativas no 
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las ciudades e incluso para todc el pais. 

LOS conceptCs errdneos rrds generalizadcw acerca del sector informal han 

sido los relacicnados ccn las caracteristicas de la pcblaci&n, las 
ilegales, la definici n de tipo decaracteristicas do los asentamientos 

"albergue" y sun funcicnes, y el procefo de auto-ayuL& y participaci6n 

del usuario en la solucidn do sun problems. Al analizar ca& uno de 
cue lan poblacicxed del sectordicbos ccnctos, la Dra. Perlman asevera 

informI "tienen las agpiraciones do l~a la persevvarwcialuq~sa, de 
105 piaonros y 106 valore do los -aridtax. no tionen uT~ii 

unidad de red izar iai ones". ojr 
p jeran acclonew concret--- e-rvarc2 n en la apjricin do lo milen 

se habix pretendido bacer deaparecer: d-sintegracI &que precisamimte 
familiar, desorganizacin social0 la marginalidad mu acentaaM do las 
poblaciones y sun omaecuencias. 

Las inv"stI'gacona realizadas en las d&adas de ice 60 y 70 fuercn dAo 
peso a nuevas interpretaciones y quieneS diasfn las politicas iniciaron 
esfuerzos para lograr el adecuado funcicnamiento do las ciuft&w. Planes 
y proyectos que permtieron a ice residentes do baja ingreos0 ,r.icipar 
en la btsqueda de solucines a sus necesidades, eqpezurm durante la 
d6cada del 70 y muchom funcicnarics dejaron do ver al sec= inumal 

mal cow1btible para aceptarlo y prcmwerlo, dirigihdolo aciamun 
Este paso t.ascndutal exigi6las metas del desarrollo de la camunidad. 

sector informalperalelamente un ccnjunto do estrategias do viviera del 
que implica el reconczer su estrecla vincsiaci& can medidas do 

del gobierno es ageneraci6n de ingresos en el sector informal. El papal 
partir de entonces, el de facilitar el efecto nultiplicadcr do los 
esfuerzos de los pobres. 

S: embargo, las nuevas estrategias no logran solucinar tcrolos ic 

problemas de desarrollo urtano y de desigualdad sociall uno de los 

Obstaculos es el aparato buroicrAtico ue no estA adn equipado para la 
Ari quedan por resolver grandesaplicaci~n de las nueves politicas. 

problem s los grupcs de poblaci~n del. extremo inferior do la escala de 

ingresos y la inexistencia de un sistema adecuado do bienestar social 

para quienes requeririn ser subsidiados: los coetos y escasez de tierrasy 
informal sm inadecuados para liio prayectos de vivienda para el sector 

magnitud del problem. Las nuevos prcyectou deben ser integrados en
 
form creativa a lo esqaems do generacidn de ingresos y de la
 

asi como a la necesidad da
planificaci&- del desarrollo naciconal, 

establecet prioridadee para los objetivos de dicho desarrollo.
 

en parte do losLas perspectivas de 6xito para el futuro depmdi 

vinculos qua puedan establecerse entre los sectores formal e informal.
 
Para ello es necesaria lograr mayor comprensi6n acerca de asuntos tales
 

comot 

sector informal1.- Ta naturaleza de la eccnomia del 
do abastecimiento2.- La naturaleza de los mecanisumo 
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3.- La naturaleza de los vinculos entre ambos sectores 
4.- La naturaleza del proceso constructivo de viviendas 

y de Ic mercados de tierras 
5.- Ica efectos de la intervenci l estatal en las operaciones 

del sector informl 
6.- Anrlisis del inmacto urnrio de las politicas y programas 

no diseiados para los pobres, pero que producen efectas 
indirectos so-re ellos. 

Lo impOrtante es recciocer quo a la falta de comunicacidn debs agregarse 
la ausencia de un y cczamiso politicol esta situacidn contlenm en 
si mism peligros y ortunidadeu. 

Finalmete, la Dra. Perlman sefial6 alguman rec ciines a nivel 
urbano, naciay:l e internacicna. 

A nivel urtdno: 

1.- Mbjcr cocrdinaci6n entre los politicos y los 
planif:cadores. 

2.- Iplso a corsarcics mixtos para el cbjetivo de lacer 
de las ciudades un mejor lugar pera vivir y trabajar. 

3.- Descentralizaci~n a nivel de las ciudades para las 
decsiones sobre el uso de la tierra y dotaci~n de 
servicice. 

4.-	 Vinculos cmn los grupos de basey particpacidn de los 
grupos de base en las decisicnes que afectan a sun 
calmidades. 

5.- Utilizaci~n de tecnoloifas apMM~iadas para disminuir 
costas y aumentar eficiencia en proviln de servicics. 

6.- Estrategia urbana integral orientada al futuro. 

A nivel nacicjal

l.- Revisidr de los limites urhen:, para ima major 
planificacidn, uso y distrkucin de recursos. 

2.- Incremento a la prioriad urbana en Ios gastos. 
3.-	 is ob~etivos rncinales de desarrollo ecca6mico debe 

ser coordinados con los do la politica espacial y 
dew-grfica. 

4.- Medids de in acto urbano para evaluar las ccmsecuencias 
de -polticas financieras. 

5.- Cbordinaci'n entre las autoridades locales y los 
cganisms el gcbierno central. 

6.-	 Estmallcs de los gobiernos a personas e instituciones qua 
cmntrIS~ya con innovacianes al progreso de las ciudades. 

A nivel internacianal: 

1.- ranizaciones de ayuda internacional deben ser
estim aa para acentuar la 'gtencia urbana". 

2.-	 Redes de intercambio de informaci6n entre Ica quo toZBn 
las decisiones del desarrollo urbano en Centro y Sur 
Amfrica. 
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3.- Frtalecimiento de la investigaci6n, analisis de 
pl1ticas, planificac&n de programs, capacitacidny 
asistencia t~cnica. 

4.- Oraizacicnes Voluxtarias Internacicnales deben 
propiciar el intercambio de experiFncias en Am&rica 
Latina. 

5.- TecwlQias Urbanas Novedcsas requieren ser desarrolladas 
y difundidas entre ciudades y pafses. 

tos ocnceptcs desarrollados par la Dra. Perlman dieron origen a un 
interesante debater la amplia vperiencia de la conferencista, quien 
vivi6 durante algunce afios en Brasil y realiz6 estudlics sobre la vida en 
las favelas, permiti6 un interambio de ideas de positivos beneficios 
para todoe los asistentes. 

B. 	 El Pael de las Esferas de Gobierno en la Formulaci~n de una 
Politica Habivaciomal 

El Dr. Carlos Nelson, del Instituto Brasilefio de Administraci&i 
Mnicipal, se refiri6 a ice diferentes enfoques om que el gobierno ha 
abordado el mejaramiento de las cammnidades del sector informal. La 
interrcgante que plantea es si los gobiernos deben intentar la elevaci6n 
de los niveles generales de vida en las cmanidades marginales, o si 
deberin cancentrar sus accicnes en intervencianes de tipo selectivo y 
cuales serfan en este 6ltimo caso las acciones que tendrian un mayor 
impacto. 

El Dr. Nelson present6 ademis un interesante documento sobre el problema 
de las tierras urbanas en Brasill desde mediadcs de la d cada del 80, r~s 
del 70% de la [xdblaci& del pals vive en Areas urbanas y dos tercics de 
ella deben bregar por su subsistencial los deaflos mis importantes estLn 
referidcs a su localizaci&i espacial. Es decir, el mayor problema urbano 
de Brasil es el de la disponibilidad de tierrasl al no poder lograr por 
la via legal mn pedazo de tierra donde establecersr, los migrantes 
adcptan el cozmprtamiento marginal y surgen las favelas y Ice 
fracciraamientos semi-legalizadce en las periferias de los grandes 
centros urbance. La reacci&1 irnicial del Estado y de la sociedad en 
general, fue de indiferencia y de esporidicas campaefas de "exterminio". 
Podrfa decirse que las camunidades del sector informal sirvieron camo 
vilvulas de alivio de tensicnes y soluci6i de contradiccicnes. Despu6s 
de casi un siglo, las reacciones enpezarcn a surgirl ice movimientos de 
pobladores son posiblemente la seIal de un gran da-spertar civico. 

Se refiri6 el Dr. Nelson en su documento, al oncaepto de "d6ficit" de 
vivienda en los paises pobres y opina que es apras una de las muchas 
expresicnes de la incapacidad de utilizaci~n do Ice fcndo pibliccs. Eh 
el caso de Brasil, sera necesario llegar a un corisenso scbre el nivel 
general minimo que se pretende atender y cuiles serfan las cpcicnes de 
financiamiento y las prioridades. 
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El ahorro, voluntario u cbligatorio, no ha sido hasta ahora dirigido a la 
atenci6n prioritaria de las grandes masas de poblacicri. M. los afios 
setenta, los recursos fueron desviados hacia la ccnstruccidn de edificios 
de apartamentos para la clase media, en las areas urbanas mis 
valorizadas. Esta fue la triste consecuencia de planes de desarrollo 
habitacional mal ccncebidoe, en los que se dej6 de lado la necesidad de 
pensar en las ciudades ccmo conjuntos que reiuerfan acciones para lograr 
en ellas un adecuado equilibrio. 

En el documento se mencicna el proyecto para incluir los temas del 
desarrollo urbwno en una nueva Constituci6n para Brasil, sefialando que se 
requiere de un alto grado de concientizaci6n politica de las mayrias, 
asi como la importancia de una redefinici6n de los couceptoe de propiedad 
y llegar a consensos scbre los diferentes aspectos que habria que 
atenderi entre ellos, el del acceso a la tierra. Finalmente, sefala que 
es urgente tornar los grandes ideales en pr~cticas efectivas. 

La presentaci6n del Dr. Nelson aport6 conceptoe de gran inter6s que 
pramovieron un amplio intercambio de ideas durante el perfobo de debates. 

C. La Experiencia de Colombia en un Programa Nacional de Mejoramiento
Integjral 

De gran utilidad para el desarrollo de debates y cuesticriamientoo en 
torno a los cnnceptos previamente presentados acerca de la problemtica 
del sector inforiml, fue la presentaci6n de estudios de casos en la 
regi6n. Uno de ellos fue el de Colombia, presentado pcr la Arq. Toa 
Maria Solo, de la Corporaci~n para el Desarrollo de Comunidades. 

La Arquitecta Solo hizo una descripci6n detallada del desarrollo de un 
programa nacioral, con enfasis en los problems que surgen para lograr la 
coordinaci6n de un programa tan complejo lo fue el Proyecto de-

Integraci'n y Participacin Camunitaria, realizado entre 1977 y 1984 en 
23 ciudades colcmbianas. 

El Proyecto de Integraci6n y Participacin Commitaria fue scbre todo un 
esfuerzo serio por hacer llegar las accicnes del Estado a las poblaciones 
marginadas y lograr mejoras de importancia en sus niveles de vida. Para 
tal prop6sito, se extendiercn los servicios pdblicos y camunitarios a los 
sectores urbarnos calificados ccmo sub-normalesa se les dot6 de Centros de 
Desarrollo Vecinal, se prcmavi6 el desarrollo de organizaciones 
ccmunitarias y programas de cr6dito fueron impulsados para estimular la 
pequefia empresa y el mejoramiento de viviendam. Pero quizAs el mis 
interesante aspecto fue el lograr la acci6n coordinada de diferentes 
organismos estatales en la realizaci6n del prayecto. 

La Arq. Solo realiz6 un anilisis critico del prayecto, sefialando que se 
origin6 en el inter6s del gobierno de Colombia por poner en prkctica 
nuevas politicas urb-aas frente a la explosi 6 n demogrifica en las 
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ciulades y la secuela inevitable de formacici de barrios marginales en la 
periferiao La necesidad de accianes a corto plazo fue percibida par los 
planificadores; no cCutituyercn la respuesta a requerimietcs expresos 
de las caumjidades. Por lo tanto, los resultadoR reflejaron en gran 
medida la capacidad del aparato estatal para hacer frente al problema. 

La particiacin ccmmitaria fue prcmovida por el Estado, en trminos de 
"ccnsultas can la cminidad"I a trav~s de la evaluaci~n de sus 
caracteristicas y situaci6n segdn los resultados de encuestas 
socio-eccn6nicasi madiante la promoci de su participaci6n en la 
planificaci~n del msjaramiento barrial, y a travs del desarrollo de los 
Centros de Desarrollo Vecinal, que luego pasarian a manW de las 
ccmunidades para el control de Ice mismos. 

La experiencia deo tr6 que el proceso de activar al sector informal es 
muy lentol los cambios mis proft-ndcs, cowo su participaci n en el proceso 
productivo y en el ingreso nacicnal, son a mis largo plazo. El proyecto 
enfatiz6 e-i el mejoramiento fisico sin caer en tendencias tradicionales 
de erradicaci'n y btsqueda de solucicxes est~ticas; el Estado asumi6 
pricticamente casi toda la responsabilidad del proaecto, Io cual fue un 
error que dej6 valicsas experiencias. 0pina la Arq. Solo, que las 
capacidades reales de los pobladores pudieron ser mejor apravecladas y 
Ice fcnos nacionales major canalizados. Tas institucianes piblicas y 
privadas deben, en prayectos de este tipo, servlr --w ejecutoras quo den 
respuestas a las derndas de las comidades; stas deben aportar sum 
esfuerzos no s6lo a nivel de camunidad sino tambie', y m£s axn, a nivel. 
de individuos.-

Para finalizar, la Arq. Solo propane que los recursos estatales sean 
dirigidos a las camunidades "que demuestren la capacidad de invertirlos 
en forma efectiva". Agreg6 que "la planificaci~n y la programaci6n la 
harlan ice usuarios seg~n la demAnda expresada, y no las iistitucianes". 

La presentaci'n suscit6 un interesante debate, y la expositora ampli 6 

durante el curso del mismo, algunos de ls aspectos del proyecto descrito. 

.
D. La Expriencia de Perd en Prgranas de Titulaci i de Tierras 

Otro de los casoe presentados durante este seminario fue el de Perd y su 
prorgama de titulaci n de tierras. La Lic. Maria de los Angeles Mrillo, 
del Instituto Libertad y Democracia, hizo la presentaci~n del tema, 
abordando aspectcs ccmo el de los costos de la legalidad y de la 
informalidad en los asentamientos humaos marginalesi se refiri6 al 
proecto dirigido a la seguridad legal de la vivienda y el acceso al 
cr6dito inmobiliario. 

La LIc. Mbrillo describi6 ampliamente las caracteristicas de Ice 
asentamientos informales de Per' y calific6 de absurdo el sistema 
burocrtico que hasta febrero de 1986 exigia 207 diferentes pasos 
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administrativos y gastos excesivcs para lograr por la vf a legal el acceso 
a la tierra. Explic6 Ice esfu,.rzoe que el Instituto Libertad y 
Democracia realiza pard la siirplificaci'n del proceso, habi4ndose logrado 
en 1986 reducir a 87 los tramloes ya mencicnados. Las dificultades 
legales y el largo tiempo que ellas impcnen, han estimulado las 
invasicnes y prcpiciado la informalidad. La tenencia de las tierras por 
el Gcbierno Central ccnstituye el problema fundamental y sugiere el 
traspaso de aquellas a las Mmicipalidades, aue se encargarfan de su 
distribuciai a las asociaciones derdantes, lo que evitaria en gran 
medida las invasiones. 

Explic6 que otro de los costos de la legalidad es la dificultad de acceso 
legal al cr~dito par& construcci i de vivienda, mientras se cczpleta el 
largo proceso (ie aquella exige, debiendo ice interesados emplear mubc1s 
aFba para ccmpletar la edificacin. 

Las exigencias t6cnicns par la habilitacidn de los terrenos se 
ca-rstituyen en un impedime-rito s, ya qye los t-Amites taran tres a5os 
antes de que la Mrnicipalidad expida la correspondiente licencia de 
ccnstruccin. 

Ante todo lo anterior, que cconstituye el "orden ideal", la ciudad va 
imponiendo su prcpio orden, que se traduce en la informalidad cada vez 
mns extendida, no s6lo en los asentamientos ilegales, sirs, tambi~n en las 
zcas residenciales de tcda Lima. Por cansiguiente, se bace necesario
aue la legislacin se adelante a la realidad y que las normas se 
produzan a partir de ccnsultas y de la participaci6n popular, o seguirin 
siendo incumplidas y el caos urbano no podri ser detenido. 

El Prcyecto de Sejuridad Legal de la Vivienda y Acceso al Crdito 
Inmobiliario se origin6 en la prec-%pacidn del Instituto pcr la situaci6n 
imperante. %uprincipal objetivo es dar seguridad legal a lcs habitantes 
de asentamientos pcpulares, ccnsiguiente estimulo a la inversi&, y 
acceso al crdito a travs de un seguro de cr~dito o cauci6n. Para 
lograrlo, se procede al anlisis y evaluaci~n t&cnica de las viviendas y 
su clasificacin; arklisis y evaluaci6n eccn6mica legal para la 
determinaci~n de Los clientes potencialmente asegurables, anlisis de la 
factibilidad del seguro de cr~dito y de la factibilidad de alternativas, 
y selecci'n de una propuesta integral que incluya las modificacicnes 
legales que permitan el funcianamiento del sistema. 

Los efectos uis importantes que se espera proluzca el prcyecto mencionado 
son el estinmulo a la participaci&1 del sector privado, un significativo 
incremento del PB1, la creacin de nuevas actividades productivas y 
nuevas inversianes. 

La Lic. Mtrillo di6 respuesta a las m6ltiples interrogantes surgidas 
durante el debate. 
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E. 	 E1 Program del. 8anmo de Materiales de Perd y sus Relaciones con el 
Sector Infral 

El Sr. Jihn Fisher y el Ing. Isaias Figueroa, en representaci~n del Banco 
de Materiales de Peri, explicaron en detalle las operacicnes del Banco y 
sus esfuerzoo par incluir a las poblacianes del sector informi1 en sus 
programas de ahorro y de cr6dito en materiales para la construcci~n y 
mejoramiento de viviendas. 

Los expositores explicaron los objetivoc del Banco, sus pol! icas y 
procedimientos, tipos de cr6dito segdn garantlas exigidas, proceso de 
compra y entrega de materiales, asistencia t6cnica, y captaci~n de 
ahorras del sector informal. Al mismo tiempo, se plante6 que el cancepto 
de "informalidad" implica la falta de reciocimiento legal u oficial de 
alguna actividad especifica y no estA referido s6lo a la ilegalidad en la 
ocupaci~n de tierras, haciendo extensivo el concepto a las fuentes no 
registradas de ingreso, a las actividades econ6micas clandestinas, y a 
las construc.i~nes no autorizadas. 

Ante la reaJidad de un sector ca, demostrado potencial de capacidad de 
inversi6n en vivienda, el Banco ha incluido en su linea de cr~dito, al 
sector informal de la ecoriona, mediante la reducci6n de 1ce requisitos 
para el otorgamiento de cr6dit -s; el Banco de !Mteriales ccndicicna su 
asisteicia a la prefientaci6n de pruekss de legalidad de ocupaci n de la 
tierra y planos aprotbdos de trazado del late, a fin de no fc"tar las 
invasiones. El Banco intenta, de este modo, atraer al cliente del sec-tor 
informal de la eccnomia a su programa de crgditos. La garantia 
solicitada a este sector de la demanda consiste en bienes muebles 
durables de propiedad del prestatario. 

Paralelamente, el Banco apcya en form esporAdica a los productores de 
materiales de cxnstrucci6n del sector informal adquiriendo sus productcs, 
sabre todo cuando el sector formal no estA en capacidad de cubrir las 
necesidades del Banco. Oon esta politica, caisideran que se estA 
haciendo participar al sector informal en el proceso formal de 
camercializacion de sus productos. Cuando de materiales tradicionales se 
trata, se procede a estimular a los pequenos productores para su 
concentraci6n en centroe de producci6n que pudieran constituirse en 
fibricas formales. 

Otro esfuerzo del Bwnco de Materiales se orienta al establecimiento de un 
servicio de alorros para la vivienda; la poblaci6n objetiv seria 
primordialmente el sector informal, cuyo patron de ahorro es de 
frecuentes dep6sitos de sumas pequeiasi los ahorros serfan respaldadoe 
can 	materiales de canstrucci6n. 

La presentaci~n del Bana, de Materiales de Perd despert6 gran intersl su 
impacto motiv6 solicitudes de otros paises al Banco, para profundizar en 
sus cperacianes can miras a establecer institucianes similares en la 
regi6n.
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F. 	 La Experiencia de Brasil en Prcaramas de Majoramiento de Servicios 
de Acueducto y Alcantarillado 

La presentaci& de la experiencia de Brasil estuvo a cargo del Ing. 
Fernando Vidal Alvarenga, de la Fundaci&I Prefeito Faria Lima, y del Ing. 
Marce Mbntenegro, del Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas del Estado de 
Sao Paulo. A trava de sus intervencicnes prcpordcinaron amPlias 
explicacicnes sobre los programas de mejcramiento de servicice de 
acueducto y alcantarillado en asentamientos humanr8 del sector informal, 
mediante solucicnes no ccnvencicnales, y los resultados obtenidos. El 
documento elaborado por los expositores ccntiene adeods algunas 
prcpuestas de institucicnalizacidn de una nueva politica para el sector, 
a partir de acciones cancretas realizadas por algunas entidades pdblicas 
en materia de saneamiento ambiental. 

La presi n ejercida por la poblaci~n de escasos recursos para la dotacidn 
de servicios de agua y de alcantarillado, aunada a la sensibilidad social 
de algunce organismos p6blicos, produjeran una serie de experiencias 
importantes que se resumen a cont!.nuaci6no 

E ___iencia de la C? ifa de Drena es de Rio Grande del N5kte, en 
19 se inici6 la bsqueda de u moaelo de solucion e ba~o costo, 
teiicawnute eficaz que incluyese la participacin ccmunitaria en 
su diseflo, ejecuci6n y cperaci6n. Sa desarroll6 asi el "Sisteva de 
Alcentarilladoe en Condcminio" quo ccsta de una red olectora qua 
conduce aguas servidas y negras en un ramal colectivo, a semejanz! 
de la-' redes existentes en edificics de apartamentos, pero 
diferwci~irose en que las ccrexiones san distribuidas en form 
horizontal y no verticalmente. El sistema reduce sustancialinente 
la extension de la red y los costcs de la misma, posibilita la 
penetrac-imn en nucleos relativamente densos, y su mantenimicrnto es 
me&s cxeroso que la limpieza de fosas s~pticas. El ramal pasa a 
ser de prcpiedad de la ccmunidad, la cual es organizada rara asumir 
la respcnisabilidad del mantenimiento. 

Experiencia de Olinda/Recife% la solucicn tsica desarrllada en 
ambas localidades ocnsiste en la instalaci6n y/o mejoramiento de 
fosas absorbentes y casetas sanitarias. Los modelos desarrcllados 
poseen las caracterloticas de las fosas originalmente ccrstruidas 
por las poblacicnes, incorporando dispositivos para lograr su 

concretoperfeccicriamiento tecnol&gico, tales como revestimiento de 
en las raredes cuando el ter-.eno es inestable, uso de recipiente de 
descarga directa o reducida de agua, tubo de PVC para ventilaci(n y 
caset- con prefabricados de concreto o suelo-cemento. Las 
principales ventajas son el bajo costo por el aprovechamiento de 
las inversiones ya realizadas par la poblaci6n y la participaci6n 
de 6sta desde el nivel de tama do decisicnes hasta la etapa de 
ejecuci'n de obras. Paralelamente, la poblaci~n recibe educaci n 
en materia sanitaria a traves de diversos medics, incl.yendo 
representaciones de teatro popular y literatura ligera. 
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Ta presentaci 6 n fue una expoeicidn amena sobre diversas experiencias 
desarrolladas en Brasil las soluciones fueron en su mayoria prayectoe 
pilotas .e buscaban probar tecMicamente las solucicnes, asf camo su 
aceptacicn por la poblaci6ni fuercn desarrollados en ccmnidnides 
relativamente pequei-as y sus impactce fuercn reducidos en relacien a las 
necesidades de la poblaci n camo an todo. Hubo dificultades de orden 
t&niico y firmnciero, pero junto a ellas, resaltan los resultados 
positivos del. acceso pleno al servicio la ruptura de la rigidez de las 
norms ternicas cmvencionales, la aplicacin de ceptos de tecaologia 
apropiada, y la recuperaci6n y uso sistematizado y cientifico de 
practioms y tecnologias utilizadas informalmente pot la poblaci6n e 
incorporadas al sistem oficial de saneamiento. 

Finalmente, lo expositares hiciercn O'fasis en la necesidad de propcner 
programs y metas nms ambiciosas que extiendan la atenci6n a grandes 
sectores de la poblacidn marginal cue an esperan los beveficios de 
programs de saneamiento ambiental. 

La presntaci& fu4 de gran valor informativo y las interrogantes de los 
asistentes obtuviercn amplias reepuestas. 

G. 	 La Experiencia de Brasil en Proramas de Auto-Qarstrucin y la 
Participaci~n Gibernamental 

El Arq. Peter J. Scbweizer, del Bnco Nacional de thbitacao de Brasil, 
present6 la experiencia del pals en auto-arnstrucci6n, iniciando su 
exposici6n con una visikn del crecimiento urbano mundial y brasileio, 
ccnsecuencias y prcyeccicnes futuras y respcnsabilidades que el gobierno 
debe asumir para hacer frente a los problems de vivienda y servicics 
p6blicos. 

El distinguido expoita present6 a la consideraci6n de los asistentes, 
el documento "Ccnjuntoe %Ibitacionales-la Presencia del Sector 
Inform!". Dicho documento plantea inicialmente que los programas 
gubernamentales en mteria de vivienda popular, ban sido dirigidos 
principalwente a la ccmstrucci6n de casas am infraestructura y 
equipamiento ccunitario minimo, olvidando la necesidad de establecer 
asentamientos humance que satisfagan el conjunto de necesidades 
bio!6gicas, psic-ol6gicas y de productividad de los usuarios. TOs 
conjuntos habitacionales ban sido habitados por grupos bumancs que 
proceden en mu~cle casos de Areas de renovaci6n urbana y de asentamientos 
espontineoel los iaresos familiares de estos grupos de poblaci~n se 
integran generalmente con el aporte de todos los miembros de la familia, 
ocupados casi siempre en actividades at margen de la ecciaima formal. 
Por carecer del equipamiento adecuado, los nuevos conjuntos 
habitacicnales prcpician las actividades econ6micas de caricter informal, 
que cntribuyen al ingreso de las familias y a mejorar la calidad de vida 
en los proyactos. La represi6n de las actividades informales en los 
ccnjuntos de bajo oosto debe ser recansideradal es necesario que se 
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facilite el establecimiento de las mismas a traves de lineas de cr~dito y 
de asistencia teanica que estimulen su prcductividad. 

El documento recomienda la creaci i y cperaci i de cursos de capacitaci1 
de mano de obra para la poblacici de tajcs ingresos residente en los 
ccnjuntos babitacionales, a travgs de instituicnes ligadas a la 
capacitaci6n de marn de obral el desarrollo de estudios sucesivos de las 
actividades informales y de la fuerza laboral por los gobiernos de cada 
Estado, con miras a proporcionar asistencia t46cnica y financiamientol 
legislaci6n compatible con las caracteristicas socio-econ6micas y 
financieras de las poblacicnes as pcbres. En esta forma se estarfa 
appyando la politica habitacinal y propiciando una evolucin ms natural 
de lca ccnjuntos habitacionales. 

Finalmente, sugiere el incio de un programa de ccncientizaci4n de todos 
los t4cnicos que action directa o indirectamente en el Sistema Financiero 
de Vivienda Pcplary es necesario hacer frente a la visible realidad de 
las cludades brasilenas, que no puede cantinuar siendo ignorada o 
idealizada. Nuevas formas de actuar deben ser asumidas por el sector 
p6blico y llevadas a la prictica, no con paternalismo, sino mediante 
programas ccherentes que, si no logran ser capaces de cooerar con la 
poblaci6n del sector informal, por lo menos no obstaculicen su actividad. 

El Dr. Schweizer absolvi6 las interrogantes surgidas durante el periocdo 
de debates y ampli6 su presentaci6n con interesantes obseryacianes acerca 
de la situaci~n del sector informal en Brasil. 

G. 	 Las Necesidades Prioritarias de las Comrnidades en Programas de 
Mjoramiento Fisico y C6mo Satisfacerlas 

Uno de los aspectos m's relevantes del seminario, lo canstituy6 la 
presentaci'n de lideres camunitarios de gran prestigio y experiencia e. 
sus respectivas comunidades. En representaci i de las Asociaciaies de 
Favelas del Eqtado de Rio de Janeiro, actuarcn los Sres. Naildo Ferreira 
de Souza y Antonio Mhnuel de Souzal por la Asociaci~n de M~radores de 
Brasil, los Sres. Wilson Faria y Taerte Rezende Bastos. 

Ccrsiderando las escasas oportunidades que las ccmunidades del sector 
informal tienen para expresar sus puntos de vista ante un extenso 
auditorio internacinail de profesicnales y expertos en desarrollo de 
politicas y programas de vivienda y desarrollo urbano, la participaci6n 
de los lideres ccmunitarios ccnstituy6 un hecho de gran trascendencia y 
una cpaortunidad invaluable. Demostra -o profundo conocimiento de la 
probletica de sus camunidades y d- Los entrabamientos usuales en 
proyectos ccncebidos para ellas, asi cc mo de los procedimientos que 
muchas veces obstaculizan su acceso a solucicnes, los lideres 
ccmunitarios expresaron con claridad sus puntos de vista y aspiraciones. 
Enfatizaron en que la propiedad colectiva de la tierra en las fave.las, 
lejos de ser una soluci6n, ccnstituirfa un obsticulo para su desarrollor 
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la aspiraci'n a la propiedad individual de la tierra es una fuerte 
motivaci'n y fue explicada ampliamente. 

Otro teta de interns cubierto durante este panel, se refiere a las 
opinicnes que las cmuanidades tienen de las instituciones del sector 
formal, cuAl es su papel frente al desarrollo de las ccmuridades y cemo 
lcgrar sus dbjetivos.
 

Entre los puntos mis relevantes de su preaentaci n, los lfderes 
expresaron su inter~s en que sus comunidades sean vistas can objetividad, 
eliminarido el concepto que se tiene de que ellas estAn pobladas por 
delincuentes, siendo que estAn integradas por gente pcbre que en su 
mayor a tiene ideales y lucha por lograrlosy solicitan que las 
instituciones no planifiquen soluciones aisladas y en su lugar se 
prcporijn la b1squeda de aolciones integrales, en las cualee la 
comunidad participe plenamente, desde la etapa de tm de decisianes. 

Rechazan la identificaci6n de sus iniciativas de progreso con tendencias 
politicas de cualquier tipo, ya que sus intereses estAn por encima de 
sectarismos politicos. Son pcblaciones pobres qie se esfuerzan y 
trabajan por lograr niveles justos de satisfacci6n de sus necesidades. 

Los asistentes al seninario tuvierai la interesante cportunidad de 
intercambiar ideas y opiniones con los lideres, resultauxo esta etapa del 
seminario de gran inter6 s para ambas partes. 

TRABAJO EE GMJPOS 

Los asistentes al seminario se organizarn en cinco grupos de trabajo 
para el anlisis de los principales problems de tipo conceptual y 
cperacicnal planteados por los lideres del sector informal, y para el 
examen de los tamas generales presentados durante el seminario. Los 
expositores y los representantes del sector informal se inoorporaron 
tambi~n a los grupos de trabajo, cantribuyendo de este modo a la 
continuidad del valioso intercambio de ideas que este seminario propici6. 

El objetivo del trabajo en grupos fue el de arribar a ccoiclusicne 
generales y formular recomendacines especificas sobre estrategias que 
deben ser adcptadas en los paises de la region al formular sus politicas 
nacionales de vivienda. Durante las intensas sesiones de trabajo, 
destac6 la dificultad de enmarcar los aspectos conceptuales de las 
actividades del sector informal, dentro del contexto legal y financiero 
de los paises latinoamericanoe. 

tes resultados generados del trabajo en grupos, fueron expuestos durante 
sesi~n plenaria, durante la cual actuaron como moderadores los Sres. 
Henrique Costa Rzezinski y Marlene Fernandes, del Banco Nacianal da 
Habitacao de Brasil, quienes procediercn a sintetizar las exposiciones de 
los grupos para su discusidn en la sesi n plenaria final. Los resultados 
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finales de toda la actividad de'crita, originarcn las siguientes 
reccedac iones : 

RECLkEMWICNES EE CAPACER GENERAL 

1. 	 Se hact necesaria !a reformulaci6n adecuada de la 
conceptualizacidn del sector infornu, de acuerdo a las 
realidades de cada pa's, regici y ciudad. 

2. 	 Las actividades del sector info.ml, particularmente sus 
sistems no ccr uvr~cnales de cr6dito, requieren investigaciones 
mis profundas y sus resultados deben ser difundidcs en la region. 

3. 	 Los gobiernos deben adelantarse al proceso de ocupaci&n ilegal 
de tierras, desarrollando los mecaniamvs que permitan la ocupa
ci&- de tierras urbanas mn form dinAmica y efectiva a travs 
del 	accndicicnamiento de Areas do recepci~n, el apoyo al proceso 
de ocupaci1 de tierras y al mejcramiento de vecindarics, y la 
activaci~n de programs eficientes de dotaci~n de servicios 
pcwlioe 

4. 	 Las solucicnes de ca,:-cter colectivo o ccoperativista no son 
satisactcrias para la mayoria de los casos en Amfrica tatinal. 
las pcblacicnes del sector informal aspiran a la Ficrpiedad 
individual o privada de la tierra. 

5. 	 Eh termincs generales, los criterios y solcianes aplicadas por 
las instittcianes de planificaci~n y desarrollo urbano del 
sector formal establecen norms y especificacianes que resul ran 
arierosas a las familias de bajcs ingresos. Al pretendr aplicar 
dicdis regulacicnes a los asentamientos espontAneos, 6stos 
adquieren el ca-Acter de ilegales par no poder cumplirlas. Por 
ccnsiguiente, es necesario el planteamiento ,e alternativas y 
solucicnes novedosas al problem de las norms de ccnstrucci&i 
en vigericia. 

6. 	 Los gobiernos no cuentan can la capacidad y los recursos para 
dar soluci6n a los problemas que plantea el sector informal. Al 
mismo tiempo, el sector informal ha destrado capacidad a 
traves de solucicnes clue son confiables y eficientes en sus 
costos. El hecho de que el sector informal haya enccntrado 
respuestas a sus probleras, a pesar de sus limitados recursos y 
de las restriccicnes legales que regulan el desarrollo urbano y 
la tenencia de la tierra, demustra su gran potencial. Este 
debe ser appyado por el sector privado, siendo necesario 
establecer mecanismos que estimlen su participaci~n y programs 
de appyo a las actividades de auto-ccrnstrucci6n. 
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RFOMWDPICiES ESPECIFICAS 

A Ica Planificdores Urbanos: 

1. 	 ?hyor coordinaci6n entre los funcionarioe que formulan las 
polifticas y los t~cicce responsables de la planificaci~n urbana. 

2. 	 Incantivos a los sectores p6blico y privado para la bdsqueda de 

solucicnes adecuadas. 

3. 	 Descentralizaci6n de la administraci~n de los servicios pblicos. 

4. 	 Prcmoci6n de la participaci6n popular y programas de auto-ayua 
crxo medio de reducci&n de los costcs de construccin. 

5. 	 Desarrollo y adopci&n de tecnolcgia aprqpiada y de bajo costo en 
scluciones dirigidas al sector Jnformal. 

A los Planificadores del Desarrollo Nacional: 

1. 	 Reformulaci6n de las politicas de planificaci6n urbana, tomando 
en consideraci~n norms pricticas de construcci6n, el uso mis 
efici,(.ite de los recursos existentes y el mejoramiento del 
sistema inpceitivo. 

2. 	 Coordirnci~n de los objetivos del desarrollo nacional y el 
crecimiento ecn6imico con las politicas de desarrollo de la 
poblacicn. 

3. 	 Establecimiento de relacicnes estrecias entre las autoridades 
locales y los organismos piblicos de vivienda y desarrollo 
urbano. 

A los Orqanismos de Ayuda Internacicral: 

1. 	 La ay~.a internacicral debe ser dirigida a los grupos de 
poblaci~n de menos recursos, ya que ccnstituyen los is 
necesitados de dicha ayudxa. 

2. 	 Estimulo y apcyo financiero a reunicnes internacicnales Pra !a 
discsi'&in y anrlisis de las experiencias del sector informal. 

3. 	 Estimilo y apoyo a la planificaci n, a la realizaci~n de 
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investigacicnes, adiestramiento y asistencia tcnica en los 
temas vinculados al sector informal. 

4. Liderazgo de los organismos internacianales en la difusi6n de 
tecaologias generadas en los diferentes paises de la regi,, 
siguiendo el ejemplo del seninario celebrado en Brasil. 

NIC FINAL 

El seminario constituy6 un e7ento de resultados altamente positivos, al 
haber introducido a un significativo nuimero de profesicrnales de 11 
diferentes pa{ses de America Latina, a la prcblemitica del sector 
informal. 

El tem requiere am' de mucha investigacion, discusi n y anlisis. 
Nuevas inquietudes surgiercn y nutnerosas solicitudes de ccntinuar 
profundizando en el tema, fuercn formuladas. El Centro latincamericano 
se ccmp1ace de los frutos obtenidos y se propcoe incluir en su 
prcgramacicn a mediano plazo, nuevas actividades relacicnadas am el 
sector informal. 


