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INTRODUCCION
 

La iniciativa de la Fundaci6n para la Vivienda Coopera
tiva (CHF), con sede en Washington, D.C., en ofrecer su apo
yo a las actividades relacionadas con programas de viviendas 
de inter,1s social en la Repfiblica Dominicana, en adici6n al 
intfrfs dl Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), de lo
grar cada vez nis una mayor responsabilidad por parte de las 
instituciones que cjecuIan programas de vivienda ante sus be
neficiarios. tuvo conio iesultado la realizaci6n de un Semina
rio-Taller sobre Programas Integrales de Vivienda de Bajo 
Costo, celcbrado durante los Jias 12, 13 y 14 de enero de 
1983, el cual despert6 gran ilter~s en todos los sectores invo-
Ilucrados. 

A partir del apoyo brindado y el inter~s manifestado, 
('l[--VIVIEN)AS, como instituci6n responsable de ia reali
zaci6n del Seminario, ha preparado la siguiente pu'oicaci6n 
en la cual se compilan todas las ponencias presentadas por los 
invitados especiales, nacionales e internacionales, participan
tes en el nismo. 

Consideramos que una publicaci6n de esta naturalhza 
.serdi altamnente beneficiosa para el intercambio de experien
cias en el manejo y planeamiento de los programas de vivien
das integrales a nivel nacional e internacional, ya que la cons
trucci6n de un habitat adecuado dirigido al sector informal 
de inas bajos recursos, es una de las necesidades mis priorita
rias de nuestros paises en vias de desarrollo. 
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MIERCOLES 12 

8:30 A.M.
 
INSCRIPCION 
 Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE 
APOYO. 

9:00 A.M.
 
I)ISCURSO DE APFERURA, Ing. Pedro Bonilla. Objetivos
 
dcl evento - Importancia de Coordinar Prograrnas de Vivien
(fas Bicnvenidla a todos. 

9:30 A.0\.
 
PRESE"NFACION I)E LOS EXPERTOS - GUIA AL DESA
RRO(i(O )EL PROGRANIA. 

9:45 A.M\.
 
CA F"E
 

I():()()A.,.
 
PIANEA.\IIENTO 
 INTEGRAL EN LOS PROGRAMAS DE 
VIVINI)AS. 
J()s Ifcrrcro, P.ll.1). 

TRABAJ ) EN GRUPOS: 
l)iscusi(') dl ltema presentado en la conferencia. 

PL[ENA RI,,k: 

lPrcscntaci(' (Ic las conclusiones obtenidas en cada grupo. 

3:00 P.M.
 
ESTUI)1O 1)1 (:ASO.
 
hig. Rani ro Iravien (1miduras)
 

PANI';i,:
 
Un grupo)lC Cxpertos expresa su opini6n sobre el tema pre
sCntaido).
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PLENARIA:
 
Todos los participantes cxponen sus ideas con relaci6n al
 
cas() presentado y a las opiniones dce los panelistas.
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ACTIVI I)AI) SOCIAL.
 
PIlza Crioll
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ic Ocoa. 

PA'N E L : 

Un grupo de expertos expresa su opini6n subre cl tema pre
sent ado. 
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PLENARIA: 
Todos los participantes exponen sus ideas con relaci6n alcaso presentado y a las opiniones de los panelistas. 

4:30 P.M.
 
CA FE
 

4:45 P.M.
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PAN E1,
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sell td( ). 

PLIENARIA: 
'l' {I, s hns piarticipantes exponen sus ideas con relaci6n alc/so presenltado N a las opiniones de los panelistas. 

VIERNES 14 

9:00 A..\l. 
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TRA BAJ 0 EN GR UPOS: 
l)iseusjsln del tenia presentado en ]a con ferencia. 

10:15 A-I.
 
CA FE
 

10:30 A.M.
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PANEL: 
Un grupo dce xpurtos expresa su opini6n sobre el tema pre
sent ado. 

I".ENARIA:
 
lodos los pi~t-ticipiltes exp(Jflef sus ideas conl relacio al
 
cas() presentado( y at las opinioncs dc los panclistas.
 

7:3() P...
 
AC'i() I)L (LAUSURA:
 
J'ntrega ale Cert ificados
 
Prcscntici'n Xrt ist Wal
 
"Icatr() Dou
alanmte 
Bri ndis 
ILlgar: Plaza Criolla 
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OBJETIVOS DEL SEMINARIO: 

Fortalecer la capa i(dad institucional de los miembrosdel CII--VIViENDAS para ejecutar prograrnas de viviendas
2.-- Intcrcambiar experiencias en ci manejo de los pro

grmnas de viviendas en los niveles nacional e internacional. 

PATROCINADORES 

a) El scminario esta patrocinado por el Consejo Inter-Institucional para la Coordinacibn de Prograrnas de Viviendas
(CII-VIVIENDAS) y la Fundaci6n para ]a Vivienda Coope
rativa (CHF), con la colaboraciSn de la AID.

b) La organizaci6n del Seminario estari- bajo la resp.)nsa
bilidad del CI-VJVIENDAS, representado por una comision organizadora previamente elegida, integrada por miern
bros de csa instituci6n. 

PROCEDIMILNTO 

El senminario se dcsarro!lar i en base a dos jomadas diarias 
de trabajo. 

JORNADA DE LA MANANA (Exposici6n de temas) 

I.-El expositor presenta en 25 minutos, una sintesis del te
ma. 

2.-Se forman los gruposde trabajo para discutir, en 30 mi
nutos, el tema expuesto.

3.-Se presentan las conclusiones de todos los grupos en una 

plenaria y se cumentan. 

JORNADA DE LA TARDE (Estudio de casos)) 

1.-El expositor preseta en 45 minutos, un caso relacionado 
con el tema de la mafiana para ser estudiado. 

2.-Un grupo de panelistas lo analiza y expresa su opini6n. 

3.-La plenaria discute y saca conclusiones de ese caso estu
diado. 
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PRIMERA PARTE 

rENIAS PRESENTADOS 
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PLANEAMIENTO INTEGRAL
 
EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDAS
 

Presentado por:
 

Dr. Jos6 Herrero, PhD
 
Repiblica Dominicana
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En la defhijci6n de lo que es planificaci6n, planeamiento0 programaci6n integral, podrian incluirsc palabras como:estructuracio'n, o estructuraci6n consistente de objctivoscualitativos y cuantitaltivos dc un polftica, por supuestotodo clio en marcado dentro de no coniunto co restricciones.)nuz~is poil riamos aproximaroos no poco a esta proposi-
Ci( c RIidentificar los clCmltos principalos dc iuna nictodolo,iavii est e caim(p, ta!O en las [irtas RoalCs COMO Cn las ;ircas
!irbillas o Iletrolpolihllas"


I ntre Ios CleICeitC OS (ILIC dCeCmnos icexponer, 
no s6lo setrata id la eStIrottItracioll ICtin objCtivo organizado en forinaC(Osistcfitc, Sino0 de Ia i Itima parte do Cstas consiidcraciocs o sel Cl Coo1jolII1 tiC restricciones dentro die los coalcs estinenolarcalos c;tOs jh.etivos. Ilsas restriccioncs son de cardctCr socia, (ic carIcCr po HIiCo, moral, ccollbmico o de carac
icr pCrsonal. 

'.Por (ttj
os iiecosaria la prograniaci6n o el iila ocamiento?Ps Iccsaria porl t0C, Cll la mCdida ie(I0Cent'ron tmos osto
Iproblooma, 11 solainoICt sC est ini o so est arin alfcctando Variablos talos :om la disponlibilidad de vivicnlas., sino quo se
estardm genorando presioies sobre otros aspectos dcl aparatosocial, tacs Como: 1a distnibocion dcl ingreso, la di tribUci6nde la riqueza, Cl balance pciftico de Ias regionos, ]a demanda 
pot empleos, la dcmanda por transpoite, la dcmanda por memcdios ICCOML nicaci6n, li doma nda por saLd, por vivienda,por Cscuelas: y no solancntc dentro dcl proyecto, sino dentro 
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de las direas de influencia directa e indirecta del proyecto. 
Se requiere no s61o una concesi6n localista del fen6rneno, si
no una concesi6n generalizada del fen6meno usualmente. 

Tendemos a pensar en un proyecto en particular y a 
concebir toda la estructuraci6n de ese proyecto y del desa
rrollo metodol6gico para desarrollar ese proyecto, en una 
forna nuy iftnitada. Aliora bien, si nos detenernos un poco a 
pensar lo que significar la programaci6n integral para el desa
rrollo de viviendas de bajo costo en una sociedad donde el 
higreso y la riqueza esbin distribuidos en una forma tan desi
gual conio en Ja Reptiblica Dominicana, no nos debe caber 
)a menor duda de que estanios pensando en dimensiones, 
no d, proyectos, sino en dimensiones de caricter nacional. 
No se trata de la estructuraci6n de un proyecto, sino, se trata 
de la reestructuraci6n de toda ]a naci6n. En esta sociedad el 
80o/o de las familias viven bajo niveles ue nutrici6n en esta
do sub-normal y lo que es peor, en estado de continuo dete
rioro: no solamente hay Ln lproblema serio tie alimentaci6n 
sint Iqe ese problenia tie alimentaci6n se estdi deteriorando. 
En el irea ie la vivienda no es nuIcho mis alentador el pro
lema. Asi Clue en este sentido estamos lablando de dirnensio
nes iiacionales del programa y del proyecto y no de dimen
siones locales como se ptIdiera acusar. 

Otro planeamiento que es necesario atender, estriba en 
qe el anlaisis a nivel nacional, va a estar configurado por la 
estrncturaci6n Lie una serie ie proyectos a niveles regionales 
y a niveles locales que tienen y tendrdn sU interrelaci6n, no 
solaniente con el proyecto, sino con el resto de la estructura 
econ6mica. L proyecto va a tener implicaciones sobre los 
niveles de salarios a nivel nacional, sobre los niveles de precios 
a nivel nacional, sobre los niveles die inversi6n, sobre los nive
les tie cansumo. sobre los niveles Lie exportaci6n y sobre los 
niveles t: importaci6n. No es una soluci6n local, sino una 
sl)icion gcneril. 

La estnIcturaci6n Lie este programa va a estar dada en 
funci6n Lie Ln ordenamiento social deseado y alli empeza
11os a diferenciar. 1lay ILiienes conciben ]a ordenaci6n social 

dCseada comal a constrIcci6n ie una serie de edificios de 4, 
5 V () pisos, con 20 6 30 apartalnentos por cada edificio, 
puestos unos detiAs Lie otros, delante de otros, nicinia de 
otros. debajO tie otros. ainonton.tdos con los otro , y un siste
ma de asignaci6n por ri, a o por lo que sea; uia fotografia 
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con una Have, y a Dios que reparta suerte.Hay otras formas 
de expresar estos ordenamiento sc 'iales en los cuales hay un
profundo conjunto de proposiciones de caracter ideol6gico y
de carcter moral, sobre ]a forma en que se concibe una socie
dad mejor. En este sentido, el teina es un tema sumamente
amplio y no solamente amplio, sino continuamente abierto. 

Dentro de la ordenaci6n social que sea, hay un elemento
importante que consiste en la participaci6n directa, efectiva,
continua y permanente del sujeto, los sujetos o la parte del 
cuerpo social que va a ser directamente afectada por el pro
gramna o por el plan, ya sea en los campos, o en las ciudades.
En este sentido cabe la posibilidad de plantearnos s, serfa
conveniente construir viviendas o si serfa mejor reformar la
vivienda existente, ya que esa persona ocupa un lugar en el
espacio, en algCin lugar de ese espacio es duefio y hace sus 
operaciones naturales, necesarias e imprescindibles.

Debemos formularnos esta pregunta en el desarrollo de
la concepcion de este plan y en el ordenamiento social y,
por supuesto, en todc el planeamiento nietodol6gico en el 
cual esta envuelto este de' arrollo. 

La construcci6n del mis grande edificio multifamiliar
de bajo costo podrfa pasar por panos intermedios de casas 
y enfrentarnos a la relhabilitaci6n del medio ambiente donde
viven los seres humanos para los cUales estamos planificando,
han vivido y se desarrollan. Esta (iltinia alternativa podria 
generar el desarrollo Lie empresas dentro de la propia comu
nidad donde se venda materia prima, productos terminados 
necesarios para la rehabilitaci6n, estructuraslas bdsicas v 
estructuras periferales para ]a vivienda, los 1nuebles estructtu
rales o los muebles que ademnis de ser muebles formen pare
des y divisiones dentro de la casa. ln este desarrollo de vi
viendas se desarrolla internamente Un conjunto de empresas
 
y un conjunto de relaciones de prodIucci6n que viene a satis
facer, 
 por un lado, la demanda de materiales de construc
ci6n y prodUctos de las viviendas y por otro lado, absorber 
conocimientos tecnol6gicus, experiencias y fuerza trabaja
dora que existe en el rea. No s6lo es necesario analizar las
condiciones tie las viviendas y las iniplicaciones que isto va 
a tener sobre la vida material alrededor tie la vivienda, sino las
relaciones que se van a dar en este proVeCto con el resto de la
organizaci6n econ6mica nacional. No podemos desenniarcar 
este proyeccto de una realidad nacional qItLe tiene unos mer
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cados urganizados, y un funcionamiento clue incide sobre 
esa drea y, por supuesto, en el desarrollo de esa irea va a ver 
una incidencia de esos inercados. 

Todo este problerna es el resultado dimiinico de un proce
so social. Es el resultado dindmico --entre otras cosas- de 
una relaci6n de precios entre la agricultura y ]a industria clue 
inciden en la generaci6n de uIHos flujos (ICpoblacion del caln
po hacia la ciudad, que presionan en el campo y presionan 
en la ciudad. Presionan en el campo sustrayendo ofertas y 
presionan en la ciudad generar-lo demanda y esa perspectiva 
es importante tenerla en consideraci6n. En el irea die la eva
luaci6n de ese tipo de plan vamos a tener quC empezar a con
tabilizar por un lado los beneficios y por otro lado los costos. 

Debemos plantearnos cual es cl valor social tie una casa 
para una familia o un grupo grande de personas (Ie ingresos 
bajos; (,es el precio del mercado? -'.s mis que cl precio del 
mercado? i es Ienos clue el precio de! mercado? -,cuil es el 
precio? Cuando tengainos que diferenciar entre lo (IuC es 
un proyecto desde Cl punto tiC vista privado y un proyecto 
desde el punto de vista social, vamos a teller qt,:' diferenciar 
los precios dc las casas desde el ptnto (ICvista pri,"Ido y los 
precios de las casas dcsde cl punto de vista social. El -osto de 
una casa desde el punto de vista privado podrfa ser de 
RD$5,000.00, ya que esC es el costo de los material, s en el 
mercado. La respuesta scria m11uy distinta si, por co.isidera
ciones de caricter social y de caricter redistributivo, dlvalo
rar ol precio de una caS desde cl puuto (ICvista social mcon
taremos que en vez dce ser R1)$5,000.00 fuera RD$1,090.00. 
Con LImismo presupuesto de inversi6n; deIsdC CI pluto de vis
ta del caricter social del proyecto, cuando e! mercado priva
do construya una habitaci6n, dCsde clIpunto de vista del 
valur social, estarianos construycndo cinco. Sin embargo, 
para construir las casas vanos a los mercados privados a coin
prar ios materiales; no existe tal cosa como el mercado de 
precios sociales. Desde el punto de vista del mercado esa 
casa vale RD$5,000.00 aunque est valorada en un costo de 
RD$ 1,000.00. De d6nde provienen los RDS4,000.00 restan
tes que es necesario transferir al prograim: para que efecti
vamente ]a sociedad reconozca como costo social lo clue real
mente es costo social. No hay otra salida -r*Ie la utilizaci6n 
del ap, rato fiscal par redistribuir el ingreso de un grupo de 
personas a otro grupo de personas. Para ello seria necesario 
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recurrir al Congreso con muy pocas probabilidades de lograresta redistribuci6n. La raiz de todo este fen6meno estiprofundarnente enmarcado en la problenitica de ]a distribuci6n del ingreso y de ]a distribuci6n de ]a riqueza. Si ladistribuci6n del ingreso y de la riqueza que genera el problema que en estos momentos nos preocupa, no cambia en unaforma significativa, va perpeuara el problema a pesar denuestras preocupaciones. Los problemas resuelven en base a papeles, pero despuOs estos papeles hay que convertirlos 
en acci6n y algo de acci6n efectiva. 

Podemos concebir este fen6meno como uno de selecci6n
tecnol6gica, donde entendamos por selecci6n tecnol6gica
el ordenamie ito de unas relaciones t~cnicas de producci6n 
y unas relaciones orgdinicas social, capaces de generar un producto, generar unos servicios e integrar un mercado. Por integrar un nercado debemos entender integrar una organizaci6n
social que intercambie informaci6n, que intercambie idea", 
que intercambie datos, que intercambie producci6n.


Nuestros proyectos 
 no van a ser autosuficientes, van aresolver algunos problemas en su totalidad, algunos proble
mas parcialmiente; van a generar otros problemas y no cabe ]anienor duda de que todos se van a integrar dc itro de tnconjunto de relaciones sociales que pudi~ramos ilamar mer
cado o pudi6ramos llamar de alguna otra forma. 

En priuer lugar, es necesario concebir este problemaen vista a )a elaboraci6n, evaluaci6n y ejecuci6n de un plan
(lue tiene el origen I Lndamental y bdisico en la distribuci6nide ingreso y la riqueza. Este fen6neno unes fen6meno nacional que se ye, se analiza y se trata de resolver con solu-ClOneS (Ila, nis bien que ser soluciones fundaientales o radicales, son soluciones de mitigaci6n; se trata de arninorar ]adiiimica politica que est envuclta en este fen6nieno porque
las personas envueltas no s6lo tinen el problenia de vivienda,
sino que tanlbiTn tienen el problema de educaci6n, tienen elproblema de sa.laLd (tienen el problema de polaridad en losniveles qIIe astedes qaieran), tienen el problema de vestir,
y adenmi's, ticumen cl pioblema del empleo. No se resuelve
absolutaniente nada dfindle un palacio a un desempleado;
no es un problema de ver una soILuci6n de corto plazo, esproblema de esaver soluci6nde corto plazo enmarcada enun proyecto nacional e integrada dentro de has relaciones 
sociales y ccon6micas de esta sociedad. 
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Debemos preguntarnos, iqu6 vamos a entender por un 
ordenamiento social deseado? LQu6 elementos importantes 
tiene esc ord,..namiento social? ZEn qu6 forma nosotros 
creemos necesario ordenar ese tipo de comnvndades y sobrd 
,lad base se va a desarrollar este tipo de comunidades de tal 
lorma que puetlan resolver los problemas humanos funda-
Inentales quc se plantcan en toda relaci6n de convivencia? 

Por otro lado, tanlbin ldebenmos preguntranos Za que ni
vel de participaci6n se va a Ilegar? Se va a hacer un gran plan 
coil inos grandes eruditos en el 6lltimo piso del edificio mds 
alia dc la capital y se va despu~s a trasplantar alli al ba;-rio 
de la capital o a tan campo del pueblo o se va a ir a trabajar 
coil la genre alli a ver que es 1o que pasa, qu6 es lo que ellos 
ncCCsitara, qL es lo que quieren. Y en el desarrollo la ineto
dologia de planificaci6n, posiblemente nosotros entendamos 
,.jue tna siaora viuda o divorciada prefiere vivir en un tugurio 

en la Nkixiano Gdanez antes que en un apartamento de luj. 
en Arroyo londo, porque ella tiene que salir de la casa para 
la casa donde ella trabaja como empleada de servicio, tiene 
que Ilegar a las 10 y tiene que regresar a las 5; y ella estdi 
dispuCsta a dar la calidad de la casa por la calidad de trans
porte ella tile macho mhs acceso al transporte estando en 
1a Mixino G(OIIez OnIe cl acceso al transporte que tiene Arro
yo londo. ('6mo se valora esta situaci6n clue es fundamental 
en tolas las relaciones sociales y en tod-s las relaciones de 
precios InC se Jan enn stos 1 [oyectos. 

NueItro probleina no es hacer un csludio de viabilidad 
sobre las bases de los precios del anercado, porque esa es 
Una solucion ialpropia dcl problena; coano el niercado valo
ra las cosas puLedc que cl proyecto no sea viable. La prueba 
m~is grande dc qIae valorando como el mnercado valora el 
proyecto no es viable, es qIac existe un problenia; si el proyec
to fnera viable ya el anercado 10 hiabiese resuelto. 

AI hacer CstIadios dc viabilidad no podemos caer en la 
tranIIpa de descIbrirnos que hay un1a serie de proyectos que 
tienen uias di meinsiones sociales inniensas, pero que no son 
viables segain cl anercado. El problenia sencillamente es una 
forna inapropiada de evaluar el proyecto; estos proyectos 
jamris se evalfaan sobre las bases de los precios dcl mercado 
privado. Estos prayectos es necesario e'aluarlos sobre la 
base de los precios sociales de ese sector o ese tipo de produc
to. En la medida en qaelihaya 0 -rencia entre los precios 
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del mercado privado y los precios sociales, obviamente va a tener que haber un proceso de transferencia para financiar 
esas diferencias; en (iltima instancia ]a diferencia que existe 
siempre en un precio privado y un prezio social es como 
reflejo fundamental de las diierencias en la distribuci6n del
ingreso. He ali ]a importancia fundamental de ]a distribuci6n 
del ingreso en todos estos problemas.

En el direa de la selecci6n tecnol6gica es obvio, o por lo 
menos parece serlo, que la aplicaci6n de esta inetodologfa al 

rea urbana tiene que ser diferente a la aplicaci6n al Area
rural. No es porque las personas sean distintas, sino porque
fundamentalmente las relaciones sociales, e incluso las
relaciones de producci6n son distintas, y si las relaciones de 
producci6n y las relaciones sociales son distintas, mfis vale 
que tengamos una metodologia distinta, porque estamos 
hablando de las dos relaciones fundamentales y quizds (Inicas 
que se dan en ]a convivencia. 

En el campo, en las .rcas rurales, el sujeto de este tipo
de programa fornia parte del mercado por el lado de la oferta
de producci6n. En la ciudad, el sujeto de este tipo de progra
ma forma parte del mercado por e!lado de ]a demanda de
producci6n. Este filtixno deinanda productos y adeis se 
encuentra en la relaci6n del mercado con la demanda de 
mano de obra, puede o no puede conseguir un empleo.
Si en estas relaciones la forma en que el sujeto aparece son
 
hasta opuestos, obviamente la configuraci6n del piano 
 no
puede ser igual. Por tn lado vanios a terier que proveer para la 
canalizacin y la forniaci6n de esa oferta y vamos tenera 

que pensar como ina comunidad de reproducci6n, fincas de
 
producci6n, como cooperativas de produccibn, cooperativas

de consunio, cooperativas de cr~dito, bancos; en las ciudades
 
vamos 
a tener que pensar en otros t6rminos. Vamos a tener 
que pensar en medios adecuados de transporte, medios ade
cuadob de comunicaci6n, inedios adecuados de salud, porque
bsicamente, es necesario integrar esa comunidad al resto
del aparato social a trav~s de facilitar ]a integraci6n al merca
do, y la integiaci6n al mercado se facilita a trav6s d- los dis
tintos canales de comunicaci6n, los distintos canales de trans
porte y por supuesto, las mismas relaciones de compra-venta 
que se dan en otros mercados. 

Finalmente, cabria la posibilidad de plantearnos c6mo 
trasladamos de los papeles a la acci6n, una vez que se haya 
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desarrollado un plan en el cual hayamos podido integrar 
todos estos elenentos. El primer problema que se nos va a 
plantear, y estoy seguro de que todos estamos conscientes 
de eso, es un problenia profundamente politico. Politico a 
nivel central y politico a nivel de cualiquier secretaria de esta
do, por ejemplo, result, que eni las condiciones de un desarro
11o rural se encontr6, y asi estaba progran.do, que en aquella
drea haya una escuela y que los nifios que estfn en esa escuela 
saben todo lo relacionado al irlperio persa, pero no lieen 
la mas remota dc las ideas de que es lo (ILe pasa por los alre
dedores. Un grupo de ciudadanos que se re~ine y dice quC 
quiere cambiar radicalnente el curricuhlm dle esta escuela,
el pensum de esta escuela. Este grupo de ciudadialM s quiere 
ensefrarie a esos nifios las t Ccnicas fundalnentales ieconstruc
ci6n, las t&nicas fundarnentales die producci6n agricola, los 
abonos, los fungicidas y sus usos, asi conio las plagas funda
mentales qile hay en el irea donde vive y los recursos natura
les Con que cueri lan. ('tlutO tierilpo tardariln desde que se 
soietan esa petici6n a ! Secretarfa de Estldo de t'ducaci6n, 
Belhas Arics y Cultos, Iasta el dia title diga io. Ya saenos 
ctWe va a decir no y Sillelllbargo, CeiuitlO tienipo pasara ell 
la consideraci6n de todos esos problenmas. 

11n el desarrollo de estos prograrlas, las formas de trasla
dar estos plane' a ia acci n es generalmenite a travs de nihto
dos extralecgales c ilcgalcs. Suena subhcisivo, pero es desafor
tUlladallclnte Mind Lie las i]tcionies para poder trasladar este 
piano a la acci6n. Lo lhcinos 'ist) pasar en el airea de la edu
cacio6n y en el irea de ]a vivie rda Crandlo se conci be Lin pro
yeco ell Cl cial Iacoumuidl ad esti dC aCUelIedo Coll cilel pro
yecTo qutie SC con Cl ii6 y resLtIa en a Secletarima ce Estado de 
Ohbras Pfiblicas hay in regl amCdto c af011O1892 Lile ilmpide 
que el proyecto se realice. Fs necesario invei tar o realizar los 
proyectos rl'era de las CstruCturas legales para lograr el plan 
proyectado. 

No qu cro d car dc sefialar corno pIn to final, Iue ell la 
concepjci6n tic C pslc tit quC habier necesarialne nitc Ia 
organizaci6i de ina acci6n, y no orgariizaci6rsolamente lia 
tic tLa accion La interna para lasiro estructlrraci6r lVala
ci6i post-proyecto. No es cuesti6n sirnplenete de liacer la 
evalracion del proyecto y desarrollar el proyecto sin la gene
raci6ri de un conjunto de ace ioleS qI e facilitlen lrevaluacidn 
Una vez se desarrolle el proyeclo. La visita sobre el proyecto; 
la CViuaci6n de los dCsvios del proyecto y stis consecuencias, 
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la aprcciaci6n dl logro de las metas de proyecto y i:'srazones 
por las cuales no se lograron 6stas in etas, los retrasos,sus razo
nes por las cuales no se lograron C6stas ietas; los retrasos, SLIS 
razones y sus formas; todo ello tambi~n es importante. No 
es solamente c6mo venos Ihconc, pci6n de un provecto, sino 
la estructuraci6n para la ac, i6n y AJenifis, para la evaluaci6n 
a posteriori dcl dCesarrollo del plroyCcto. Lsto, por Supuesto,
incluye ]a creaci6n de proccd;mientos y nMannales de procedi
nuientos, procedinientos para la construcciln, procedimnien
to para la contratacion tic personail, ui sistema de contabili
dad, un sistema de control, ui sis ema de supervisi6n y, sobre 
todo, uil procedimlicnto para L revisi6n de las SitUaciones en
las cuales iios equiVocanios. 1i este tipo tie programaci6n
Li es rncntra ciO deidCiii dcl plani misuo Cie Lin proceso iere
visi()a c,important isisia y no cahc Ilanieor dttd4 de (ie, ell
todos los aspectos de Ilacst Lmturaci6n ieeste plan, iela 
cjecu ci6on del plan V tie la revisib)n del plan tie beii jugar un 
papcl directo, continuo, permaneiie y vfilido aquellas perso-
WIaS qui se Val 'a11f(ctar directanene por cl plan.

I)entro d(- la nisma problemi tica social en cl marco ffsico 
dondc CIeh s Sc dcsIIvoclvcll, esa CS Lna soluci6n ya atada, que
es necesario rcst)ctar v el traslado o el movimiento de esas 
peronas Iilia ()[1 (," por loltll ( 1s ticine, lelos, ie collpell
sar cl mo dulJo tiC do iid c CsLin, y ci (iniCo qIie puLed evaluarlo 
es Cl soljeto Iraspiar.t ado. 
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1. Definici6n de Conceptos Operacionales 

La Promocion Popular 

El presente trabajo inscribe el de la t~cnicase en marco 

de la "promoci6n popular". Esta 
 establece como premisa
la existencia por lo menos de dos conjuntos poblacionales
diferenciados por su enprdictica lo econ6mico, social y polf
tico. En lineas generales pueden distinguirse estos dos con
juntos: 

Iro. Cara.terizado por el disfrute de los bienes, servi
cios y derecho a la torna de decisiones desde el 
poder politico; y 

2do. 	 Por ]a limitada participaci6n en el disfrute de los 
bienes y servicios que genera la vida en sociedad,
ademfis de su exclusi6n de participaci6n en las de
cisiones politicas que le afectan. 

Por lo expuesto el cambio del presente estado de cosas
luce tan natural que nadie lo discute. Podr(n estarse en desa
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cuerdo con los procedimientos para producir el cambio, 
no con ]a necesidad del mismo. 

La promoci6n para ]a organizaci6n e integraci6n, plan
teamiento sobre el que se ha realizado este trabajo, enfoca 
el problema del cambio con respecto al sistema actual habi
tacional y/o vivienda partiendo de que el hombre es el sujeto 
de toda reforma. Por tanto, (6sta no tendria vida aut~ntica, 
sin la participaci6n consciente din~mica y organizada de los 
afectados, en la soluci6n de sus problem:3s. 

Sobre el Concepto Orgacizacibn 

Se cmplea en el sentido dc estructuras populaes de par
ticipaci6n consciente de los componentes de un conjunto 
humano para la toma de decisi6n y posterior consecuci6n de 
un objetivo comiin sobre la base de comportamientos previa
mente definidos. 

En el caso que nos ocupa el concepto de organizaci6n 
lo identificanios con el grupo secundario, agregando para 
nuestros fines que la organizaci6n es una persona moral, con 
finalidad, existenci, y dinamismo propio; distinto a la simple 
suma de sus miembros, y dependiente de las relaciones que 
se establecen entre sus componentes. Un grupo u organiia
cion, no es pues una estructuraestitica, avanza y retrocede 
corno todo organismo vivo, y tambi6n puede monir. 

Es conveniente sefialar que el comportamiento de los 
individuos tiene bdsicamente dos fuentes de motivaci6n, ]a 
estructura social y la estructura de la personalidad. Es decir, 
que las motivaciones individuales se encuentran originalmen
te dirigidas por los objetivos, metas y normas de la estructura 
social y, en segundo lugar por la estructura de la personali
dad, que refleja ]a forma particular en que cada individuo 
internaliza con sus caracteristicas personales esos objetivos, 
metas y normas sociales. 

El Concepto Comunidad 

La conceptualizaci6n de comunidad posee una variedad 
de orientaciones. Por un lado la comunidad es vista como 
algo global; por otro se le ve como un fragmento de una 
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sociedad global, en la que las relaciones de intimidad son las 
que determinan el sentido de cornunidad. En otras oportuni
dades la coniunidad es vista corno una zona geogrificarnente 
delinitada en la que habita un grupo humano. Otros consi
deran que lo ma's significativo para la conceptualizaci6n de 
coinunidad es el agrupaniento humano. No obstante, se 
;cbrva que, en general, algunos elementos conuncs estin 

presentes implfcita o explfcitamente en las distintas concep
tualizaciones de cornunidad, a saber: 

a) Un espacio fisico delimitado 
b) Un grupo hurnano 
c) Intereses comunes 
d) Un scntimiento de solidaridad 
e) Un sentido de pe rtencncia al conjunto. 

Por otra parte, ain estos elementos cormunes poseen 
una gran impresi6n y son objeto de controversia; por ejem
plo tomemos el sentido de solidaridad y los intereses comu
nes. No podemos afirmar que en cualquier sociedad o seg
niento, los intereses comuncs scan mais significativos y deter
minantes de ]a fornia de vida que los int'ercses antag6nicos 
por el contrario, en muchas circunstancias hasta es posible 
demostrar que intereses antag6nicos son mis determinantes. 

El espacio fisico delimitado -otro elemento comfbn en 
los conceptos de conunidad- tropieza con controversia en 
lo relativo a los criterios de delimitaci6n. Esta pol6mica se 
deriva de la cuesti6n relativa a saber, cuales son los datos mns 
significativos a partir de los que vamos a reaizar esta delirni
taci6n; estos datos son seleccionidos rns por la orientaci6n 
del estudio o la acci6n sobre la realidad que por los propios 
procesos de esta Itifna. Es asi como podrfamos ir sefialando 
las arnbigiiedades de cada uno de los conceptos sefialadms 
como fundamentales para la conceptuali2aci6n de comuni
dad. 

Dvspu, s de estas consideraciones. no creo que resulte citil 
tratar de elaborar un concepto de comunidad o elegir uno 
por considerarlo rneis iitil que otro. Somos de opini6n, que 
lo mds importante es tener presente el proceso mismo de con
ceptualizaci6n. La determinaci6n de una realidad y su con
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ceptualizaci6n nunca se realizan sin una orientaci6n y un in
teres, esto es, cuando se propone realizar el estudio de una 
realidad, siempre hay una intenci6n o un prop6sito en este 
estudio. Estas intenciones y prop6sitos lIlevan a considerar 
que 6ste o aquel elemento de la realidad es mAs significativo.
Es por esa raz6n quo se nos ocurre procurar en cualquier 
programa, frente a la admisi6n de precariedad del concepto, 
conocer los objotivos que &ste trae implicito y explicito y
evitar que las concepciones aprioristicas de lo que constituye 
una coinunid~id,vengan a sustituir la realidad con la cual va
mos a trabajar, puts con frocuoncia osta realidad es ideali
zada. Por lo tanto, para llegar a la acci6n se ha de partir
del conocimiento, que se derivar6, de la relaci6n concreta 
con los individuos, siempre teniendo cuidado de no sustituir 
la realidad con lo idoalizado en nuestra mente y busquemos 
poner en ella lo quC se encuontra en la realidad. 

Integracibn 

En el sentido quo se utiliza este concepto explica ]a rela
ci6n cornplementada que se establece entre la organizaci6n 
y los programas habitacionales y/o de viviendas. 

2. Algunas experiencias sobre Participacibnde la Poblaci6n 
en Programas Habitacionales yo de Viviendas en la 
Rep'blicaDominicana. 

La importancia que ha tenido para el pais la participaci6n
de los sectores denominados informales, en la construcci6n 
de viviendas, equipamiento y servicios conexos,en todos los 
centros poblados ha sido realmente sorprendente. Las cons
trucciones mis significativas constituidas por los grupos
formales "constitufan la excepci6n desdo la Colonia hasta 
los primeros afios de la Repiblica" (I) 

La lag. Frida Aybar de Sanabia en su trabajo sobre 
"Consideraciones de Polftica para Institucionalizar la Parti
cipaci6n... (op. cit.) midiendo la relevancia que los sectores 
informales, han tenido y tienen en ]a actualidad en el proceso 
de producci6n de viviendas en el pafs, sefiala: 
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"...En el decenio 1960 al 1970 el pais produjo 141,753 
viviendas, de las cuales 21,000 fueron el producto de los 
sectores forniales (sumando ]a producci6n de las institu
ciones pfiblicas y privadas), equivalentes al 15o/o de la 
Producci6n Nacional y en consccuencia en el mismo dece
nio, los sectores populares produjeron 120,753 viviendas 
equivalentes al 85o/o de la producci6n" (Op. cit. p. 4). 

En el decenio de 1970 al 1980, se produjo total deun 
220,216 viviendas, de las cuales 58,696 corresponden 
a la producci6n de los sector,s forniales equivalentes 
a 21.7o/o y en consecuencia para este mismo decenio,
la producci6n de los sectores populares alcanz6 a 211,520 
viviendas c(lUivalentcs al 78.3o/o del total (Op. cit., p.5) 
Mlis adelante sefiala la Ing. Aybar de Sanabia, refirifndose 

a los pairrafos anteriores: 

"Esta redidad n,s cstzl indicando ue los sectores popu
lares, por sn pr(pia iniciativa y recursos, hani dado satis
faccioii it SUS nCccsidades habitacionaies al margen de la 
c'Xistencia dcl ncrc(tlo formal de la vivicnda". 
Y dest ca inis adelimute... 
"I.1 desc ,ci icnto de esta realidad (la participaci6n
del sect(r in I )rinal) ha acarreado coil(o consecuencia el 
dsCeSipi-CCrhtz IOs rCCUr'SOs humanos, el mas importante
u"curS( quc pscc cl pals y el que ha demostrado mayor
CiI)C ia par~iIt cjCCuntoria dc viviendas". 
.n (wt r) pi't-rah scnala: 

"Vo' otra pat te, i s rccursos de que dispone el sector se 
han conceiitra.do en el formal; este sector ha encarecido 
las viviendas... ha conceitrado tambi~n los recursos tec
liologio)s... p, ovocando quc las soluciones informales 
scan deficicntes en los aspectos de estructura, funciona
inient,, y dC scrvicios". (p. 5 y 6). 
AuntuC (IcSCOIIOCcIIIos el tipo dc vivienda, a que hace 

rcfcrencia en su trabajo lia Ing. Frida Aybar de Sanabia, asi' 
Cofo cl equip:unicnto y los servicios conexos de las vivien
&Is, niucven a lIa reflcxi6n sus observaciones. Parecia como 
si nos cncontrileiLnos en una situaci6ji de doble vertiente 
insalvable a saber: 
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Ira. 	 El sector formal estzi interesado en resolver su 
problerna habitacional o de vivienda sin tomar 
en consideraci6n las experiencias del sector infor
mal; y 

2da. 	 El problema habitacional o de vivienda de los sec
tores popularcs no cuenta imns que a nivel de eje
cuciA)In coil uilimo aparente de manipulaci6n para 
ha obtencion de sus potencalidades. 

Parece ser que nos encon traimos 'renftc a las retlexiones 
de la CEIPAL, cuando scfiala que: "Los ie(o!gos... quizas 
tengan preocupacinles MUny Iimi tadas v pr]acticas; aprovechar 
recursos humaios suhutilizados y haccr que la mayor canti
dad posible fle gente ompren(la las mcdidas que su estrate4ia 
(Ie desarrldl, Cxige, y clopcre con ellas". (Op. cit. p. 16). 

ExperciciLs recientes soblrC conistruccion () reparacion 
die viviendas con )participacion de organizaciones comunita
rias, pueden ser obtenidas en las actividades rcalizadas por 
grupos o instituci(mCs tides como: C)rporaci6n l)iocesaa 
Pro-CozIn nidaol Cristiana, Instituto Nacional de lIt Vivienda,
 
Oficina de l)csa rrollo dIc Ia i mnidild y o tris tantas 
 que 
ainnciarlas seria prolij. 

Todo parecc indicar, por la tasa (iC crccimiento pobla
ciozial, que el dficit hal htaiciC Ml scr, Lil )roblclma crucild 
durante variais d&:adas, ole mantenerse los criiterios actuales 
de fornulaci6n de los plmes hablitaciunaIcs. ALunue recono
cemos Jos grades Csfuerzos quLc rnoal izan las autridades N IOS 
tccnicos del sector, por modificar el actual sist ema de cosas, 
debeinos sefialar clue ,diin se mantielicien 'ramldcs Illitaciones 

una I.Uldpoica
satisfaga las neccsidaes de lia pohlacith iihndigente y que no 
obstante se organicen las comuinidadcs enfatizando los sec
tores )oPUlates los interests creadlos opondrin resisten

flue imp osibilitan adecua da l Iiabitacional que 

su 
cia insalvable por el mocnieto. 

3. Participaci6nComunitaria en las Fases del Proyecto. 

Cuando en una actividad nos proponemos obtener ]a 
participaci6n organizada de la comunidad, en el propio mode
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Io de trabajo estAi implicita o explicita una idealizaci6n del 
tipo deseable de comportamiento de esos grupos.

Las palabras se crean y se ponen en circulaci6n, y con 
frecuencia, las personas tienden a creer que est6.n dotadas 
de un significado est~itico; esto es, que icapan a un proceso
de cambio constante. Repentinamente estas mismas personas
advierten que aunque estAn utilizando el mismo trmino 
halblx lenguajes distintos. liasta puede ocurrir que el mismo 
termino reirie nd usc a prop6sitos cualitativamente distintos. 

Para entender en su verdadera dimensi6n lo que hemos 
expuesto, es necesario conocer lo que al respecto sefiala la 
Comisi6n Econ'mica para la America Latina (CEPAL). "El 
Cambio Social"... op. cit. p. 17. 

"Los planificadores c ide}Aogos del desarrollo y las masas 
cuya participaci6n sc considcra, tienen razones muy diferen
tes para creer que su participaci6n es deseable e importante.
Los primeros quiz;',s tengan preocupaciones muy limitadas 
y practicas; aprovechar recursos hunianos subutilizados y
hacer que ia mayor cantidad posible de gente comprenda las 
medidas quc su estrategia de desarrollo exige, y coopere con 
elias o quizais vayan mucho mais lejos y vean en la participa
ci6n popular organizada un medio de destruir y reemplazar
(struCturas sociales, econmiicas y polhicas que consideran 
incompatibles con el desarrollo... continfua sehalando el do
cumento... En la prActica, los programas que postulan la "Par

icipacion popular" Ilan usado es'Ie t6rmino casi como sinoni
mo de "licsarrollo 0,_ la Comunijad" y se han limitado a mo
vilizar las locliidadcs rurales o urbanas para tomar parte en 
proyectos die mejorauniento para los cuales la poblaci6n local 
proporciona gran partc de los materiales y la fuerzarecursos
de trabajo. La participaci6n se considera una contribuci6n 
vol0untaria de lia gente a algin programa pt~blico que se supo
iie conwribuirA' aL dcsarrollo nacional; pero no se espera, que
la gcntc participe en lit elaboraci6n dcl prograrna ni que criti
que su contcnido". 

Aliora bien, lia organizaci6n de la poblaci6n implica una 
dcterminada form'! de participaci6n expresada en t6rmino 
grup al. 

De esta inanera una adecuada forma de participaci6n de 
]a comunidad implica la presencia de la organizaci6n desde 
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la primera fase del proyecto hasta el final. De no ser asi 
estariamos hablando de manipulaci6n en vez de participa
ci6n comunitar',i. Veamos las distintas fases del trabajo 
comunitario y en las que a nuestro entender debe participar 
la comunidad. 

a. Fase de Conociniento y Diagn6stico. 

1. En la detexm-inaci6n del objeto de trabajo comuni
tario; y 

2. En la detecci6n de los recursos. 

b. En la planificaci6n 

1. En lo que respecta al ordenamiento de la acci6n 
y que debe realizarse para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

c. En ]a Ejecuci6n y Evaluaci6n 

4. Promocibn para la Organizaci6n 

a) Aclaracioncs necesarias para una adecuada promo
ci6n de la poblaci6n hacia ]a participaci6n es con
veniente tomar en consideraci6n lo siguiente: 

El establecimiento de por lo menos tres niveles 
fundamentales: el individual, el grupal u organiza
cional y el institucional. La forma de presentaci 6 n 
no explica jerarquia. 

Al momento de visitar un conjunto poblacional 
con inimos de procurar la participaci 6 n, resulta 
conveniente a las acciones futuras el hacer los con
tactos iniciales con los representantes del sector 
correspondiente o en su defecto con representantes 
de los sectores complementarios a nivel pfiblico o 
privado. 

42 



La obtenci6n de los nombres correspondientes a 
las personas con influencia, permnitirAi una introduc
ci6n adecuada que nos serviri para multiplicar los 
recursos en trnfinos informativos porque son las 
personas quC con inas Irccuencia son visitadas y 
consul tadas pmrr] icIngulcrado. 

Dc igual forma cim(o sC rCalizan los contactos con 
lia cOmunidad de mancr,i inicial dcbcn escogerse 
los miCmbros piua lia Cstrcturacion dc las organiza
ciones. Sin lugiir it dudas quC una de las limitacio
nes quc encuentra el promotor dc organizaciones 
ci el proc(s i:c dcsarro/lo ie lit misnia es que una 
Misma persona cs escogida pair dirigir dos, trcs y 
mifLs organizaciunes. ObCdcce cn gran partC a los 
prloccdtimilCtos dc sClccciuO de ldCrCs, quc resulta 
COin lm 1arit todas Las institucioleS. Paira C'vitar esta 
situicI)ni sC )uCdc pernli iir la par'ticiaci~ul Cn la 
,rganizaciNl dc rcprciscntantCs de institucionCs 

u otr;Ls ()rgaiizaI(CI()iiCS ptat Cvitar Cl (IuC una pcrso
nilt iil)slti ci rhcs;irr lel orgaiizacional Al Ocupar 
posicireCs ClAyas Ituiic)i(,CS u() pUCdIa dcsCmicfiar. 

,,iflnti'i estCS tc 
la estrueturaCilm wIgaizacional de I t comulinidald, 
resulta convcnicnc (lar los siguicitiCs pasos. De nin
guil. inancra pretclidCnos sC CitiecldanlCi1 torina 
nec,i .ica, coii ti ipoco clue los mismos son 

excluyentcs de otros, miAs bicn son los quC aconseja 
la pralctica social vn este campo, pero que al mo
men o (ICso aplicaciun pueden scr modificado de
pcndicndo de lits condiciones concretas. 

b) Al C1 [ nuCstros CsIu rzos hacia 

I. Observaci6i del Ambiente. 

El agenitc dc cambio rCalizara intercambios indivi
dualcs, grupides o institucionales, en el lugar obje
to de trabajo con lia intencion de conocer la estruc
tura de autoridad v los lifderes naturales existentes. 
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Paralelamente, se realiza un estudio socio-econb
mico, al tiempo que se busca obtener las informa
ciones sobre que quiere la gente, que dicen, cuales 
son sus mayores inquietudes o inclinaciones por 
actividades. 

Luego de esa primera labor que toma un tiempo 
prudente se realizan las promociones individuales 
en pequefios grupos, sobre algo concreto y de su 
inter6 s de forma tal que se produzca una red de 
informaci6n sobre la base de un nkicleo concen
trico. 

2. 	 Definici6n del objetivo dCl Grupo 

Coino segundo paso debemos celebrar una reuni6n 
en lugar amplio con invitaci6n cara a cara y col la 
participaci6n directa de los principales lideres 
reclutados (religiosos, politicos, funcionarios, auto
ridades, dirigentes de organizaciones y otros) 
para cxplicar los objetivos de la organizaci6n. Cum
plida ia etapa de observaci6n e informaci6n, pode
mos pasar a la etapa de educaci6n para la organi
zaci6n. 

3. 	 Educaci6n del Grupo 

Esta parte del trabajo se desarroll6 al interior grupo 
u organizaci6n informal con la intenci6n de 
cambiar actitudes en favor de la participaci6n en 
la organizaci6n. Para lograr los objetivos propues
tos en esta etapa pueden efectuarse cfrculos de 
estudios, charlas, cine forum, y otros. 

4. 	 Reunibn para exponer las cualidades que deben poseer 
los Mietnbros de la Organizaci6ny en especial los de la 
Directiva. 

En 	 esta actividad debe explicarse a los miembros: 
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a) Deberes y Derechos de los Miembros
 

b) Cualidades: 
 Morales c Intelectuales "t los Miem
bros. 

c) Alcances y Limitaciones de la Orgamizaci'm 

d) Necesidad dc Elccc.6n de un Grupo Direccional 
Provincial. 

e) Establccimicnto de Normas y Funciones. 

5. Elecci6n tic Dircetiva Provisional 

6. Somctimiento, I)iscusi6 y Aprobaci6n de Reglarnentos 

7. Elccci6n dc l)irectiva lPcrmancnte. 

8. Ecducaci6n para Ia Acci6ni y Alcance del o ic los Objeti
vos ProjpLICStos 

9. Fvaluaci6n. 

-- Logros
 

-
 Liiii taciones 

- Elcmentos Causalcs y Casuales 

5. La Dinmica OrganizacionaL 

Ln esta parte no1s refcrimos a las causas inis frecuentesdc dcscstructuraci6ni y res truc turaci on en las organizaciones.
No tocamos las de Cstructuratci'n por iabcr sido hecho en lostnas 3 y 4 con ;unplitud adccuadca. En nuestro marco tLiri-Co sefilabMMos (uc tUna organizaci6n sc coistitu ia un objeti-VO COImuiI entre SS micnibros, cntrc otras razones de no me
nos validez. 
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Las razones que inducen a los seres humanos a vivir en 
grupo son las necesidades. Al ser satisfechas desaparecen 
corno factor de integraci6n. Si el grupo se constituye sobre la 
base de un objetivo tangible a corto plazo, es 16gico que al 
dcsaparecer las razoncs causalcs do su estructuraci 6 n desa
parezcai los COCoj) OCintCS "fuiidaieCntales de su cohesi6n. 

Dc ahli que el problcma dc prniancncia no se encuentra 
en su cstructuraclin C01110 tal, sinol en cl o los objeti'os que 
dc manciit fundament al c diron origen. 

a) la RIccsilnctUraci6ni Organ izacional. 

Es iiiiSCpeCnsar qtUC C01i( consecCencia de la no estruc
turacin'm dC las organzacioies va a desaparecer toda forma 
organlizacional en lia coinunidad. Demuestra la prActica social, 
(IIC lit Cstru Ctraci(m dc una organ izacion posee mtitip;es 
c,tIsas pnidiellk) scr dc tip)o cdotzcnas o ex6genas. 

F"n el prilc cr aso sc Cx rcsa coi mayor significaci6n al 
interior dcl grup prima,'iCi pU lris necesidades del hombre 
Cl socictati tn1C I) inttCCn aCejccutar coiriportamicnto de 
flmIia c ,lectiva. 'ii esC sentiti)) lit orgaiizacioii social domini
cana es rica en expericncia. Ejempl s son los conivites, juntas 
V ,rhs krina S dc ')rg~uiizacioi al interior dC 1i comunidad 
Sill rcsp,ii( , xtern,). 

ln cl scgunt () Cso (causas cx(genas) lit estructuraci6n 

y psteri),Cr slSeSt ru Cturaciou' , atmbias SitUaCioCs, sirven de 
cxpCricncias t ll cImiLumidad para lia busqueda tie sub-sidia
riedad postcrior. Iiinu inc rables son los casos cll ( Csque luego 
dC coi stitui(da la organizacion con apoyo exteuCiI estas han 
caiI Cil lit inercia y dcsestru(cturacioui dando Iorigen a m/as 
(ICLii tip(C CganizalCional, en lIa inisiia hoclidad, ahl:unas 
vcCCs, N (trs Cil Cwmiuilidadcs prCCXiliasi a li p,iiilC;"expe
rieficia. S(' I explica ia ctidad (w orgaiiizacilics: Cmasi se iit 

presarialcs, siiidicales, artisticas, come rciades, deportivas, reli
,iOSaS, ivenlCs, etc... Cxisten en nuesirt sciedad sin que ha

yaii existiii) Ca7eiites CXlelitS incidntalcs dc torina expresa 
ell su CS tIttit aCi' l. 

En otro orden dc idcas io que detcrmina con mayor 
frecucncia la pernmanencia ce la organizaci6n, en termino de 
tiempo, cs cl objetivo proi)ucsto. Indudableinente no es lo 
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flmm proponerse un objetivo tangible de alcance at corto 
plaz() que uno( deC carilcter ubjetivo ipero it largo plazo. 

bN La IDesestrLuCturaci~,n Organizacional. 

Ullil dC LIS 1aZol1CS (tLIC IhilS fli COIiiIbib () atLt (leSCStru-C 
turacion dc mrganizaCitnc a lit (delas 4115 si(I() prop)siCifli 
fincs COnki0(i(k05 conl los mICdlios. lEs a es Id cxperiellcia ma
y01IIICnte a:umlildi LLS ills t IIii~onlC (de jproll-locIil N[(Iajor 
(Iesarrolk (1111 litarlo, (Ifidei lo)S ifl(i( 45 (esocils, loCalleS 

IMa~ WtlIVIIMICS C111111CS, r11iSHCi~tS, CaiIfChiS, CIC.) 1LuegO 

(IC (J)1CflI(4)5poJM-la igaliaihl haii (IC5CSti11lU1Ia(( Lil 
parlt icijpa(uIi. No flay Itigar at thiiks dt (fil. lit e(ucaCifli hal 
Si( (on) llms ColliiitC5 d t 11 fl0iill(I. ') irtrr ( ci

1,.' IdCSCSIF It11CIo )J ICIC I)I(ItiIClisC tilbieji, POI 

Ii. (lireCCiunl 111.1Iicju jlladcoldo (IC los tccurso)s fillalncieros 

() Iros. 

6. El1 Paenaim en las ()rgauizaconeLs. 

eliI )til(diIs ICIS lit i'rae de 
.CS 1IcCCC5iB IT Chicllar (A pilterilliiml dIe los seCtores pupull

res ', sC cliC ()p1l11c a(TIC CitidAdallo 

El' i 5 (jWtlId C.1I()SCLIhd 

esas it1C Cl (pobre) 
gUSL di(C (ILIC IC (It'll, (1I110t( csla' aCo~tui11lIlit trabajar, 

CIC., y (lescarl-al1 [o(Iil 511 IrI solic, 1. pulliacilnl Cull IIIClios 

I)oSiIbili(didC" part 5()jI.j0IlaI'sC Pt Sit la is niCCesidaciCS 
IaiiS(IC;Idel 1HIbIC ',Ii SOCRil~d. ')Ill Ciiibaltgo, j)ocas v'cC5, 

I)- t( (ICCIC llti1C:i, 1ICillI) () CI(I) las qLCJ'iIS dc t'SOS mlis

mos) seCC!'e pmC de(Ipa!tiucipaCiln scctores m-ayorjI(rlii dIe los 

1flit f IvoreCi()s ell I;1 coiistrtiCCl01i o rCCofstruccio'm dIC las 
ulI:(file sc Ilaceil (.ii sto favmr, tahlS Co~l1W: Cu)StOSOS hotClCS, 

grauitcs parques, SLltintoS;IS ailli(iaS, CIC., etC. 
11CO!ICep)to patellallill( se ichrfier unit firma dIC domi

flacion y pl'OtCC 'ioIl. DC Ali j~iC r-CSL!Ite Cxtr-Cmiadametct 
dificil por no (ICCir illip osible excluir LlM') IOS Clem( nitos 
del procC50 ya qtieI (ljarla de ser patnalisrno. Fn el sentido 
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expuesto las oigaflizaciones prornovidas en nuestra sociedad 
(ha tnayora) sea desde el gobierno o por la poblaci6n civil, 
posefl dc formna imp lita o explicita lat coniccjn c pater
nallsta, resultI prilcticaie nt iclp sibie exclui r 6ste fennimc-
It( tie lit n sina, ipCT ser- c mentI co- sublstancjai a sudesarrr-
Ilt. 

Negar !:i protction at lit arg aiiiza ci n icluyc par exten
slan nccesai-a de sp renderse dej c mtoIr pol itico) de I a org:ani-
ZCIOII. hechot :d q~ue no se Jhdica coin facilidad. 

iEs (1c higar p recisar quc ci pacril isino es un fe n~neno 
listiiit( A! parasitismal, C )hcci)t a caon elu (jOCe reiteradas 

oportimidaois se Ic confundce. 

i" Segundoi 1 rnn 0i cx pi ica uniartio de depenldencia 
10ide ina det Pifal-CS It(O) 1k' Sitam-LLS i la re(crsamiiilete i! 

(iCIH (1tt' sc cstaihecc enultr INr. . Sigifica c1iC nio 
uxistve !( oi1cra i mJhaiici) 1(1tilat accplwiiim de lia rclaci~ln 
(IjIC ;c :fill('t 1,1S 1's. hiP e IaiJWIU c fJIJ ' l iirie)', relacion 

qcsc t'stahilec el ciic fcn Cmcno tici jatcriiilo) ainbas coin
fiartel) a sICitmi0 ('olldl(li Wilanlijento. L1i pa-rasisat isli,' 1)11 

tdl. cii(IS1110 CaOMP I CH [crini nS ;ialC11CS I (iCiil)IticlltCS, eXplo
tml(ori't, pe(' i ' d' igiS p:ii ,ia(ii 5 N di s. 

7. E/ Pajicl d/0 las ()lgeizac(Jlesen?cl JDesaTh11r9. 

L~a iparticipai6Ch) de Il i ico Ori nizada en los planes 
yejCcUcianeS dC pragrlMiKaS hal C' iiit)rI)Ud aito i racionaliza

cian y of)ti mi lacilln dc IOs rcers s eni nmchos caisos. No 
ot)stanc lia siimpl icaganioz:laii dec Ial conuiid no coiistitu
ye anna panacca para lit solt clin de sus prob)ileimas. iDependc 
ole JOasObjet i\'( C~ccl Cai(') ICI l a ica CUS dClet- ctiVigroipo, In 
(jades, Iinn taci oes, tipol ag a de laS if1licilibios, etc. clue sirven 
dec soportc a lIa imp ienentaLcian de las fprograflS. Sin cmb~ar
go, la arganizacill de lia coniuoiad Ia peri'i [o a los pue
los resolver gratvcs piroblema s y atsattislaccrsc dc formia orde

nada inibl tiles n'eccsidatdes. Debe cvi tarse lit )roliferacioni 
sinl conItrol dit orgaiiizacimii: S ieole cxi tan a tras que sus 
liicmb ros pucedan realizar Ia twaxenc nios proponeiros, por 
ei simplie dce (de satisfacer nuestro ego. Estoa sf, porque 
si bien Cs cierto quc la arganizacian de la Coniu1.nidad, es un 
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instrumento itil para el cambio y el control social, no deja 
de ser menos cierto que la proliferaci~n descontrolada, 
anfrquica, atomiza la sociedad y en vez de hacer bien entor
pece el proceso de cambio, consecuencia de la falta de coor
dinaci6n para la acci6n. 

La falta de coordinaci 6 n inter-intra institucin e inter 
intra-sector en la estructuracion de organizaciones han favo
recido a la dilapidaci6n e irracionalidad en el manejo de los 
recursos. Es hora pues de que sc definan otros niveles de 
participacion que complemcnten los esfuerzos que se realizan 
en la organizaci(n dc grupos en nuestras comunidades. En 
ese sentido somos de opini6n clue debe darse paso a una nue
va etapa dl proceso de formaci6n de grupos que permita la 
forrnaci6n de asociaciones de organizaciones cuyos prop6si
tos y objetivos puedan ser coincidentes. Un alto en el camino 

pa:a reflexionar al respecto de seguro nos ofrecerfa miltiples 

experiencias las cuales son necesarias revisar en estos momen

tos. 

/11. INTEGRACION 

Modelos altemativos para la participaci6nde la comuni
dad en los planeshabitacionales. 

Es sorprendente que luego de reconoccr las autoridades 
anteriores del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) la 
destacaca participaci6n de la comunidad en la soluci6 n de la 

problemrntica dl pais, todavia persista ]a actitud de que debe
mos lograr una mayor participaci6n de las personas en los 

planes habitacionales. N6tese que el sector formal ha contri

bufdo con mils dl 25o/o de las alternativas viables de salidas 
al problema. E'n realidad nos encontranos mite una situaci 6 n 

en quc se hace necesario una reflcxi n profunda sobre cl 

caso. 

Lo primero que debemos sefialar es nuestra coincidencia 
con la "ponencia preparada por la Divisi6n de Programas 

Sociales del INVI, para el seminario "Participaci6n Popular 
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en Viviendas de Bajo Costo", del 1 al 5 de febrero" en su 
pigina 13 Tema IV "Programas y Niveles de Participaci6n", 
donde se esbozan con versada claridad los programas que a su 
manera de entender (y el nuestro tambi~n) con ligera modi
ficaci6n podrian contribuir a la soluci6n del problema. Los 
programas son: 

a) 	 De Construcci6n y Reconstrucci6n mediante ayuda mu
tua y esfuerzo propio. 

b) 	 Aplicaci6n de Tecnologia apropiada. 

c) 	 Cr~dito en materiales 

d) 	 Mejoramiento arbano (o rural) 

e) 	 Lotes en servicio 

f) 	 Vivienda progresiva (6sta (ltima sugerida por nosotros). 

Valdria la pena recoger la experiencia de la Fundaci6n 
Salvadorefia de Desarrollo y vivienda minima, sobre el 
concepto de vivienda progresiva. Este programa parte del mi
nimo necesario bfsico de la vivienda, hasta completarla, a 
travs del tienmpo, con asistencia tcnica y financiera. 

Con respecto a los niveles de participaci6n de la comu
nidad, compartimos el criterio de que la poblaci6n del sector 
informal debe formar parte de todo el proceso del proyecto 
en terminos administrativos, vale decir en las etapas del 
planeami ento, organizaci6n, control, evaluaci6n y coordina
ci6n. 

En otro orden de ideas, los modelos que genera la pricti
ca social deben ser objeto de estudios mls profundos para su 
aceptaci 6 n, modificaci6n o rechazo. 

Existe un aspecto muy importante que no ha sido trata
do, nos referimos a la normatizaci6n del sector por parte del 
o los organismos correspondientes. 

La nornatizaci6n del sector (individual, grupal, institu
cional) contribuiri a delimi tar las Areas de influencia de cada 
uno de los componentes del mismo; estableceria los niveles 
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de ingresos sobre los cuales se ofrecerian los programas. De
finiria sits aireas prioritarias de trabajo, dispondria en t~rmi
nos generales las reglamentaciones sobre las que se estable
cerian las relaciones entre el sector formal e informad. Se nos 
ocurre pensar quc establecidas las reg!amentaciones, el sec
tor formal orientaria sus esfuerzos en favor de la poblaci6n 
ildigente, individual, organizacional c institucional. El Sector 
Informal (individual, organizacional e institucional) podria 
orientar sus esfucrzos a captar personas que refinan condi
ciones diferentes. 

Para concluir querem(os hacer un 6nfasis en la importan
cia que tiene para nuestra sociedad el clue ademfs de integrar 
litcomunidad a los planes y ejecuciones habitacionales, se 
contempIe la nornmatizaci6n del sector, que amnbas acciones se 
constituyan en Clementos complementarios de un s6lo proce-
So, ya quC poco nos servirL que las personas se integraran 
a las labores de foniento dc Planes habitacionales, sin una 
orieliaci6n que disminuya el creciiniento anarcuico y riipido 
CuM que sc csti desarrollanIdo nuestra socicdad. 

li, shItcsis, puedc dCcirsC que la participacio)l organizada 
d I fl a normatizacion formalco unidd, junto lit dl sector 
l)iasicainlewc sobre li base ie fitcoordinacion interinstitucio
ilI p~arit la cimplcmentaridad de las acciones, podria perrnitir 
Atlriwlitas viables cItie satisfagan de forma adecuada lis 
necesidaIdcs de lIa n enpolblaci terminos habitaciones. 
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1. itroduccib 

Durante muchos argos se ha librado en nuestros paises 
una dura batalla contra el ceciente problerna de la falta de 
viviendas para atender las necesidades surgidas de la forma
ci6n de nuevos hogares, oel deterioro de las unidades existen
tes y del necesario reemplazo de las ya caducas. 

Se ha invertido esfuerzos enornies y capitales muchas ve
ces superiores a las posibilidades financieras reales de nues
tros pueblos, como fruto de una honesta preocupaci6n por
la suerte de los grupos sociales que sufren por la progresiva
anpliaci6n de ]a brccha entre SLIS escasos recursos y los pre
cios ascendentes de las soluciones de vivienda. Un significati
vo contingente de profesionalks y t6cnicos en las diversas 
disciplinas vinculadas al campo de investigaci6n, planificai6n 
y ejecucion de planes, programas y obras, dedica a lo largo
de America y de otras partes deprimidas del mundo, tiempo 
y conocirniento al tenia. 

Por mucho tiempo, las alternativas se centraron en la 
dotaci6n de una unidad de vivienda con los requisitos consi
deiados dentro de cada sociedad, como indispensables para
garantizar ]a habitabilidad del bien a una familia tipica. La 
convencional vivienda unifarniliar, de 2 recdriaras parecfa
la soluci6n ideal. Posterlormente y sobre todo en los ultirnos 
diez a quince ahios, el concepto de soluci6n adecuada ha sufri
do transformaciones ante la palpable realidad de los costos 
y [a aceptaci6n de la capacidad del hombre por aportar su 
propio esfuerzo en la bfisqueda de soluciones. Y asi Ilegamos 
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a producir conglomerados de edificios de apartarnentos, de 
casas independientes, o adosadas, lotes individuales para la 
auto-construcci6n y otras alternativas diversas. De esta mane
ra, nuevos asentamientos humanos de diversos tipos fueron 
surgiendo a Jo largo y ancho de nuestras ciudades y a partir 
de la satisfacci6n de la necesidad bsica de una vivienda. 

AlguiCn dijo en una ocasi6n que la "vivienda es mas que 
on techo". Y durante mucho tiempo ]a frase se repiti6 sin 
ahondar en su profundo y verdadero sentido. Y serfan las 
experiencias, logros y fallas de los diversos proyectos, las que 
finalmente estarian revelando que hernos estado construyen
do viviendas, cuando debiamos planificar coniunidades. 

2. Planificad& y particippac&i 

Cuando hablamos de la organizaci6n de la comunidad pa
ra la administraci6n del proyecto ,qui es lo que realmente es
tamos esperando de ella? en qut momento o etapa le permiti
mos administrar su proyecto? ,qu6 hacemos para facilitarle 
tan delicada labor? 

La dotaci6n de alberguc a un grupo hi'mano es s6lo el 
inicio dc un proceso abarcador, integral y complejo cuyo 
resultado es un ambiente social determinado que definird 
en gran medida la calidad die vida del conglomerado. 

C'uando se liabla de construir comunidades en sustituci6n 
del concepto tradicional de construir viviendas, se hace refe
rencia a odo llconjunto de ideas vinculadas a ]a vida y al 
(Luehacer en comunidad. No se construyC una comunidad s6
lo construyendo viviendas, ni siquiera ahn cuando en dicha 
actividad constructiva participcn con su trabajo los hombres 
que habrfn de habitarlas. Es preciso que la participaci6n se 
produzca desde los prirneros; pasos de la concepci6n de un 
proyecto; desde la motivaci6n que desemboca en la decisi6n 
del cambio de un ambiente a otro, de una otra vivienda, o 
del mejoramiento de la vivienda que se habita y debe proyec
tarse hacia el futuro, indis alli del periodo de ocupaci6n de 
las viviendas. 

La planificaci6n "desde arriba" ha dado como fruto una 
rnultiplicidad de resultados desafortunados que van desde 
los proyectos concebidos para unos y ocupados por otros 
11asta niveles criticos de insatisfacci6n que derivan en la indi
ferencia bacia el bien adquirido y hacia el ambiente que Io 
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rodea. Algunos de los resultados niis frecuentes, son las malas
relaciones vecinales, desorganizaci6n, deterioro del conjunto
habitacional y abandono de las soluciones, entre otros.Al participar en ]a definici6n de sus proyectos, a travds de ]a
planificaci6n "desde abajo" los grupos se irntegran organizada
mente en un proceso que cubre todas las etapas del mismo y que se proyecta despu6s de la satisfacci6n de otras necesi
dades comunitarias. 

En muclias ocasiones las instituciones pretenden que la
comunidad participe en la administraci6n del proyecto; sin
embargo, no se le perinite participar en la planificaci6n del
misino, que implica opinar e inf'luir sobre las decisiones rela
tivas a su vida futura. La adquisici6n de una vivienda propia
Cs quizas la decisi6n imis importante en la vida de una familia 
de bajos recursos. 6lPor qu6 no ha., de influir sobre dicha de
cisi6n' Ls probable que se requiera aumentar la dosis de con
fianza institucional hacia los grupos humanos. Que no se 
espere la participaci6n s6lo para la soluci6n de problemas.
QOuC sC pliailiquC "desde abajo". ZC6mo provocar o apoyar
este modo de participaci6ii? Los departamntos de investi
naci6n y trabajo social dC las illstituciones juegan aquf un 
papel de imporancia. So conlacto directo con ]a poblaci6n,los ponen cn capacidad de trasinitir inforniaci6n vital para la
planificaci6n y de serivr conic enlace entre la poblaci6n y la
instituci6n para el trabajo CoInjtnto. PCro ocurre niuclias yeces, quc cl ic nsajc no llca a los t 
 cnicos o qu1e, habitndolo
recibido, se concihen proyecios (jue no se ajustan a la reali
dad (ICsUs posibles usoarios. l)cmos entonces a los trabaiado
rcs sociales un rol mu y claro en Cl qUe predomine ]a objetivi
dad Y se elimine el paternalismo. [lo facilitar6 grandemente
la labor de involucrar en LocSt ro trabajo a aqoellos para (uie
nes tra bajanios. 

La participaci()n de l1 poblaci6n en ]a planificaci6n, cons
tituye todo un adesaffo sta. Los mecanismos para lograr di
cha participaci6n, varfan Lie Ln pais a otro e incblso entre
regiones. OQuerenios dejar planteada la inquietud al respecto,
COuMO Una lietod ologia que estaria abonando el tercno para
el logro de proyectos mejor concebidos, mins estables y pro
gresistas, cuyo desarrollo estaria garantizadlo por el impulso
de sus beneficiarios, organizados anticipadaniente para una
vida coniunitaria mias satisfactoria. 
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3. Organizadnl para la Adrninistraciha 

Una mirada retrospectiva hacia proyectos ya ejecutados,
revela los problemas que surgen cuando los conjuntos habita
cionales carecen de toda una variedad de instalaciones de uso 
pfiblico, por mencionar s6lo algunos. Lo tradicional ha sido 
que los moradores esperen de fuera, es decir de los organis
mos estatales generalmente, la realizaci6n de las obras corres
pondientes. Puede darse una larga cspera, o logro bajoel 

presi6n de algunas obras. Pero si ]a comunidad se encuentra 
organizada, no s61o presionardi, aportardi su esfuerzo para
hacer realidad la satisfacci6n de las necesidades de orden 
comunitario. Sin contar con pleno apoyo o sin compromiso
formal de parte de las instituciones correspondientes, algunas
comunidades han logrado sus objetivos mediante la coopera
cibn, el esfuerzo organizado, y el ahorro colectivo. Uno de 
los resultados mis notorios de esto, es la significati,a dismi
nuci6n de ]a dependencia de las coinuLidades frente a los 
organismos piblicos y privados. Con ello, el logro de objeti
vos estd cada vez menos condicionado a las instituciones y
miis relacionado con el trabajo de los grupos comunitarios. 

La organizacion de ]a comunidad para la administraci6n 
de programas integrales de viviendas de interes social constitu 
ye un tema cuyo an.dlisis resulta apasionante. Lograr que cada 
proyecto habitaional, cada comunidad, se desarrole olena
mente bajo la administraci6n de sus moradores, es quizis
el sueflo de muchos planificadores, ministros de viviendas, 
alcaldes y regentes de ciudades. Es conveniente referirnos a 
agunas consideraciones y situaciones que podrian condicio
nar el txito de la administraci6n de un proyecto habitacional. 
La primera de dichas consideraciones est, referida al tipo de 
oferta del proyecto y presenta dos posibilidades: proyectos
abiertos y proyectos cerrados. Entendemos por proyectos 
abiertos, aquellos concebidos y ejecutados por un organismo 
o instituci6n y a disposici6n de una poblaci6n que se ajusta 
a determinados requisitos. Los ocupantes proceden de diver
sos puntos; no se conocen entre si y al incorpondrse al pro
yecto, usualmente s6lo comparten el inter6s por una nueva 
vivienda. Ejemplos de proyectos de este tipo en Panamd,
serfan los proyectos Santa Librada y Torrijos Carter. Cuentan 
con las facilidades comunitarias necesarias y funcionan ade
cuadamente sin haber sido organizados por la instituci6n 
promotora para la administraci6n de su desarrollo. 
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Los proyectos cerrados son aquellos concebidos para ungru1Lpo o sector dc termjnado die la poblajci6n. Surgen por iniciativa de los fuLturos USu~arios o por decisionles ajenas a losnusnios y colnpartidas o nic por stos. Pero enl todo caso, setrata de proyccios Clue sonl ocupados por fanilias con antecedentes conu nes, liroblemai Scompartidos, y caractcristicas 
CJlue los dctinen como gruplo. (Uiaido eStos grtipos Iparticipanenl i Jplificac6n1 y'/O jcuCCIi6nl del proyecto estan ell idjejores posibilidadeS die enfren tarse a unaI fI'wtra organizaci6n
para el ma iiKnili en to, niejo ramien to y desarrollo integraldel un Sifl(), yaI 1,,11 la part ici pacion desde las primeras fases,

basCC) 115t it iri nIM IMi iL)) iCia pan 1r1ICaa ttpIacion(I responsa
lid ad s frent e A ICStinlo ie] PWL( CctO.
 

Pod rialiiLs 
 ci tar cuo( ej.oinplo de proyect os cerrados, elde (Cabo V'erd e, LII'il-ii(I( LasLila 1,lmliI un drea die invasi6n
y' para Cl cLIal hwncitenMr)>iho rcq'iisitos die selecci6n.
('0liaICIn aliL(~iL~COHiiitiicS. tinclICI ConICInCIa~ Lie gru
1)0. pero M) alLllniliStraM l oLLt por I latars die eli ficiosdL (11ilr ( )11-) Li1elli) .)n 1(i)Csprovycctos LIC Renovacj6n
(Jr-haiia. Sol)o paiia I()S (it'ClaIdL5 e(eterni; nfadas IrealS LIetILuiOS, CollI ICldlkaPaici'a'ii en Id l)IdalifiCaCionj diel
lI)0 'Ct V (111C d~hel) enir111 lOS reo(IliSit,)S Lie in-rcso. La1'iLdlliiiijSiiaeioii IlCflIM.'idLi11 5 MIMiiCS~Sill e'llha14!o, auniC'S IM-ul ao ~r )MOCe I-fieierirnS d o restil ados. lu'l el1StLli ICol (a SOI), Ics'IeLrinol()1 jl) CCtO Barra/,I, que per
iL'iice] al lip)) (IL. lCl)\e l L *]ILICJ.S Coll on-rlulijfacili l);Iia Ial 

1111.y ligada a Ias carac tcist icas lisicais del lproyecto y al tipodie tCiCi]Cij LIe laS solo c'ionCs hah[i IaC-ioiialeS. 

'I. (Xiidicimons para Ia adinIistraci 

La ad liii st raicii LIe ULi liroyccto Por sus residentes,11o es enipresa I"icil: algulmIsa conidiciomes especfficas deberi 
lprOdUcirse: 

-- Sells,'661iile pertcilencia Al grtipo. 

-- Concienicia de nlecesidades por satisfacer 

Deseos e intfenciones Cie satistLacer necesidades comunes 
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- Conocimiento de los recursos disponibles para el logro 
de sus objetivos y conciencia de las limitaciones que ha
bri que enfrentar. 

- Orgamizaci6n adecuada para la administraci6n del desa
rrollo del proyecto, de acuerdo a las caracteristicas del 
m ismo. 

Revisemos brevemente dichas condiciones. La sensaci6n 
de pertenencia al grupo estd en gran medida condicionada 
por los antecedentes del grupo. Henos ya seflalado la ventaja
de que disfrutan las comunidades surgidas del esfuerzo de 
sus mjembros por instalarse, con el caudal de la experiencia 
que da el trabajo conjunto. Los proyectos que carecen de este 
antecedente, requerirfin de un trabajo mds intenso y de un 
periodo ms prolongado de preparaci6n para ]a auto admi
nistraci6n. Pero tanto en uno como en el otro, es preciso 
contar con apoyo institucional para provocar las condiciones 
necesarias que posibiliten la organizaci6n de la comunidad 
para su desarrollo. Es aquf donde la labor del promotor social 
juega un importante y delicado papel, despertando o reacti
vando en la comunidad la sensaci6n de pertenencia. En esta 
etapa, una diversidad de factores interactfian para configurar
]a pertenencia al sitio. Entre ellos, caracteristicas prevale
cientes en las areas de procedencia o de residencia anterior, 
motivaciones para el cambio residencial, expectativas inicia
les del cambio, planes futuros individuales y muchos mis. 
Afortunadarnente, el ser hurnano desea por naturaleza ]a 
asociaci6n y necesita adherirse a grupos de diversos tipos 
para la consecuci6n de fines variados. 

La toma de conciencia respecto a las necesidades que 
deben ser satisfechas y probiemas que deben ser resueltos, 
es otra de las condiciones inherentes a ]a problemfitica 
de la organizaci6n para el desarrollo. 

El promotor social tiene en esta oportunidad una fun
ci6n muy especifica, debiendo auxiliar a la comunidad en 
la definici6n de metas y objetivos a travs del intercambio 
dindlmico de ideas. 

Una vez reconocidas las necesidades comunitarias que
requieren ser satisfechas, el grupo debe compenetrarse de 
la responsabilidad que asumiri frente a aqi,'Ilas, compren
diendo que sus esfuerzos deben ser coordinados para el 
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mf.ximo aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto 
hurnanos como t~cnicos y materiales. 

La comunidad debe estar informada de los recursos con 
que cuenta para lograr sus objetivos, asi cono de las lirnita
ciones que enfrentar-i, a fin de enniarcar correctamente sus 
aspiraciones ajustindose a la realidad. Sus objetivos deben 
jerarquizarse, rechazando metas ut6picas o inalcanzables que
s61o provocarfan frustraci6n y desaliento, disminuyendo en
los grupos el impulso inicial. Otro aspecto que debe com
prenderse, esti ieferido a responsabilidades que deben ser 
compartidas con instituciones y organismos pfiblicos y pri
vados. Algunos asuntos requeririn inclusive de la intenenci6n 
total del Estado. por estar fuera de las posibilidades reales 
de la comunidad. No perdemos de vista que se trata de pro
yectos de interns social, integrados por fanillias de escasos 
recursos econ6micos y de bajos niveles educativos, qLUe
requerirdin ayuda y respaldo institucional. Las limitaciones 
deben ser comprendidas arnpliamente. El plan de desarrollo 
debe ser flexible y dindmico; flexible a fin de que permita
ajustes frente a errores o IlUevas situaciones; dini.nico, para 
que sea continuo, alinentIindose ICsus propias expcriencias
mediante la evaluaci6n de sus medios, de sus objetivos y de 
los resLiltados obtCnidos. Aunque la labor evaluaci6nde 
requiere do determinadas t&Cnicas, se recomnenda quo sea 
realizada por !L misma cOMMnIidad o en forma conjunta.

Los objetivos dcben ser comprendidos y conipartidos 
por la mayorfa, el gfpo administrador en ninguin momenlo 
actuari a espaldas del grupo o pondri peligro cl apoyocn 
que requiere de e'ste. 

Promover la organizaci6n para la dministraci6n, es ade
lantarnos a los esfucrzos que inicia-rin las comunidades coil 
o sin apoyo institucional, para la satisfacci6n de sus necesi
dades comunitarias, pero cuyos resultados dependenin en 
gran medida del respa!Ldo quo reciban en ttrminos de educa
ci6n y orientaci6n para una adecuada organizaci6n.

La organizaci6n para ]a admini-itraci6n del dosarrollo 
exige una estructuraci6n comprensible para ]a comunidad y
aceptada por Csta como ]a mils adecuada a sus prop6sitos.
No debe ser irnptesta por la instituci6n proniotora, sino 
promovida y apoyada por 6sta. 

La estructuraci6n de la administraci6n variari segfin el 
tipo o caracteristicas del proyecto y de la poblaci6n misma. 
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Hemos riencionado antes ]a conveniencia de activar las rela
ciones ya establecidas previamente a trav6s tie grupos exis
tentes para fines diversos, asociaciones cfvicas deportivas, y 
otros. 

Las caracterfsticas fisicas dCl pioyecto cjercen influevicia 
en los Csqucnaside organizaci6n; unidades vecinales, agrupa
cioies de viviendas qiLe por suI ordenainiento consolida vfncu
los entre vecinos, vecinos tie lpiSOS, yen tin las diversas situa
ciones tlUC prolician lIa torinaci6in eSl)On tilCa tic giupos. En 

1,estC PuntIIlo, qn isicraInos Ilama r atenciOn respecto a la in
lueIC13 1 el disieo puede ejercerue tisico 0 arquitect6onico, 

sobre el in tcrcanihio social, la perte ne ocia a grupos y ell gelne
ral sobrc la vida social tie LIMI COMInOnidad. V con relaci6n a 
todo elio, I a conveniecCia tie tomar eni consideraci6n esta 
relaci6n eotre el disefio y la interaccion social, Al momento 
tie la concepcin6I fisica tie Ins proyectos. Las ca:racterfsticas 
tie cstos. determinarin en gran imedida Ia fultira e;tructura
i6n para la atlmnimistraci n. No ,cs Io inism) adiministr:ir pro

yectOs tie viviCnda s it if'!taInili ics, tUc timiistrar proyectos 
en condomninjo. la propidaid horizonital orcce conlplejida-
Lies (Jue exigcl Mna organizaci ioni is elahorada. 

La atdministraci6on enl 11as tiC los nsuarios ticne erntre 
StlS 11a,1S inlportan lcs veiiala.s, cl heclo tie (,u el grtpo que 
adinis ra, comparte los valorcs, in tere'ses , esil( tie Vida tie 
li coon' ,. 1datd, por ser Partc tic clla. Sin C1nihargolsltlsi
nistratiores o diicctivos dcl 1 royCC Io, tLe heIii eStl i l]elo.llelCI 
conIscientes tic sH r'ot en 1: coonltllitdal y (lei alcajncC social 
tie su Otra advC:temcia Csi,,L ratius importaite.labor. que ,11C 
se refiere al resPeto Iahi trivacitld tie hilvid: familiar, que( 0I1 
debe ser invZlitda en el tthin' tic logr'ar u1a liarticipatci6n aml
plia y entusiasta ticlIOS m1iemubros. Cabe agregar tanli)ijil d: 
cuido tie no allondar conflicltos cxistlts y t)rocuraitio. 
CLiando las situCionCs i,) pe1rilt an, 5ti ViZalr tellsiolnes litLe P)U
dieran a'ectar Lin;. participacion plena y libre. 

La organizaci6i para el LICsarrollo coMnitio es tl teia 
sensible parai el l0g1- tie iOs o.je ivos. lI gl'tlpo addministrador 
tiCbc surgir del litleraigo natural y recibir el apoyo tie los 
promotores para so caplaci t,,acP.: y ad icstraoiliento. La organi
zaci6n de la comunidad a ravcvs tie grupos o sectores, consti
tuye no paso inicia l para el mutoo conocimiento y para el 

surgimiento tie lideres. Fs conocitto qtle cl funcionamiento 
satisfactorio de pequeflios gnupos. posibilita y propicia el fun
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cionamiento la comnunidad como un iodo. 
l sistenia adnunistrativo del proyccto debe contar con 

Un~a estructUra ipropia y rclacionada coil ]as condiciones 
especificas del grupo y del lproyccto. Debe regirse por un 
COnjiltO de norinas o reglainenros cuva observaci6n garanti
cc en Il) posi bic CI c1.un1ipliiento de responsabilidades. Es 
vital tin plan orde nadO tic objetivos y la dcfinici6n de medios,
r-CCorsos y cstratcgias para l logro die aqLClos. La organiza
cion para ci desarroilo no ticbc rccaer eXCIu.sivaniente en el 
glropo) direct Wvo; &Ste dcbc, transicrir-actividadcs y responsabi
iidadcs coicrc las a coon tes o grupIos, a fin de conseguir
Mina participaci Io am haI ciea coMI. nidad, manteniendo 

aSLIS licilob-O CO;iVOSr y ipcriniticiidoics compartir las expe
ricincias qocw sc dcriven dc ietL ci proceso.

Uno dce los ue jorcs miedios de organizaci6n lo constitu
veil las cotopcriti as, aI trav~3s dIc cllas sc producen los dos
CiIcoICI0los VT L IC IiSvc1s11c xrac csril)corno.ni tarlo: edUcaci6n 
y orga li/ Acioil - ( mopcracrori cs, conl seguriclad, la palabra 
CiaVC pIra [ima 1) IHCI;mIurr'6 cI Cetiva aIrmIVCI iOCai. 

I'll loCsIicy, dirl i.-d s Ai dcsarroiio Conlni ta-rlo
CS jIlij)MO1lflc It( ()tIr Idd a corrlmndad forma parte a su 
\'c1 tc oI flidI( IC~lcrcddiolics sociaics nm1JIS aiplio, quc se 
C'xticii I ;iiil l dic 25 tlivisiolls polfticu adninistrativas 
C cerat JIlaltcaro cciri dcip is. ()rganiz arse para ell 

tlcsrnoh0 denlic sceceascHi aIiSIsc dici resto de 1
ci ct~ ljI.. %i tiI'~C si C I, 0 1pc, ,Is )OpS dcIdesarroilo 

ptrt~ Id itj~tItc diunLcoortdli'lar coil civcrsos organismos 

'11ht.uicI cii i c :iusa', los pianes tie desarrollo 
.. ccais.cii It), putc cjir;ra1lu lprioriddiaCS deterninadas 
pmici)IS qic 1i&scit-n tic so vila comuir~taria. 

1*i111Ifl/J1. (11icHIOcoIlSII inil cii 11ccesidad de brindar 
h oh) LCIpw( c'Ii tecHvs siria nos V tICclicos qoc scan niece
siloW". pa I' Wcspilirl icICCIIAjanic IIIc a las conur1.nidades en 
SII (JC!sArliTl II'11iO1I J', orcsilblicas. rcsiponsables de ia 
crcacim (cin, cvi , ycch is de vivic od as dehen tener en 
CtICn [a lc IMJcIvC po1 ~o11(\ nnidadcs. Los orga
nlisiolos priatios i0jll irioados A terna, dcbcn asornir su 
ipapc rcSpo IIsahi c 1ivclitc nocva uOI-idas Iorino adCs. Y en todo 
caso. irop mchim ib is. co n r-CSIMIitit cjfcc tjio, coordinado

l ecgra di cil fortaicirii cnr'i 2 ctIides 
e 

capaces de 
jin~LIoSar- SLI propi) dcsarroilo. 
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1. INTRODUCCION: 

: Cuando Botswana logT6 su independeria en 1966 conta
ba con dos pequefias ciudades y la mayoria de la poblaci6n 
vivia en las zonas ruraics. Poco despu~s ,de la independencia, 
la poblaci6n rural comenz6 a inigrar a las zonas urbanas, au
nientanldo con ello la poblaci(n urbana a raz6n del 12 o/o 
anual. Al principio, el nuevo gobierno no estaba preparado 
para alojar al vasto numero de migrantes, atin cuando se cons
tituy6 una corporaci6n nacional de vivienda (BHC) para ali
viar la cscasez dc viviendas. No obstante, la BHC no pudo 
producir suficientes unidades para todos ni tampoco lograr vi
viendas asequibles para los pobres. Por consiguiente; sc for
maron caserios espont'ineos (ocupaci6n de baldfos). 

El gobiemo se preocup6 mucho acerca de eta situaci6n 
debido a que planteaba un grave problema de salubridad e 
interferia con la planificaci~n de la ciudad. En busca de solu
ciones, Bots%-ana sc benchjii dc la expcriencia sobre vivien
da adquirida por otros paises. Por lo tanto Botswana recha
z6 los n dtxlos del "bulldozcr" (crradicaci6n de tugurios) 
y de "repatriacii'" coino incicaccs c improductivos. En 
cambio, sC acept6 la rcalidad de los "asentainientos espontA
ncos" incorporidolos ai li plalificaci6n de la ciudad. Esto 
dio lugar a actualizar prograrnas que cstaban disefiados a 
mejorar la infracstructura v los servicios a niveles ninimos 
aceptables (p. cj., un dcp6sito dc agua por 20 parcelas, alum
brado en las principales calles y carreteras, puestos de salud, 
escuelas, ca'reteras en terreno desmontado o pavirnentadas 
con desaguc, etc.). Ademhs se inici6 un programa con obje
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to de aumentar el nlniero de parcelas mediante la planifica
ci6n de lugares y servicios. 

Indudablemente una empresa de esta indole requiere una 
atenta supe,'visi6n, una administraci6n eficaz y una realiza
ci 6 n diligente. Por consiguiente, el gobierno form6 la Agen
cia de autoayuda para vivienda (SHHA) que luego se convir
ti6 en un Departamento de los Concejos de la ciudad. Esta 
disposici6n era compatible con la politica de descentraliza
ci6n del gobierno y ayud6 a establecer control sobre la 
SI-lIA mediante los concejales elegidos de cada ciudad. Los 
concejales formaron una Comisi6n del Concejo, Hamada Jun
ta de gestibn de la SHHA, que tuvo a su cargo el exi-nen de 
la politica de la SIlHA, los procedimientos, el progreso en la 
realizaci6n del programa, la asignaci6n de parcelas, manejo 
de la deuda, manejo del plan de pr 6 stamos de materiales 
de construcci6n (BML), etc. 

El gobierno tanbi~n estableci6 varios indicadores de eva
luaci 6 n, que son utilizados por todas las SItHA para supervi
sar sus proyectos. Estos son utilizados por todas las SHHA 
para supervisar sus proyectos. Estos indicadores incluyen me
didas cuantificables, tales como tasas de atrasos en el progra
ma de recuperacin de costos, el nivel de ingresos de los asig
natarios de parcelas y recipientes de pr~stamos, clculos sobre 
condiciones para asignaci6n de pr6stamos y del tiernpoque se 
necesita para ]a constnicci6n o mejora de las viviendas. Las 
SHHA han incorporado estos indicadores en sus labores gene
rales administrativas, ampliando su concepto a fin de incluir 
otros campos. Por ejemplo, Los informes estadisticos mensua
les se compilan sobre asignaciones de parcelas, el ntimero y el 
monto en dinero delos pr~stamos hechos en materiales, y los 
saldos de los pr~stamos pendientes. 

Adem s de las responsabilidades achninistrativas indica
das, las SHHA deben tabular hasta mils de 20.000 asientos 
contables por mes; mantener los archivos de 10.000 parcelas, 
solicitar pagos, administrar un almachn general por cada 
1.500 parcelas (por lo general, 4 por ciudad), racionalizar y
demarcar zonas ocupadas, poner en prictica un componente 
sanitario, informar al pilblio sobre el programa, alentar a] de
sarrollo comunal, y actuar como abogado de los ocupantes 
de las parcelas. 

Las responsabilidades enunciadas son numerosas, exigen
tes y complejas, contienen muchos problemas inherente que 

68
 



se intensifican debido a la falta de potencial humano lo que 
hace aun mayores los requisitos para el entrenarniento. Esta 
situacion ha hecho que las SHIA trabajen Con ahilnco para 
lograr los objctivos generades del prograuna. 

"leniendo en cuenta Jo expuesto, cn este documento se 
cx.iluAa la labor dc las S111IA para alentar la participacion 
de los bencficiarios en la realizaciom del prograrna para esta
blccer sistcina, administrativos adcecuados y copar las necesi
dadis dC cntrenamiento meialiate produccion de materiales 
do enseianza y progrania de capacitacion. El autor espera que 
lt siguiCntc narracion descriptiva pcrinita al lector bencficiar-
St' dC la cxptriCncia adquirida cn Botswana, al adaptar ideas 
pertimCntes y anipliarlas a nucvos lini tes. 

2. I'ARTICIPACION DE 13l;NEFICIARIOS 

l)cspuds (lI lit gfLcsis dC la SIllA y conjuntarnente con 
Li laIor pJara nitjorar la gcstiom administrativa, el pensarnien
i t dc" ls ( ii'ljos 'Linc solicitar datos te los Iwneficiarios. 
Un (IC ls pril iCr )s illtod()s empleados fue un cuestionario 
in l(rnlllatiV1 cnl cl qLc se evaluaban las prioridades de los 

ltlnClicari )s rtrfrlints a scrvicios e infracstructura. Otro 
inil( id(l fuICilnIirCun il mCs piiblicas q(ue permit ier ih establecer 
in d jallbg,, ciiretLos ltcficiarios y plmillicadores. Estos dos 
1ntlo)I s fIucrmln 61til's para dItcrninar priori(lades y desarro

lilr )lallt'S (IC t nr(lt o) Coll las neccsidad ianifestadas por 
1(s bctlficianuios a Ila %'cz qucstconsidcraban los rccursos dis
imniiblis y 1)S rC(JUiSiIi S ipara li rccuperilcio)n de costos. 

(.(11)IrmIiC sc C l It previanientc, )cncfiiciarios elii)l(1 los 
tit'll V)ITCl lIittCs ci Clscjo y laJunta Administratircs'cn Clile 

va dt la SillIA. '.sto set cosidcro vital dcbido a que la junta 
puticxitalinar Cl prI,1"'s ie Ia realizacitn, relacionar los 
pnt1iis dC vistai dc los hcncficiirjios Cl L;i SIllIA ) actuar 
coo111 tra ItliClntc (IC inforniaciom para los bcncficiarios. Por 
Jo t, l 1I JUl11a Adniilstrativa de la SIll1A constituye un 
cn lacc l l tic inlijIMUCtan Ientre la SIIIA y hs beneficiarios. 

La S1111A tanlblen tiene relacion con la Asociacion de 
l)esarrollo l)istital (WI)A) que esta integrado por rcpresen
tantes de los bencficiarios. La WDA organiza el respaldo para 
ciertos proyectos patrocinados por la comunidad (tales co
mo parqucs de juegos, ccntros comunales, etc.). La WDA 
tambiwn examina fotografia de todos los solicitantes con mi
ras de impedir (ILIC una persona reciba rlns de una parcela. La 
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SHHA ha tratado de educar a los niembros de la WDA sobre 
los aspectos de autoayuda para permitirles que se reunan 
pfiblica o privadarnente a efectos de contar coil otra fuente 
de informaci6n para los beneficiarios (y otra fuente hiforma
tiva ,ara SIIIA).

CaLda conunicld cucIta coil un jefe (K.;osi) muy respeta
(o Al qu lebbccC liaCnte. Cuando loS ocupantes ilegales lle
garon por primera vcz, cl Kgosi y sus subjefes asignaron las 
parcelas. Por esta raz ,n ;d K,4.si sc le hizo micmbro ex-olli
cio de laJunta Administrativ de la SIIlIA y miernbro de fac
to de laJunta de Reclam-os (que zanja disputas sobre linderos 
y propiedad en relacion con las parcclas). EA Kgosi ha sido 
una persona muy valiosa coil quien litSILI-A consulta fre
cuentciente sobrc covnscio y asistencia. 

Cuianhdo li S1111A estaba demarcando las nuevas carreteras 
y racionalizando los linderos dc las parcclas, (en los asenta
mientos csj)ontAiwos) los beneficiarios comenzaron a resistir 
canibios incluso cuando se les habia consultado en !as etapas
iniciales de liatlani ficaci'II. Por lo tanto, It SI-IIIA form6
"E'quip0s d i on(')n",c, )LIucstOs por el Conccjal dc Ilazona, 
cl Kgosi, cl funclMolari,) Ic (lesarrollo dc lIacomunidad de la 
SI tlA, utn traajla(Ir de It comunidad y un asistcn te tcnico. 
Estos ctLu I iti a los lugares corresponldientcs con objeto
(ilc explicar h),s Ieparcelas y caminos. Si losnucv( 1slindcros 
cquip) s sc tncnt rabain Conl personaslque se oponian a los 
linler)s tie loIs caiiin(s v parcclas, cl equipo trataba el asun
1)) ((ll jpt-1SlIni[S es orzaiildose en1 Ilegar a un[IlIS ileicresaiaas, 

C,Iniprol1 iso. l'st a f u . a tarca Icnta y muchas veces tediosa, 
pero pnnmiti, ia los Ieneficiarios expresar sus Sentimientos 
y facul t,'a Il S111A para ateindcrlos. Por consiguiente, con 
rccueiciae,Ci C 110 cirniit(Icsplazarl( un11os cuantos metros 

liacii un lat) e, t s lintderos de las parcelas se alteracl tiy hy 
bill) ;lguUIi lletos aq i (,;tlli;. L,,s resultados de la labor del 
e(Iluil)O tLerI, cxlri )r(liliarios. l)isminuycron las quejas en 
torIil idS()1"ilii)I, Se re(Iuj( al miniinio el nfiincro tie despla
za mient s y rI']O'.i (ic los bencficiarios enIa c((peracioln 
Iol()Ve'" Sits vallas ' (Crc(I( s. 

II (I' tiI"1)Sequilpls 

)resciltil italgt1ia s tlispu I;as (jUc 11111)( uc atender. I or• lo 
tant) ]itSill I\ rct'11w1 id)'ltque sc lrinara una *jttilta (IC Que
jas o Aljud(icaci',ll. l'sia C()niisi(';i tribunl eStala intCgrada 
por dos C I( 

A eSAt' di (it';Clcion, sicnp 'C sc 

iccjalCs y cl Kgosi Ncon cIltunc il nario de desarro
lh de lIacomitinidad (CI)O) y cl cscribanlo dcl pt cblo como 
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miemi)ros ex-oficio. De esta formai, la S1ll IA pudo trabajar 
dlentro Ila eStrulCtura coinunlal existente no tciiienldo que 
crear unit estructura comleItarncite nueva. De la misina for
ila, la participaciori de los conceJaics y dce] Kgosi aument6 
SU c(iflproli so ante ci p royect() general actualizadic (asi co 
ino respecto A pi( yc [4 tie lotes y servicios). 

lC)LcSps (IC CXper C liItl on xit o razonabic con lit part i-Lil 

cipacion dec lo~s bcne fici an os, tlal t'omu 
 se describe antecrior-
Imenite, ht Sill IA dieti(io aiiiijliar e cinceliti. IPrimlcro, lia 
Sill 1A CStiIblCCIJ) till SiSICIllit (IC (lIil~S' Ijilii (jILC 1(35 henelfi
Ciili4)S tl.Wieranl till inedo dC 1)LtIiiIcar Sits queCjiaS. Lit S1ll11% 
Cojisidero(' CJti CSIO ita) a\%'odarfia iet ilficar. falias enl Ia pre
scentacionI dv loS SCr'ViCios; b). (leniostra"IaI a i a gelite (inC Ia 
Sill IA cstahal (Iisputsla at es~clihr Nat ar; c) ( freccnia unl 
cstilnlo aI 1lloS (lei: ariaiiciitos. (lei Cmncejo (Ie li ciudad 
paj ieali,.ai mtii Iulli.r MlCiiLiMiIi, liai lOsCu~pail-Y'(1) alfit 10 
Ics de las pa~rcoclis Ai iiot alc hr c'scrit() que estabainse 
I riili tiii)(I 11 LISjLiiS. CM SC 0 aliicim i tOIa(redijljljlatl 
dce h. SI l1lA. 

SeguLi(lal IIi( , Li Sill A jpioiiovi(' Ia paiticipacinm die los 

d(cin cutIP~ j~itt I tlit() (ilillc(si fijidila til soliit 11a ttid 
paiclai(il( li 14)5r )i4 dc5 (Lti ~IMFCI .sctIc s44l piii ioslano151 

(dltIC lt de 

ii()l dc pi'uijtj 111(1u lSl~ 


dcia tiia F11 i tMCIl t4)SIUd iiiiii CSi(Iis IiiIICl 
I TIC/I cirtill Giiit SS' iiilitics). 

El piicvs() t:urIl(Icii/.4 ((m1 vdirlis (asas dci dciiiost lacionI qutc
iibiuii soluiIIS iontid](IS ) 41 (I (C)lisc(4 p~ila (fit- las inIspettTit)

nlaranl Ins dci(IOLiC.lsIpar(:tls. Lit SI liA prodljo till 

Adtiii;,ts, lIt SIMlA iiiiu ;ig 1Aitis itiiiiIS, fo4iiiiililS 1)(I-Uit
planclia at inlalidli, piitulcs dclt u ai, plicrIas Y venItiiias tinag
icticmL y [IeCfu5 (uscalit 1:20). (wi il iv flotlilo, ci teciUdor 
dIc la fpaiCCla j)odIa (: list lull'" lit~ (jil) I((ll)NS~l y IC w)r-
nIII ti ii Stis riICdIoS. Pl' CtjIlIIplo, LIS ItC11titTionhis (1Ciitihili 
at 54)'I~iii, Cll FICItCItitj i1ildll'i4 11it CcolIsIrIIcci4)i dc 
lit "Casa nlcal''. No o)1)51i t, cI bcilc(iari podia v'er lail-
Inciute til tailiallo d(ICCsa p)odIiai( calift pPi I' SI l Iilllo o4 
mimi(hitc tll pccluefio colitratiSlil, Lisaiiilo 11~10ICi M' 
mostirir In tUras amipfIlacion es. De IiCCho , 1los asisteit es t 6ciuj
C4)5 tic Sill IA Iliaii I-CCO llenili(O 5iCilIIC (ILe ci bciicli
clitrio inic aigo j)CqtLI en, 10lo i0Fy ic 10 XIt)panda posterior
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mente. El uso d, 1 modelo ayuda al beneficiario a compren
der los dificiles pianos conceptuales producidos normalmen
te por los arquitectos. 

Un esfuerzo adicional para alentar la participacibn de los 
beneficiarios fue lIt realizacion de una encuesta bdisica de la 
zona de ocupacio'n espontAnea. Mediante esta encuesta se 
deterrnin6 el punto inicial, a partir del cual la SHHA podria 
evaluar cl ejercicio de mejorarniento. En segundo lugar, se 
pidi nuevainente a los beneficiarios quc midieran la impor

tancia de ciertos servicios, medios y asistcncia. Por iluimo, 

sirvio) para reunir cierta informaciim socioeconormica. Toda 

esta inforniacion ayudoi a la Si11I1A a establecer el orden de 

priorildaIs de sU calendario de realizacon, it determinar nive

les dc sOlvencia, v a detcrminar los criterios de evaluaci6n 

para juzgar el Cxito y eficacia del proyecto. Ademfis, la en

cuesta le dico a la SI-HA una idea general del nivel de compren 

sion por parte de los beneficiarios acerca del proyecto (espe

cialmnite en camp os tales corlo lit disponibilidad de pr~sta

inos y racionmniento dei agua potable), coil io cual pado 

ccntrar su labor educativa en los puntos adecuados. La SHIA 
tambiin usara't esta mi sma encuCsta bA'isica para formar el ni

cleo de ulia encuesta posterior al proyecto. Esta encuesta 
posterior suministrarai infiormacio'n para ayudar a cvaluar el 

provect , (land() al gobiern( la oportunidad de bencficiarse 

de ia Cxpcriencia adquirida aplIicand(o cualesquicra lecciones 

a proectOs to'turos existentcs. 
Est a labor enscfi i a la SIll IA que la informaci 6 n suminis

trada p(r los bent1'iciaris ayidnl a tdisininoir los problemas 

graves. Ademas, lIt SIIIIA vio clue los metodos colectivos se 

crmplenentaban para lograr cl resultado previsto. La SHHA 

estAi coiplacida con los resultatlos, pero no totalnente pro

sigue lIa bsqueda tie nuevos y mejores modos para impulsar 

la participaci on de los beneficiari os. 

3. ADMINISTRACION 

Para quce cualquier organizacion funcione debidamente, 

necesita que haya un buen sistema administrativo. El Gobier
no de Botswana, reconociendo este hecho, decidi6 requerir 
la asistencia de lit Cooperative Housing Foundation (CHF) 
(anteriormente liama da Foundation for Cooperative Housing) 

a trav~s de la Agencia de los EE.UU. para cl Desarrollo Inter

nacional (USAID). Los consultores de la CHF trabajaron en 
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estreclia colaboracio )n Coll IOS I'LlIlCiollill-ioS de Vivienda, intro
duciendo sistenlas adrninistrativ()s basados ell la experiencia 
Sobre administracl(')n de pr()gianlas dc vivienda dc autoa)'Lldll. 

La PI-I'llIel-it I)I'Co(-111).ICI(')Il I'LIC Cl sistenia cle contabiliclad 
IllitflUill. 1:1 gobICI-110 CSIJIM j)I-C()CLIJ)iId() do.' (Itic cstos regis
tl-()S I)LI(lit-SCII (-Still- cqIIiv()Cad()S I)cl-() se dcscmmc il el Illargell 
exacto de las illipl-ccisl(mes. Pow c()IIS1t)LII(!IItC, las S1111A 
(1111prundicl-ml (III c , jercicio dc 1-ccI fffcacio )Il, cmistiltaildt) vic
J()s recilms y ('()It 1()s priyio icimim-cs de parcclas. Fsta labor 

%,,I]-'()S dt.- IIIS('1'11)Ci( I )II (de parccla o 
lll()Ilto c(III 1% cas()s (.11 (ILIc Iclic(Im-cs dc parcclas()cad()), lit) 
IliciVIO11 pag()s, fcchas de ;Isigl1;ici(')II, rcclbos (Ilic 
lItIlIC.I I'LICI-Ml I)I'CSCIIkId()S y 1.(...istl.()S (lite estaball tall it.jildos 

V 1'()(()S (ILIC 11111M (ILIC I'C(.( mst rill 1'. DCSIM 'S (IC lit LIbOI' (IC 

Ivcmist I-IIccI(,)II v recillicaci )II, 1.1 SHHA C()Ilsi(lcl-(,) que Sus 

stl()s sc"Iliall sicild() vullicrables it Ios pI-()bIeInas vicjos. 

Un sIstcI1I.I mllmlliIItick) parcci1 11 Set' la 1,1111cli 1")I-Illa l6gica &! 

rc(lucir d inimmo 1,,s crn-rCS V ICdLICII- L-I II-,IbiI.j() d', ISCIltill' 

20,000 CHCHIAS 111C11.1.11,11111CHIC. 
P()I. till sc cmisidel Iltilizal. c(mipiltildw-as dc 

Arall 111111am), PCI() St, WCIIAZ(' Lk IdC,! dt--bid() a que rcqiter an 
1111,t )II CI)l 111) crall (IcIllaslad() c()stosils, 1111IN, 
(1114cilt's dc 1cparal y sc p)(Iiall usill. s(4alliellic Comm ulla 

Ell) callilm), SIIIIA sclecciol'16 
killit III "I(ILIIIIA (IC CM11,11)III(lad pr()gralliabic, autoill.'tticit, rela
livallicilIc pe(ItIcIla (OlivcIti ALI(III-1). Fsta lll 'Iqllilllt cra 1() 
sit 1,1(.Iclll(, Incn(c ccmi(Imlica pala facilitar sit uSo ell oficillits 

lugarcs dcsccIlII.;1lIzad()s L-11111gar de 1.1 sede principal. Ell 
IMC\(1 SISIC111:1 I1ICjM'(') CI ('11 1()S 1-CSI)CCt.iV()S 11.1gares 
dcl pn) rallm BNIL. LI SIIIIA (I'M 1111pas() miciallic Coll este 
(Icsill-ndIt, al illcmpmar pI-()CCdiIIIiCIItoS CMItlbICS ell Lill SiStC-
IILI ildllliIIISII'Al ( PM' CiCIIII)IO, el It.-IlCdOl- de LIIl;I 
parccla (111c dcscc InItterlaics 11clic que teller slis pagos 
dC COHMI)LICIMICS V I)F SIIIlI()S \' Ullit I)CI-SOIIa Clue SOIICitC 
Lill BLNI IICIIC (IUV tCIIV1- Lill bLICIl IIiStOI-I;II (ICCoIItl-IbLICiOIICS. 

I"I Audit-I tlllllbl n lc dll it I"I SIIIIA iic(:(.S() ilistalltJlleo 
iIITIIt.II-i(1 CX;ICto (ICSUS AIMIMICS N' 11 LtS SUIMIS (ILIC ildett

dilil IOS t('I)C(I()I'CS (IC IMI-CULI.S. SC hill) ITdLICidO A IlliIIIIII0 IOS 
cl-rol-cs dc c()IItabiIIzaci(,)II A establecer Comprobaciolics pal-ii 
localizar tod() cri-or que sc pueda prcscntar. No obstante, 
CStC IILIC%1O SiSMIM (-Xigi l Lill intenso entrenimilento paiii los 
conL.-.bics ell lit opcracio ni, CoIIII)I-CIlSi(')II ' LISO (IClit lll;iqLllllt 
y sus pci-thicntes procc(limientos. La SIIIIA solvent6 cste 
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probleina al Conip ilar unimanual de contabilidad detallado. 
A cada contable sceIC Clitcgi) Lill manual para que lo usara 
coino referencia duranlte el entreliuniento v co1o gula el
Cl desemp efl() ie su trabajo. El manual contiene una descrip
cion del trabajo y respoiisabilidades de los conitadorcs de 
cuentas, u ni descripcim Lie c mo usar la miiqt, inai, un grilfico
qtI C Inui eel ra ciliild St' deben usi]" cit2-tOs piogrm.nas, una
list i de las cantida ( isniinii de tiaijctis y formularios de
registlo quC dclen nantinlierse manoit y copias escritas dcl 
pr, gtra~iu en ICnguaje ie coinputiadort (un lenguaje binario 
siiple). 

Hl iiliiltiil ht SiilhO i\isatl- iCs e enlcclstres idIoS a fill 
(IC tiant ietr[li ;tctualizld %'flacilitar Sti colnlpretlsi ion. Se 
idienta it 11)5 Coi tildorcs dC CuCnLIs it (IUC presten suI asisten
cia coli estoi Va qlutC cll s los que iejorson pueden ver ]a
forina de Ine.jorl!- Ci nintiill dcsdc tin1putnto (ICvista pricti-
Co. [[aStil Alhora ci tilitl hi sido dc gt'illl utilidad, dindh a
la SiHIIA Unia rfCiCCnia inc diailite Lt cuLl puLIede entrcnair 
titlCV() peirslllilaiRl ncr cl c iniCjiinCn to (ICI personld lcttual 
V inliit'iic" Continuidild 

Ot rias d las prJicipAitcs IreOcUpiciones el'il los proce
diinicnti s adlinistraitivos glleriles. 'll prinleroslos d1'as
ia illa vyor pirlc (cl pcrsonal ilo cstaba Al tatiit *c los procedi-
Inicllos (tIc Sc utiiizabaill en otlrts sccioles de la Sill-IA. El 

llOlliCliciltoI dc cslis [)rocc(inmientos se dIcjaitl)it it la rsposa
biliditd C.lil 'lil. A61n cAl cstc citl , 11tlChlos t'nilpleados
solicLitc tllill tltia ;igil idca de IOs prccdiiniicntos correc

i~s. Li SIIIIA ;lt'ii rapidLeIC te C csta situiicion dial)il
ltg;ur a1ci u siimncs, registros ilicorrcct os, y pobrcs Comuni-
CaciilcS titlC perpluaitlial ULn estilo, iadtllillistrati\,o de reaccio
iiar ante los probleias en litgar tie anticiparlos. Por consi
guietc, ei l)ersonail de lIa S1111A sC reuni Col sus consultores 
Cioli bjet dC alializar tid,( el sistema administrativo a fin 
dic elininiar jirilce(linmiCitO isquc Iic ran redundan tes o iinefica
ces. ,\diiis, cl persi oitd rt'0 (It. analizar probleinas qle eran

prevalentes en el sistema anterior con objeto de alterar o 
creir" p rocecniini ciii os tjuC i ilieran que volviesen a presen
tilrse estos problenlias. Fstc iluportante proceso debc conti
nuiar, incluso (ICSpILCs que se hayan desarrollado nuevos pro
cedimnientos debido a quc cl personal aprenderfi gradualmente 
a anticiparse a los probleinas y dificultades en una forma 
nais cficientc. 
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El xito previo de la SHIIA coil los procediniientos de 
codificacio m dio lll()ti%'() IMI-it la (IC Lill niallual 
de procediinientos. Actualmente, todos 1()s Illiellibros del per-
Sollill tiellell Cielliplarc.i do: to(I()S lus 1)1-()(:U(IlllliclltoS (Solicitu
des de pin-celas y pro stiunos, ti-misi't-ITIlCii1s, que.jils, etc.) y 
de todos l()S hwillat()s usildos C()Il 1()S pr()CC(linlientos. Se Llti
lizj) el IlliMLE11 J)iffit ClIti-CIliff ill JWI-SOII ll ('11 b)S IILI('%'()S I)I-OCC
ditilientos N. para (lite SIlViCl-,l C(MV) libl-0 (IC C011SLIltit ell el 
callilm. Cmi cSto SC ]lit 1()grild() Coil Lill pul-Smial Coil 
Illay()r cmi ()Ci fill ell I(), Lill I*ILI*() de ill i ()nlmcI*(')ll' regis
ln)s 111;'Is lit, Cis()S N till L'SI)l,IltLI (IC Ullit ICCCi611 illF 
imi-tailte (ILIC SC flit ZIl)l'Clldld() US (ILIC Lill bLlell manual es el 
(illC SC i)LlCdiI 1TViSill'. 

Durantu (...I 1)1-()(-'CS() de Ilicjoral. lit ild fill 111st!"Ici oil, lit 
SIIIIA litfllbio ll trat(') dc analizal- Ciurtos Collij)(HICIlLeS del 
pr()yc(:tO. La smildad, lit pr(yiedad dc iierras y his niveles 
(ICSCI-%'I('I()S j)YCStild()S, (ILIC Cl-itil iISI)CCtoS (ILIC l'CVCStiillI IMI-ti
cillill. pre"ClIpaci(1 )11, l-cCib'CF()ll (111 CXiilll('11 it I'mi(k). 

Lit SMIldild L'Xll'ij) 1111CSttldl() (IL' LiS CMI(IlCiMICS del SLIb
Illiplicao.-ImIcs dc (:()Sl()S, lillillh KICI(m, Ct)llll()titcl()IICS 

SOCIACS V 111M (IC IIIII(IMI. 1"11I)IIII(AIMI 4)b'CliV0 ILIC Ille.im-ar 
IIIS CMIdICIMIL'S (I C SAIM IllUdIallic LI itpll('acI(')ll du I'l p(6tica 
AtII)CI-Ilit1l)(Alkil d(' (ILIC ( 11(1;t palcckl urballa dcbc tcllcr SCI-vi-
Cws s;llllt;ill()S. h)l lit S1111A (.X;llllill(,) illkwilles 
dc CI)II Itilt mcs' c(mll) itl.(,) 1('s pliticipilles IMIltos 

S(.flill(,) las dc."%'vlll;l.*;lS de cada tillidad Sallital-lil. 
( Ila 'Cz llli'ls' cl lit(- illillcipaisc it 1()S pr(Aflenlas 
V CIC'll 'illcillittllis %Iablrspal-a (lilt- Lts ((ms](1crilra lit Junta 
A(IIIIIIII.S11 ;ill%,[ dU Id S1111A, 11IN bCIIUllClilllI)S \ L'I 1)(A-SMIA. 

Lit S1111A I'llijbit'.11 c'm cl D('p;tlliilll( '11to del TeS()-
I'() dcl CmiscP Jima dcl(.1111111ill J()'s (.()Sl()s ICACS (IL-1 l)l*0)'CCl0,
HICILlycl)(h) cl (lcS;tll()1b) do. lit 1111 litUSIFLICII Ill it, lit I[SiStClICiii (IC
lit SHILA y lit do. 1()S Svl-vj(:j')S. 1-"StoS ciilcul()S de 
c(IlitlibLICI(MCS C(MIC114( IMF SLIIIIIIIiStrar it to(I()s h)s C()I.Isej,()S 
Lill l)l'Cl);ll';ld() JMI_ Cl SobI'C Cl "GlIC1110 de lit 
cmll l-lbu(:l(')ll I 1()s Sclwi(_i()SII' (ILIC I)CI-Hilte a todos 
1()S (,()IIS("I()S (ILIC IMSCII Sits Ci'dC1ll()S L-11 llil)j)t(..SI'S COMMICS. 
FSlv illipm-tilflIC il%'Ildi) A CMISUJ(I it CLIIIII)Iil- (--Oil lit 
J)OlitiCil Llb('1_11;1111(11 lit] (IC (ICC()StOS. 

La SIIIIA (.X;Illllll(,) ]its pnyledildes dc licri-as pm-que if 
las Z(nlas dc itutoityLula Sc les (IM Lill tip() de pr(yiedad 
(ILIC HO SC lhlbiii IlSild() IMSta entonces ell el pais. Lit misina 
SIIIJA UJIVO (ILIC LIS VC11til.lits N, ilialices de la 
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a (C 
fAcilmente los detadlcs a Jos ICicdores de parcelas. 

EstOs antlisis dc proveuCCstIllail (IuC ocurrir al mismo 
tiClmp() Co la labor paraliljrar las pralcticas administrati
vas. DC otia forina, la Still A HO lubiCrC F1()dido lograr sus 
o)bjctivos. El gobiCrno, cl Cons 'Co y la SIll A Cslan compla-
Cidos C(In el pr()gres alCafIzadO ha sita litfIcia. No obstanin, 
cOnlsidtran (juc Cs IllucIIo 111Cjor flrmiiltr la polhtica y los 
procCdilnicillos antes dC iniciar li rCaflizaci( i (li proyecto. 
Esti) ser'irlit para quitarlC prCsiio al personal durantc la -cali
z iCIMI, pCrillitiCld(i iasill Cii hOIquC lAas eficaiz para la reali
zlcio()n IC !()s 

lUeVa si lfil (IUC Su pC's(ollal pudiera explicar 

()i.C tivo)s. 

4. ENTRENA.MI LNTO 

La Cxpasi)nl prcCc(icl dc tarCas, combi ada Coil el
 
problema dC liaCscasez de potencial humaro y del personal
 
io:o calificado, accntu lianCcesidad (ic establecer un progra

ma dC en trCnaiiCnti , especialnicnit respect( itliaadiiinistra
ciOn general. Esta ncccsiIad se hizo sCntir apircmianitc el lia 
S1111A d(bihoi a su rapiil Cxpansi(in para aCnder atmas clel 
70o/i) dc litpoblaci~i. 

El pir-blclCa principa. Cra quc el citil'arnicnit quC 
ICCCSiklbal a Cl f)CsR(e al a barcaba on camp) 1l1.1y VaSto y SC 

IlCCCSItal Cllt a' COmp line itario. din lugart..dIiliCnto E11 
a uia Coinbinaci'mi de sCsiones de CntrenamicnLto a nivel 
raeiial, dC Cilad y cl la prictic:a, incluyedo el enflasis 
sobrc administraciol gencrad asi' como en tareas labiiales 
Cspecificas. Las pri(riJades (cli entienamicnto iucron sobre: 
dcrechos %yobligacioncs de los ticcdores dc parcIlas, admi
nistracioni, cobros, archivos, planificaci~n y nuevos sistcmas 
adnministrativs, desarrolh1 comunal, rclacionlcs p ublicas y 
contabilidad (Audit4). 

El cntrenamiento inicial dc lia S1I1A se ccntre) en el 
personal, debido a que tenlian quc comprender todos los 
aspectos lef progrania antes de qiue pudicran prestar una 
asistcncia cfcctiva a los beneficiarios. Primero, habia que 
prepam'ar ciescripciones de cargos y calificaciones, analizar 
las neccsidadces de personal, dceterminar pri(idadces y crear 
un sistemut administrativo. AdcmAs sc produjo un organi
gruna de la orgalizacil con objeto de aclarar los canales 
de comunicaciomi. Estas actividades iniciales sirvieron para 
delinear el marco dcl entrenamiento dcntro dcel sistema 
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administrativo itcordit(lo. Entonces, el personal pudo rela
cionar su ellti-MiLlIliCIU0 directimlente con el trabajo que 
debia rualizar. Por cjcmplo, el untrenamicnto bilisico sobre 
mimejo tic oficlilit sc centi-0 ell el nianeJo Cie arclillos, SUI)CI.
visit')n, organizaci(')n Cie las actividades diarias y el procesa
miento de solicitucles presentadas. Adem,ts, el inimejo de lit 
CICLId it SC C(-Iltl- ) L'Il I)I-iiCtiCilS COMAACS MICCLUtditS, LISO Cie re
,L;iStroS COIItiIbICS JMI'Zl lit (IC COS'Los, 1-ccilicas 
111[Odos p".1a lllt..j,)raI N)s Coblos, sesiones de oriclitaci6n 
Pill'it fltle%,()s IcIledOITS (IC IMR-ChIS ' C1.1111JAil"I'liel"Ito Clt! IOS 
111CCIIIII sillO S lC(_-,Ik'S. FA (211h)(ILIC CII CSIOS (IOS CZIIIlPOS SC COI1
CC[Itl_ ) CII h iii)IiCICI )II IJIi1CtICiI (ICIILICVOS 111kodos o conoci
nilentOs. EsiO pernilti('i A personal hacer mAs eficitz su clitre-
IlitIlliellto IIIWNIO it fit VCZ Lille LICI.Iltilbt I los entrenadorcs 
Cl CVL11-1,11- lit CI'CCtiVIdiI0 (M ClItITIMIllielltO. 

Unit vcz Miclados lus prOgranias Cie entrenamicilto del 
I)CI-S()IlLtl, lit SIIIIA cmllcllz ) it pi-cparal. sesiolles Cie clitrella
nlici )I( ) para 1Os fenedorcs de las parcelas. EA personal capaci
tado tenia lit responsabilidad de preparar y icidizar estas 
SCSIOIcs, CILIC sc cellfrilrOll (,It lOs (1ci-cchos y obligaciones Cie 
los dc pill-cclas. l."Stils SCSIOncs ityLidaron it I-eforzal. 
cl cill I-cilailliclit') dcl pers(mill y sll'%'*(') Pill'it Vel'ificar ]a teoria 

(AlItIll''S 1ICCllOSdt' (It](' 1111"IS COMI)ITIldiel-Ml IOS tClICC101-CS
 
(I(' I)MCCLIS, 111CHOS plOblemas Sc Ic pi-csClitariall a 1:1 LSIIIIA.
 

[,)l IL-1-CCI 11111MIAM11C dC Cilti-CM11111CII(O I'lle pill'a 
1()s CmicclAcs. LI SIIIIA vIo qLIv a IOS COlIct..,jilIcs se les pre

,_Ilnfilb 'i 11-ccliclocillcilte iw(TCJ dc lit SIIIIA y sus coll"Mil
yelitcS. En I-calldild, a 1()S Gniccjal s se Ics c'MIS111tabil incluso 

COII IIIAS h-ccuclicia (111(. 11illpmO., dc IOS ulliplemlos fijos (it, 
lit SIIIIA. P(W 0)I1SIgUlCIM', 1ASlIlIA COIISI(!,_r ) (111c ]Os Coll-
CC.IillCS (k-bilill ('Still- ill titilh) (ICIOd()S IOS iISM ILOS I-ClaCiOllittIOS 
COI) lit Sill[.,\, fil'tl.( ;111(11) asi cl plincilm) dc lin prOceso per-
MillIC111C dV A IOS GMCC,JAICS M-CYCit dc IOS CoIIlpO
11clitc.s (1c] pj.(1vvch) v (It. IOS y ()bligactmics de los 

dc ESW IMWCSo hil (1('Ill()Stl-.t(IO SPV 
fructifel-O N-il quc los COIICc.jiIlVS ilh(ffil I)LIMCII prestar asisten-

Clit a Ll Sill IA C'H lit CdLICICI(')II (IC IOS MIC(101-CS Cie IMI-CCLIS. 
Elsic plan lia tellidO tillito ..Xito quc lit SIIIIA ]lit allipliaclo 
c stas scsioncs (-()It Ob'jc1O de tinclull, it otros illicillbros 1111,111
vcIIICS (IC lit CO1111.111i(Lid. POI_ ei'CIDIZ), lit SIIIIA Ulla 
I-CLIlli(')Il 1)6bliCil 1),11-;i CXj)lICiIl- LIS IlLICVitS ColliribLICiOlICS ecO_ 
mmlicas, pun) tIlvo dificultades debidO it (Ilic till grupo dc 
gClltC SC OI)LISO VCIIC IIICIItCIIICIltC I lit IILICV l COIAI-11)1.16611. 
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La SHHA tomb nota de quienes eran estas personas y poste
riormente las invit 6 a una sesibn especial sobre la contribu
ci6n. En realidad, esta reuni6n fue un seminario de entrena
miento cuyo objetivo era explicar al personal la raz6n por la 
nueva contribuci6n. De ahi en adelante, el grupo de pertur
badores acept 6 a asistir a la pr 6 xima reuni6 n pfiblica para 
ayudar a explicar la nueva contribuci6n. Asi, la SHHA pudo 
convertir a algunos antagonistas en colaboradores del entre
namiento 

La SHHA h, aprendido que nunca se debe suponer que 
el entrenamLiento iia terminado. El entrenamiento es similar 
a] crecimiento de una pe;uona, en que todos los dias nos en
frentaunos a nuevas condiciones y experiencias quc presentan 
Ln reto a nuestras habilidades y amplian nuestros conoci
mientos. El personal, los tenedores de parcelas, los Concejales 
y los miembros influyentes de la comunidad siempre pueden 
beneficiarse del entrenamiento para mejorar sus conocimien
tosy eficiencia. Lit SHHA ha visto en que forma la compla-
Cencia pucdC afcCtar adversamentc cl buen progreso logrado 
por cl entrcnamiento original. Por consiguiente, la SHHA ha 
iniciado reuniones regularcs para continuar, renovar y con
firniar l cint renaniento original. La continuacion, renovaci6n 
y cotfinnacion son los puntos fundamcitles p-ra asegurar 
(uC ci ctrnamlicnt,nl Cs a)ropiado y adccuado. 

5. MATE RIALI'S Y I ROGRAMAS I)E ENTRENAMIEN-
To.
 

En los primeros dias, en cl afAn tie poner cn marcha a 
]It SILIIA sC p tspor alto la producci6n de materiales de 
entirenainicnto. No obstante, ahora la SI-HIA tiene varios ma
teriales de entrenanlicitot lUe son valiosas ayudas en el en
trenamiento de personal y cducacion de los tenedores de 
pjarcclas. 

IPor Cjcinplo, la SIlIA tiene tin programa de diapositivas 
(LIV explica los conceptos basicos generales de su sistema 
adininistrativo. Este progrania dc iapositivas hace hincapie 
sobre la forma en quc las ditecrntes partes (sistemas de comu
nicacioncs,archivos, reuniones, comprobaciones y balances, 
control de inventarios, prcparaci6n dc presupuestos, etc.) 
cricuadran (lcntro dc sistcma pritrurio de administraci6n, 
promoviendo un conccpto de equipo. Esto, a su vez, alienta 
la motivacikn individual dl personal, ya que muchos emplea
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dos reconocen sits papeics dcntr delicmarco de trabajt) raa
do y v'cn cmofl se benclicia la gentc e iun enfoque cficaz. 
En o tro prograia de diapositi was mats onl forniularjo de pre
gunt as y respuest as se expiicaii las: (ibiigaciones v dercchos deC 
ii s ten etl(res dic pa rcc las. Un te rccr p rograima de diap ositivas 
describe ei jpr(gramla B\ IL y' SIw tie Coip Iemetcit if]a docu
'11lin 4 (IC j)I reUn lasV rSpncILstas BNI L. LUn cua rto programa 
d IaC(IMSI CXPlICai C)lljuclut c sai lit;, inciuvendotiVaIs u 
li uesiddt ( I'tiitaics i coiRaLCo de(MC san Is, dcbido las 
Illli(IaMIeS, ti IC cit\')l C(d'irtl( (sId1lC(JLIti (II (ILIC L1ntC 
iliiar1 I CIBIl"LtICCIt'Il du li casa Vci tipo dic onidad sciec
Ciona(i part lit par-cLi. 

La Si IIIA taib tn Lienc accest I imi tatlo a una mAquina 
dCVideO, penI- Sut oSO csta' conijijado para ios Concejales y 
cI personial I i nat-i L(lif scliinario)s naics. ;Ictor principal 
[(a-ra S11 c lici tii~(IC mIcrialeS CS alsegll.nsa eic C est os 
rI-,Ise tjoIC AMIentel CI allliuto (IL. LIN v)ITC~ctiaCioncs quc se 

hagan,ucI canIoCISOS Js lrgos deC diapOSiti(io pr(gral1llldN 
vas poniz a (14 ilnilla La atoijeiniat). \ 114)rccnfill)cclael Ita pre

til ti 1 C((iiTZ dCtl54.11i.I~j Cia a 

Ikilliil~l J14ItMitiI~ o1ros lia-xciics \'arios. Uli hi) dctie iliel
tils aci(( dc(It11 1iia11iiia p' (Ilc Coil vivielida iilatietl.l,10tia, CX

C"loj)IIii(44114 oS tCIltdiu-CCS dIC IMalCCilS )LIC(icil Illejorar Sits vI~ 

v' clf(.iL (i1i 1,1h a Ll c~litc a1 compllijci.iI. sit!; obligtacionics 
V (-iCCI14. LJ, SillI U.S.\liaai 1a1iRAICSiItesia avo'liar it 

C)~ ~ 11~ lsjS~ ~' (4i obliia5 tailmI , Ios aliclic (1 i iic 

(IC I)Il4 C dil ;kI SC I)LICieLellCit Idji) t11le lIaiiilterprctar con Ire
(LiCliRA1. LI Sill IA lia aplcildidob (11ltcclia af'ic sol() tlcli 
i1CVAIi Lill lilCl1aC, (ilI'll411III,lIC NO~lLIMCWlC tdCiC dijxiiecer 
ii j(1j4lllM V (ILIC tout) ilieli1C SC ut~le 1)l(4Iii1 antecs deC iiSarit 

1 )r"i~ticalll11cit. [(Kl~col riC lalni) Sc .11 ncticil cstas Ieccio-
IICS, Li Sill I'm min'it Cls 14lifclics otro incdjo 6til de en

,1t1 45'lo (IC VF, 45I(ti \' teiiS o por aIo lEA caun111,1 (Is 

i44g() de \'viW1(Ias" muriti(ra a ls te eie de pairelas Jtos dife
lit es tipo(s dt p lano deI ca sas. Gada casa se moestra mc

ulimitc till d ai(jtij Iceo, Li11 I(cettl dec altista y onl piailaill) (c 

110 (ICI Ilogan. CLU~nd tened or la parcel a (0 IJos Conceja114ci eIC 
Ics o4 ci PI)('r54 l ) usan el ca talogo, se Lisa lit niatjota para 
C4 41151 no ' irll I)CqueIilo inotelo du La casa. Las gu fas dc "'c6 
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mo hacerlo" se usan conjuntamente con sesiones en las que 
se exhiben diapositivas que muestran a los tenedores de par
celas c6mo hacer o construir algo. Este es tambidn un mate
rial dificil de producir ya que requicre conocimiento tecnico 
en adici6n a la pericia clu se necesita para hacer un afiche. 
No obstante, guias gr~ificas de una hoja pueden ser muy efi
caces para ayudar a los tenedores de parcelas a trabajar con 
bloques, ceniento, herranientas, etc., especialmente si la guia 
se ensaya antes de ponerla en uso (p. ej., preguntar a una 
muestra de tenedores de parcelas que expliqucn la gul'a, veri
ficando para ver si cl mensaje clusc Cda es claro). 

Probablernente, el material mats importante ,sel entre
namiento prIactico que permite a los alunmos aprender mien
tras practican ci n que se Ic esti entrenando. Por ejemplo, 
cuando la SHIA introduce un nuevo procedimiento, el perso
nal Io pone en prActica en la sesion de entrenamiento. Esto 
puede ser archivar nuevos formalos, asentar cuenlas en la 
maquina Audit-4, o desempcniar el papel de entrevistado 
cuando un alumno entrevista a oro clue hace de Ienedor de 
una parcela. La SHIJA ha visto clue esLa forma experimental 
ayudar a asegurar que el personal cornprenda el asunto en 
clue se le estai entrenando y clue en readidad puedencldesempe
fiar la tarca que se rcquiera 

Papeles de entrevistador y entrevistado, cdesempefiados 
por el personal para el pfiblico han demostrado ser nmuy efi
caces para exphicar conceptos y principios a Concejales, per
sonal y tenedores Fl de estos papelesde parcelas. ("lescipefio 
se debe considerar como una forma de esparcimiento para 
que liag-nte tienda i distensionarsc y a disfrutar del papel 
desempefiado, lo cual pcrmi te a la SllIA discutir puntos nmuy 
scnsibles que normalne nte podrian ofendcri a la audicncia. 
Lo que no es dc sorprender debido a que- e clesempefio 
de un papel se utiliza la mejor maiquina audiovisual en cl 
mundo: cl ser humnano, que Juejde actuar, hablar, y hacer que 
sujetos aburridos cobren vida e interes. 

La parte mas importante de un programa de entrena
miento es el plan de estudios. El eiltrenador debe saber lo 
clue tienCr que cubrir, el orden de las presentaciones, qui6n
hablarAi, y cuAnto tiempo tomariA cada tema. Estas importan
tes cuestiones se deben definir mucho antes de iniciar la se
si6n dce entrenamiento. Por consiguiente, la SHA exige que 
cada entrenador produzca un plan de estudios detallado con 
objeto dce asegurar que se cumplan los objetivos dcel entrena
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miento y que se cubran todos los materiales en una forma 
coherente. Este proceso esta respaldado por un Manual de 
cntrenamiento, en que se dan detalles y ejemplos de los dife
rentes planes de estudios. 

6. CONCLUSION 

E'n retrospectiva, siempre se pueden emitir juicios acerca 
de c6mo se podr.,! haber hecho algo. La parte dificil es apli
car a la prictica futura ias lecciones aprendidas de la expe
riencia. Las SIHIIA de Botswana han aprendido que el conoci
mfiento se adquiere conil pr;Ictica y los errores a medida que 
se traba.ja y niejora y se experimenta y prueba. Incluso peque
fias ideias que parecen sin limportancia pueden ayudar a mejo
rar lIaefectividad dc! personal, la comprension de los benefi
ciarios y la cooperaci6n de los Concejales. No hay ninguna 
Have para el cxito, ni panacea mAgica para elirninar proble
miits. La realizaciom coo 6xito exige poner en prictica una 
c(mb iiiaci'n de fachlres tales con(o alentar la participaci6n 
de los beeficiau-i)s, mejorar los sistemas administrativos y 
resp)mnier t las iecesidades dcl cotrenainiento, dentro del 
marco (e trabadc de lIaadministraci n. Igualmente importan
tc, es que hay quc i(ciitificar a los alumous, que indudable
me itj1cluven mic mbr(s)Sli personal, tenedores de parcelas 
v ComceAles (asi como otros miembros influyentes de la co
niutidad). 1 r iltimo, se deben establecer indicadores de eva-
Ilt.a:iio p artm queIC a lab or indicada anteriorniente -incluso 
cl s,;tcma adminstra tivo- pueda analizarse y exarninarse, 
elm caso nccesaric , para asegurar la realizaci6n de los objeti
%,(s. lEii esta folrouu, el cntrenami ento representa una parte dl 
sistcma admilistrativo v de la realizaciim del proyccto
tmm prceso dC aprendizaje que contribuiri a] esfuerzo de ha
cer que los pibrCs habitantes urbanos mejoren sus casas 
sIms Cu(Adicioies de vida. 
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PLANEAMI ENTO INTEGRAL
 
EN LOS PROGRAIMAS I)E VIVIENDAS
 

CASO DE EISTUI)IO
 

lPrescntiado po)r: 
Ing. Ranfir() Irabicn 

I IONI)URAS 
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ASOCIACION SAN JOSE OBRERO
 

1. INTROI)UCCION 

AIM'ni (11 Vdt''IIra (ICviicnI enl Ci 1Cll;d cspec jioC(le eStil 
('Idill, (ILI so )n uestros progranlas de viviendas, pernliftmuin 
l)ICSCI~tldi breCVenIIente, t lit Asnci.Ick'n San J use Ohrero que 

Lit :\smcacj'ii Sil Jt tSc (brcin CS LiIII enuitil pn-ivadal Sill 
aridc Iur, 041 firICS SoCIn)-CuL turics V eCnii16iniCOS. lDiSIo

I-6jtlil)i(. dc l li(lris desdc 197-1. .\uiqueiliIA sociaci~n 
(11111(tZtt SLIS npIClFuitI)I (il 11 19q72 eni li Painujuia (l nISmi)0 

TIAL Sli .iCClt')l C'S (it' iiiSj)IidCIt'II cTil it \' Sls fUndat
IIIL'1uS St(!ttt(tItIii)I(S t~iCIICI SiLIS ra'*sel ii I ciiseciizal 

SI ~c1v{P1ii.;i cumllilli ((It 5(15 s gene riles, creaiii in~s die 
IM~LttliCC'ctii (IL' S(lI\'Ic-I(S (tIUC*itIVLidiilA jIlOcCSi (IC (lCS~iT)

litti~iii n cul Ialel ]nS 1IiIad(ci'CS I llaictSII;I(iclS 
d*(:IC tin cci. Iri IbCMiaiisc clv(iti (viii Ilo~ SeCIIlS cXige 

lilt1CIi d IlcS il 111-Ill) it , III Icleg ide litic Foli-IIIii p(ni 

S Il iC ii ic . I ic c t l i l, e i tiel*"v /A lc ,jitti ill i 1 6 1c i S 

sitiitt pevrsonl v accittli cctivciiva ctiadit~. Not so IS Ulild 
CIIII~a dciitc iwItv butiicia. F~itnnilliitts cnipr-cSaIs Ivllabies 
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-Justificadas jprcviamelltc con Ins planes y neccesidhides econo

mUicas deC Hondura'iS- (111e crean ceipleos estables y generan 

iligresos adccuadi()s Cli tr (jI33CfCS S011 poibres y estan (lesern

pleados () su be mjl lad I. 

La Asoci acioii tambioin t p 3((3113 ve centirIs dcL ser-vicios, 
')referib)IilI t( tlAI )13id1(2C idls, ell LIS itd5I dC SilUd, ediu

cacio303 y j~33siltislacer his n1c2(sidla(cs ilsiciLs dc laparaiC1(~ 


CISC Ili3 Iiid( )lfd V'(i I it (C()11 LIl IldI ell gClicIal.
 

Lit rAsod]I,I')iln ;I)Otil L-1(J it i dit prlOy-CCto y blritidai 

In)S aijI(l~S t6(31c(l~s impVijI)15 (III1331 l de~3 t(I IC(OIi ai('0(IdL() 

('()31 cida tii do:1(hWis ccl(til 305,(IIVS irabaj~ilores ges imnan el 
(aiidt rcci(i)f (31) dlC CtIIlnplir (Coll ciCMM~I1ll111110, 

1p'li V (c11 10 jMSIIb2 51U1)Cl;Iflld0 5135 311(2hs Jim iltijialiivas pr-) 

111a5. Ia('5 ilgrcs() pcr.ii)( S Jim- hi lOSIrabdioiircs sujlcranl 
Si(-I311p3C( cI nt (li ItiiSii1~() 3313alrimiw esta;blecido) poi.tIaLcy. 

F.l palll lllied I'a .\s )(3llfl3 (S 1331, S()(iail e ir-cpiii

tlle. [;sl ,I th (I) )3 d(031i3(lets, jat(5i33t105 \' MIIII.itl

ciil lde L-ct1tl(l' Ji.LIS (yercriiimt(S.cap~jital ' 
lIms ccll3n1 (( prmluci(2(I0 ) p ()\mi(( N. ;IiSOIi(iO5de pow 

lit '\SOhI;I'I1 I('1I).I31 (11it libi)r (IC 1982 casi 200)per)ItI 
S03tIIS. I iastai c~it Fc~l lmdarjnilt cStiltlitllsC elt 1nits 7,000( per-

Sims, ell1 Sit iMItavori. 1110 V) j0(231t5,cS his Ibcl(2ii2iadhIS anttal

311(201(2ci (Asctilt 31)" dc scr\il~s dc lit A\5oicj('onl (Ml iica,ell 

J1ii(1131 (IC Nil(hS, lI 211d((l.I tlitcitt0,Ciia( 

SAIti ( V (:LllSS) Idel 1inSt it'd ) (it' (i3 1 )Icik;ilci6li Ti(2(';(.). 

A) 	 CTNI RU 1); IRABIAJ C 

I d''hiaL'e do' 'l'lraba~j0(inanlte's 

irici dc( '\ luIChes
 
I LFibrica. de lIoqis lie Centento
 
I lIailia die lcji(0 dIe M littre y Styate
 

I 	 F;, 

1B) SA L U1) 

I 	 ClI nitia Coll3 Sc'iiCi ((S \hld iC()S, (lioiiologia, Liho
ratoi d013te ii I'arm1a(ia.lPatoh v 

I C! iica dIe \Ie(icilla iPreventivi'.ui Nifiis Sailos. 

C) 	 CAPA,,CI'1AC\(ION/Ll,)LC..\CION 

I IlstijInto P'rc-VoCiaCionlil 
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I LCnt ro) deICa.paci tai~o .\gicoli 
I jcirin dc Niios/(1lardcri 

1)) VIvIF;NIX\ 

5 Pfl4(\.CIUs deC \iviefldits. 

l tlrigen deC1()s prt tycc (-t de v'ivicindis cil clue se hia invo
5lucradin ]IiAui~'i SAII J()s )rrn) est'iii :t las iieccsjca

des seilti(Ils exp)lCsai~s pm hII~ traba4:jadmtCS ell (:lalt) it 
viviCeldas se IC fiere. Is Irb* cjue allflIijad(Iols de lit ASt()CiCW)Il 
wrilttrililllic so5 ,14 , )111i I.,lIbtl tIUCIi I l Idf S () SIII)CiiIl)ItiRdos, a] 

ColitSl1il4. CPlI)C/.jlt nil d SCIIIiI iLi llCCL-Sid;ld (iI lllI(joi:l 5(15 VI. 
vicilis. (:4411 (-S(( 4tl St (1 ilI)ali jpi4.stllln)s I lIt Aswia-
CHntO, (Ill) It) siIIpjH estaha cii hdIIC141s(ICil(I-IoS. 

P(105 ()ai.dldpliolC l(sl,(S4II(.i til(pai (4'1ill4.10CIV~ill 011 

IC111(: im 14l-wt lI (tlltji,s(t,llldtilIIIC C I rll j les IN'( i (I 

CWSti (ILICt (llIt '141Midl4.j4 111Cli(Ia Ide41151 1 ((lal 4 a11 [t4~I

1445)oli4.04 mqiVIli~ 411I~I (LS l'II ,Ils .ils (tll) totai-

Inciliterifi l itit4. It (IC lict1I5 c olis (C C1C1i11 I 
PayiatVi lwjimla litlllp.tt ikinil~Ic4'i1 ti llIiilit Ic hor-Iiis dec 

\'IiCI1ii (It. i 1i(as 1"11t del pelsiit .154 (ICl y11 rC deCOIIIS. 

1)ti 

IOI CI4 1 ll 

IalltsilIS lit, AI lasgl*Jlttilido (ji CSHtliiiail iilvohla: 
~C il(IC 

(llSt lIcs SCISillwripA un li lVl ajXrIl(Iiz. Es towil 

'(11 ViVIlldh, Sdo 111).1[( sItid it (.1 
ia n SLICI4.)a I()C 

a]) Ii 4 lIp 4Il1ad) elmlaILI SC (idliS aa unS Caysm(s 

pra1111l S ZII lit ICCaci1101111 izi S IAI(11i111 CII CIZ, eis.11(1 ( deio 

viiilda llv o~ ().,I ~r wis na c o osr(89l-S S 
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quedindoles una parte de su salirio para sus gastos. 
Por otro lado, pra bljar nuestros costos tuvilios quc de

dicarnos a crcar mccanismos por los clles pudiCIsemos olbtc
ter materiales de construccio n. En esta actividad secreoC' una 
cooperativa informal de trabajado res para recoger en el ro 
arena, grava y piedra que tralsportamos con nuestros veh i
cubOs haslta el lugau de Ia cons truccion, aalratualdo as i el cos
to de estos noi terimes. Ademais sc creo una Librica pa'a liacer 
los bloques quecSC Utilizarfa en las construcciones, tanto 
del histituto Prevocaciond Comb dc let EscuCla. Vale lit pela
aclarar que cl misino lnstituto Prevocacional se constrUyo a 
base de cursos. Los alumn os recibian las clases teo'ricas en 
it dlificac ion provisional (de nadera) y realizaban sus pl'ic
ticas en las Con St ruccion de los cdilicios dOccn tCs. 

Las excavaci oles parit los cinieltos de este Ilstituto Se 
hiciCeron con los ;alt.mn1s (111C eStilban aprendielIdo al ba-ile
ri a. Las ventaias, zas ptertas y el artcs(ii Se hicieron en cur
sos de sislcmnio l instalacion clectrica y la inscarpinterfai M 

talacjin dc ploineria 
 y sani taia de este centro doccnitc. 

Con idea dc atbaratar ,I: costo del proyecto conjunto de 
Centro Vocaci on al y Area habitacion al, c inseguimnos el true
que un torren) quC originalhneiic estaba OCupado p,r una ra
diotnimsillisora, )o till [rrcn() quec:om1pillos ell Ia zcolla ru
ral, ya quc IUhbo unit resolucioji de la Muonicialidild Ipor lIa 
cual se prohibia it las radiodittfsoras ter instalaciones y an
tenas den tro dcl rea lrbilli (ICCiolteca. 

Las principales dfliculade,s que hi tcnido este proyectci 
son las siguienlts: 

Las Restricciones luesta" por lAD en Cuanto al Tipo de 
Material Usado en /a ConstnlcciOl 

No podi amos utilizar materiales propios de Ia zona cOM O 
adobe o baharequc, sino que nos veinmos en li ncesidad de 
utilizar bloques de cencnto o ladrillo ril'€'n lo cual eicarecc
rna enorine mentc cl costo de Ia vivienda. Adem;s cada vivien
daidcbe tener su iirea limecda (servicio lavable y duclia) 1o 
cudl nos obligaba ,t construir unit infraestructura de aguas ne
gras que tauriblii encarece el costo de lht vivienda. Todo este 
costo el materiales de construccio)n e infraestructura van 
reducicndo el taniao de Ia casa y por supuesto los tarnafios 
de los terrenos porque a menor ninero ce casas en el terreno 
mayor cl costo de infracstructura por casa. 
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ElI resul tato dle todo esic) es clue la gen IC realiente nece
si tada de v'ivieiica no tiefle aiccc5( a este t ip) Cej)Cifico de vi
vienda (lebilo a SU Zl Iti Co Sto0. Po~r otra parte, la genie que 
tendria el dii ier() Iphft co mpnran CetIipo die vivic tda ya no as
pint atviv in eil una Cl) lc1niai, sino en un tennen 0) aparte y en 
una casa dis tin Ia d~e las We mias dl barrio. 

Est o eqluivale at decirl qJue I odas est as restricciones sacan 
la casa d~e las p)sihililades del iercado) para CelClue original
mIUIeiItC hlia Si() dt~liiil, at jesanICe tlos lOS CSI'Llrzos 
liCClioJs para lbajar lo)s costos (Ic iia toniales y nialo die obra. 

En es Ic progrania Sol eslai,II( )list ruyendoh I 1 0 vivienidas. 
E'l mrganisio Iiiiancitirci interniedoiano seri' el INVA (istitu-
Ic' Nicioltial lie lit Vivielida) y lIa niodalidatld Cs de tinl proyc
toc -Llavcelli Ilnamilo Ijitadoc pcubliCinI~C~ poll ci INVA y 
ittdjLIditditlt aIa\SloCi icn() Sil J)se ()breroc poll tICl Lill bajo 
Co)Slo (IC CMoISl lil(:Cl11i. 

IIl SogUiiljl (i\O (C \]\ IcIldItS ('.,ti IC~i~c~ Coo)pe
lilli\ Isla. I,;l (~lcidi lvi lit( ( lc101 pom la~ .'llm-cicoi queI es 

ti tesicla. A\l Illisiml) licrIp'), Ia (:I) j)(lilliva cS1Ji aililla a 

dI,nia (: clui, rtrlm i( isa doc' Ia~sc r(itIil ol V llIccialclasd 

1itl iSl (aujoC It ll, c C(ill tIsl i~ ucI iIlliac i, c uilic)-I u.;s'c r 

itIOoLgIIIitII(c (it i cl~l t11cH dci 20 ;ifiosl~.,silc (it iilci 
n11clil ticiC do(IAI,Mild VI cju lotim, IMLIS lil 11)s~h cito 

i lidA I Id ]MncsIt411110I payir IIi;lI 1111 _ Slinll( ( I( s. i stos 
Ill() ll lid)5c Wr du WIdll \l itlcIlls cii (1I ki llu l II()c (Oli 

rrlla h dlll~ ci )sull. 
 pIill , I ol il lit poy nl(clc CSt((ill. Fgilo 

VIVA 

Illisillita )IoIIw(t los hl)((Niis do. 


pl,)c ci c (It. (O(Nv%\ niiioiiado a itilnjol-nieite y por Ia 
till (05k) (ICeteirreno) niuy 

Ell CSIcc 4sC III In cs pl)cy(t)ill( uu c lls l'actores qtie
 
CIC;Icaci6 lIt (OiSIt'Ccll, IC
cis vivicildils I[tie el liecio que 
el S -e-i(7jt(j Nitimial dIc AcucdIi( s y Alcani arilldolcs fil) I 
tIUetIa(o oiigiiialnIk lit olu scdic Co)ilslli.i tuli red de

tlistribucHli dIc laguia~tiI 
 y Iai~i ICh In't:clcccii('ICi tgLUas
negnils y [lia \'(Z jniei(Io~(S lo)S ra~ilcajol(S dCii (lee nUItRCcit 
X'iVucnda];S (lijeloi'W (qe Ilo se'iaii capaces de hacer esta oIbra 
1)(o1 10 (tLe incS qledo a incllcsotI S pen"ic nar fluestios propios
po(Zo)S, c nstntuir tanque elevado (Il le ain s ooI 
red lie di StlnbU Coi'il (ICaigua potable redI de recoleccion de 
aguas lingrats. 
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3. Otro ployecto es cl de "MEJORAMIENTO DE VI-
VIENI)AS". Estc proycect se hizo posible gracias a un aporte
dcl AlI) al Instituto Nacilnal dc liaVivienda quien a su vez,
esta prestandii cantidades de hasta Lps. 300, 000 a organis
mos privados dC desarrolo quc se convicrten en los ejecuto
res (d proyccto quc consiste Ci l(osiguiente: Ilacer pr6sta
11)os en ma tcrialcs de c'(instruct:i n hasta IRr un valor de mil
leinpiras ($S500.00), cn cstc trpyuct nosotros somos respon
sables dc litcartera de pr stam is; de Ilcvar los materiales deCOiIStCCeif'i 'dIgtigar donde sc a\a hacer li obra y supervi
saila; dc verificar que esos materiales solicitados scan real
mente em Ileados en la obra, adtluirir los materiales a nivel 
dc distribuidir part u )(lcrl(s entregar en proestainos a cosios
inferiorcs dc hs tLIC sc ,hbticnen CI el mercado. La Asocia
cin) San Jose (brcnr, rcspI fs1sable tic la cartcra de prestascr I 
mo0s V cobln'ain l eros nominal para cubrir los costos de
Operaci,'n IC este prvecu i ' U(l pejtlCn) lolldii tIe con
tingcncia para uen.:las mci irabics. IN A lc pista a la Aso
ciacioh: Sall Jse estliicri .l 5],/n ' iii sotos cobramos al
beefici'i ull 12)/(, bn que m s da aprnxJinadanClnte Un 
5(o/o pala CisI s (Ic (Ipcraci',y un 2()/() para CneLtaS inco
mrables. A fin dC aliviar lit carga a la As ciaci*(, pCisailtos uti
lizM atinstituciMICs balcmrias Cstablhcidas el litciludad o
cooperativas de credit ( para quc hagan las cobranzas a nonl
bre de lit Asociacin, pagailo pmr este servici ui 2-1/2 ,t
30/() l (Clue )cIiisanli 1S rectipcrar a base de mLInejar los foidos 
IlIe recibinos el cuCnLas de ahorlo y/o a plazo ahjo cort
 

tcrmino. Este 66ltiM)1,Iccanisino es al
acct ta ble Instituto 
Nacional de liaVivienda. 

4. Otro proyecto: SISTEMA lE C()NSTRUCION A BASE
 
D' BANCO I)E 
 TII RRA Y AUTOCONSTRUCCION. En
 
este proyect) Ci tltliunos
Coi litasistclncia eC(c)ltIlliCic, de n
fillu:tropo nortcamericano que adelanta cl costo tiel terreno 
y acepta que se lc paguc el misino sin intereses a mcdida que
se rccupera en forn a prorrateada de los beneficiarios. 

Este proyecti tiende Ilegar aa las clases mros necesitadas 
y mnas pobres por lo que las casas serin construidas con mate
riales locales a base de autoconstruccin y utilizando centros
comunales para bafios, suministro dc agua y lavadero de ropa.
Las casas no tcndran instalacion clectrica propia ni instala
ci6n de agua potable como tampoco red dC colecci6n de dre
najes sani tarios. Cada vivienda constardi con una lctrina y esta
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ra suficientemente cerca de los centros de abasteciniento de 
agua como para que esta pueda transportarse manualmente 
a cada una de las habitaciones. De nuevo la Asociaci6n San 
jos6 Obrero harl prestarnos a corto plazo, los que serin en
tregados exclusivamente en materiales beneficiando en este 
caSO a los usuaiios de compras a gran volumen. En este pro
yecto la Asociaci6n subvencioflar Is gastos administrativos 
ya que estos no seran cargados al costo de las viviendas y el 
unico inters quce se cobrara a los beneficiarios serA aquel 
estrictarnente necesario para Culbrir los costos c inventarios 
de materiales. 

El htimno proyecto dce vivienda es compleLamente rural 
y irigido a los daimnificados dc las inundaciones ocurridas 
en el mes de mayo dc 1982. Este proyecto integra ademfs 
de la construcci6n de viviendas, la creacion de un irea comfrn 
dc produccion agricoja, un sistema de riegos y 3 centros de 
trabajo p'ara lar servicios a esta cornunidad asi como al 
pueblo de NiunasigLuc. Los centros dIe trabajo seraln una pana
dcria quc es la (IniCahabri en regi6n y una fibrique toda esa 
ca pequefia (it' Cncur tidos para comercializar los productos 
de lIa secciim ,gi it(Ia del Inisio proto. En este proyecto las 
vivicndas scriall(:4)nsttidas con mateniales propios del lugar 
N lia to ostrulccio'n sc cslii haciendo it base del sistema de ali
icnlts 1(r Iribtjo s. Los alimentos han sido parcialmente do

ntd()IS jVr I!lStltti(ofltCs lIntCrfacionalcs y nacionales y ell 
;Ilgil )S (-A.sos adqui(rihs con fondos propios de la Asocia
cIOM lEn ts c prE,,y(t-( talnibin se ha conseguido ayuda de 
,ryo nisji,,s gilul tI.ilcClettlCs nacionales y estatalcs asi conto 
dc agcnc ias inttICni(i( nahs. EIi este proyecto sC contemnpla 

tls sI rutcif dc~ Ul l uIUUiCro de viviendas mayor del nlime-
It, pctrs( lus (OTic tendri empleo Cn los centros de trabajo 

Vt Ct csUas fIcroll damni ficada por lits inundaciones, pero 
ticltn Cilpl o fijo Cl otros centros de trabajO, lo uInico clue 
jer(dir,(,n fucrmon sus casas y los que si tcndrAn trabajo y 
casa ell CstC proyecto son aquellos que perdieron sus casas, 
sus tCrenos v sus modus vivendi. 

El concepto de iltegracion de los proyectos de viviendas 
Ie la Asociaciln nelsicaes (:onto siguc: 

1- ProycctOs dC Viviendas, para venta al gobicrno, ya que 
este no pucdc construir cl nlimcro de soluciones habita
cionalcs que necesita con fucr'zas propias. 
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2- Conjugar el espfritu, la organizaci6n y las facilidades fi
nancieras del sistema cooperativista. 

3- El mejoramiento de las vivienclas existentes tanto en el 
area rural como en el "irea urbana marginada. 

4-	 El sisterna de autoayuda dc vivienda minina para las 
clases mas pobres. 

5-	 La roluci'n del problema habitacional de elementos 
afectados por catastrofes. 

J)entro de cada tmo de estos proyectos hemos tratado de 
integrar liacapacitaciim t6cnica con liacreaci6n de ccntros de 
trahajo; mecanismos de reducci)'n de costos de materiales 
de fabricacioii, ,ut .iy uIa, creaci6n de una operaci6n banca
ria dcntro dc UltCSII' t patra financiar prorpropia orgniizaciI, 
yectos de vIvicndas, Ia c((peracion de insiitucione, suberna
mental:slcales v nacionalCs NVla co, )eraci~ ce la empresa 
privada. 

plaI?: rat ado de rcunir todos los re-
CUrsos i(mnids y Lianzarlhs hacia un ob jtiv comuin: El 
desarrlho iIntegrAl de I)s grupis marginados. 

1:n 	 p ioc )s I IC1(oS 
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AUDIOVISUAL 

CONVITE: ESPERANZA DE DESARROLLO; 

La Asociaci6n par-a el Desarrollo de San Jos6 de Ocoa, Inc.,
mejor conocida por el nombre de Junta, a lo largo de 20 afios se
ha convertido en el eje sobre el cual giran las principales activida
des del pueblo ocoefio: muchos caminos vecinales, varios proyec
tos de viviendas a bajo costo, centros cornunales, escuelas, progra
mas de conservaci6n de suelo, reforestacion, centro de salud, han
sido ilevados a cabo por la Junta de Desarrollo. En todas estas rea
lizaciones la participaci~n de las cornunidades beneficiarias ha si
do decisiva y prepondcrante. Lo que la Junta ha hecho es ayudar 
con sus propios medios y coordinar las contribuciones provenien
tes de otras instituciones, oficialcs o particulares, extranjeras o
 
nacionales. 

La Junta surge como respuesta a la necesidad que tenia el pue
blo, a mediado de 1962, de cncontrar instituciones que sirvieran 
de canal para las inquietudes que aiforaan gran fuerza, des.con 
pucs dC Cstar aprisionadas durante mis dc tres dcadas de dictadu

lia sera. Ycom Junta decidio a enfrentar principalmente los pro
blcinas dcl campo, el apoyo fue espontAneo y entusiasta y su tral);jo iiiici d fuc ficil flues encontr6 la prlictica tradicional dc ayuda
critrc ljs campcsinos, quc tenia -y tiene- su cxpresi~n en lo que se 
ha laiiitd( CONVITE, que no cs otra cosa que ]a reuni6n de gru-
1'(S (Ic h ,ml rcs y mujeres con el prop6sito de ayudar gratuitamen
tc a sus compaficros realizaci6n de labores agricolas. Los prien lia 


ernCs psos que lia i)
Junta en este sentido estuvieron encami
iia ([(s a preprar y organizar a los campesinos. Por esa raz6n sus 
priincras a'ctiida.dcs fueron la celebraci6n de cursillos de un dia,dc trcs, dC una scnana y hasta de un mes utilizando las facilidades 
(IuC ofrccia cl Centro Palre Arturo. 

Los resultados no se hicieron esperar. Los campesinos erape
zaron a reunirsC, no ya para Ilevar a cabo labores propiamente ajirr
colas, sino para con picos, palas y machetes construir pequcnos
caminos cmrretcros, pequefios acueductos, terrazas, reparaci(n de
locales escolarcs, en fin, para realizar trabajos de interes conin 
que no Cxigian (IC una capaciIad especializada.

Estas ,rinicras experiencias sirvieron de estmulo para profun
dizar y ensanchar 'diferentes proyectos, asi como para mejorar la 
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capacitaci6n de nuestros honbres del campo e integrar a dichos 
proyectos personas ciertascon sensibilidad social radicadas en la 
ciudad.
 

Dentro de ese 
proceso surgieron los lideres comunitarios quehan facilitado las actividades dc la junta, lo que ha permitido su
estructuraci6n en base a comit6s de trabajo: Comit6 Agro-forestal,
de Cminos Vecinales, de Proyectos de Casas, de Eduaci6n, de
Salud, de J)anmificados y Social. En cada uno de los lugares don
de se Ilevan a efecto actividades se constituyen Conits de Desarrollo, los quc sirven de pucnItC para Ilevar a la Junta las aspiracio
nes de las cumunildades y para que 5stas reciban a su vez las ayudas 
de aqcuella. 

"La junta Ic I)CsMarr dho, dcsde sus inicios, se ha embarcado 
ell unita, sCr'ie c j'()ycC'()toS N .n un monlento ell que se di6 cuenta
de la situacinm (IC it hatcional de San Jos6 de Ocoa, puesLllli(' 

emprendi(o titmb icn p r, 
 ciyicts para lia construcci6n y viviendas 
a bajo cost(. Coil las ayUdas(Idc mganismos internacionales y na
ciunale s realiz() Unta scrie dC pr )yCCtos rant() en la ciudad como 
en los campos. l'crIi() t 111 mento ('11 que lia situacion se agrav6
coii las; collsecuencias jnc Irajo el huracaii I)avid y posteriormente
]a tormenta Fedcri'O, pIucs tiV() quc hat'rIfrente de una manera 
inprovisa La ta Slul 'l l SCc r Ic (111,C ('Sli ahl flatravesan do
cientos de flailias ,wc( as que lab ian t)erid(, sus h(ga'es. En
la actualidad lia junta dc Iicsaro dhCS izaihl( )

Ilevar una Ire yor conClenca a (si as 


W 1ival CsfLuerzos para 
gellts (lUC fan sid(o b)cncfici..I

rias de e'stos proyCCtos a ii I (Idquc alcanccn flevaiS R dii ) 
nes que son tan necesarias para I clasc a L.- queCll )sper tenecn. 

"Por ejemplo, el mo tvo de que aqm nuestlia coiunidad de
San Jos " de Ocoa las personas Casi .iemnpre, dIC;dc antes de existir 
lajunta para el l)esarrollo Pues sc ilxudani uutuamlcntc. De eso te
nemos lit experiencia histOrica 
 de cuando cllos se jUntaban en Jo

quC se Ilainia CONVIE. 
Ellos lo hacian tamnbin intercomunita
rio. Comunidades cercanas se trasladaban a otras ayudarse mcia 
tuamente sin tener lit asesorfa de ninguna organizacion que pen
sara en un bien conlin. Pero hoy en dia eso se ha manifestado
mucho imas y las personas conscientes de cada comunidad, los I;
deres comunitarlos, pues contribuyen a que las persor-as no inte
resadas en las ayudas comunitarias consigan nivel un poquitoun 
mis idto de conciencia y asi aprendan a conocer los problemas de 
su comunidad para que asi se sientan desinteresados y vayan a 

97
 



ayudar a los dems". 
"Me acerqu a los j6venes que estaban dirigiendo el proyecto 

y ellos me dijeron que teniamos una reuni6n cada 15 dias, los do
mingos. Me dijeron que conquistara m~is mujeres porque habian 
una serie de cosas que ensefiarnos en la reuni6n. En la reuni6n 
discutimos los trabajos comunita-rios, las visitas a los demfs, en la 
misma reuni6n; la participaci6n en los trabajos nosotros ponemos 
blocks- y fue aprendido con ellos. Es decir, que ya yo dirijo un 
grupo y me gusta mucho porque se participa con personas que 
nunca han participado con grupos como e'ste". 

"Bueno, donde hay clubes, hay centros de madres, hay asocia
ciones y distintos proyectos yo creo que ahi surgen inquietudes de 
organizarse y trabajar juntos. A donde no hay organizaci6n no hay 
desarrollo porque yo diria que una gente no se puede organizar

6ni desarrollarse sin saber para qu . Tiene que saber para qu6 ella 
organiza y para qu se concientiza. Porque yo creo que una perso
na despus que estA bien organizada y concientizada ya tiene en 
manos lo que tiene que hacer por los demfs". 

"En cada una de estas comunidades que se trasladan a otras 
pues hay comit(s que est~n nombrados corno Comit s de Desa
rrollo de las diferentes comunidades. Entonces, a trav6s de estos 
comit~s se bacen los en,.ces de lugar para que las comunidades 
envucltas en trabajos pues estn comu'nicadas a travs de estos 
cornit~s y asi puedaii ayudarse miltuamente". 

"Nosotros nos reunimos cada 15 dias pala tratar las cosas del 
proyecto de viviendas; dBnde nos van a tocar los trabaj)s; cu:mldo 
tenemos que volvernos a reunir y siempre todos decimos presen
te. Setenta y ochenta personas nos reunimos cada 15 dias". 

"La participaci6n de las comunidades unas a las otras Cs unLfc
nomeno que ha venido dsarrollkndosc a travts de las mis11a;Is ncC
sidades de las diferentes comunidadcs. Y 1odcmos citar, desde 
tiempo,, remotos, por allA por el 1972, donde s,csitabi 'onstru
yendo un canal de riego en liacoInu nid(I(1 (CRi Ct',lI ,WI Pino y 
comunidades que no tenian nada qtuc ver c( ustc tipI) de co as, 
pues se clm trealizartrasladaron hasta alli it .ayud;ir atSlat umn uItd 
su propio trabajo. 

Y hoy hemos tenido liaexJCriClIcia (IC II. cOnIIidades que estin 
a m.s de treinta kms. pucs se han tratsladado) a otras comunidades 
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a ayudar a construir su propia vivienda. Es decir, que 6ste ha sido 
un fen6meno que se ha dado por ese sentido y por otro lado, las
comnunidades que tienen este tipo de necesidad, tambikn nan aa
quiriho tin indice de conciencia muy elevado y han aprendido
realmentc que organizAndose y ayudindosf mutuamente es que
puiede) resolvcr algo dc sus recesidades. Xi por esta raz6n se daaqui lo quc cs extrafio en otros lugares, el trabajo "intercomuni.a
rio", es dccir, cotuiaidades que ayudan a otras a resolver sus pro
bleias Sill que Csta :oinu nid;,d vaya a teller ese inismo problema 
(eini'o de si propia comunidad". 

"Porque hemos visto qLCIa uinica mianera que se consigue de
Algo eS tramixja do con liuniaddie los deals, a bien de los demAs.
Y ,:que no se desprende d(c I)do Jo ,jue tiene y trabaja a bien de 
10s dCiI'Is, ntlUCa VvaC scsgu ir nailda". 

"6Aqaii nos(tri's en el aspecto vivienda hernos tenido
t1m)l in 

Unit iayuoN;i, p(dIC los decir u! poco significativa para nosotros. Es 
dCcir, aqll' hall venulh o)r;Ls rganizaciones y han visto con sus 
propi)s ().Jos ('san'roll, v dCsco de tralbajar y de conseguirel el 

reanientc lo que Cleeccsiti las difercnte. conniinidades y se han 
sentido ilnprcsionad(s. Y csto ha contribuido a que nuestra colnu
nidad ftaya COISCg~uio fo ayu da, tlu econ omica Coinot o ayuda mno
ral, ,fiferentes coniunidaiIs ,)' ()s,puC 0)enmpresas".


"Bueno. piede ser pLC Ci todas 
 las cornunidades donde hay
proyectos no haya It misma ariliolia poircue hay muchos que na
di buscan objetivo y cuaicbo conl:;igucii ese objctiv'%, ya aliLill 
 se 
paran. Pero pant nosotros aqui, ent estas comunidades, no es bus
car tin objetivo, tener Lin obj'etivo y conseguirlo. No. Seguir evolu
cionando. Quc si conseguimos un objetivo, buscar otro mis y 

.
mlas ', In's"
 
''Si, aqu{ en nuestra cornunidad, Ilegan personas, tanto fun

cionarios estataies 
 Conio personas que pertenecen a instituciones 
tuie construyen viviendas en cl sector privado y se asombran a 
veccs del trabajo nuestro, cornparativarnente con el que ellos rea
lizan, y aqui a nosotros nos sale la vivienda, podemos decir a bajo
costo, gracias a la estructura quc tenenos nivela de base. Noso
tros aqul para construir una vivienda, varnos a decirlo asi, nos sa
le el metro cuadrado arededor de 36 a 40 pesos. Esto se debe al 
trabajo voluntario de las diterentes conunidades como deciamos
ahorita, o de X comunidad donde se desarrolla el proyecto. Las 
gerntes que trabajan estin organizadas de esta manera: tenemos 
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6 brigadas, de lunes a sibado, donde esas brigadas estin compues
tas por 10 6 ms miembros cada dia, donde hacen el trabajo con 
un solo maestro constructor. Ellos realizan el trabajo y por esta
raz6n es que nos sale totalmente econ6mico. Asf como hay perso
nas, como ingenieros, que nos brindan su trabajo voluntario tam
bi~n. Y esto contribuye a que X obra salga a bajo costo. 

"Bueno, hay muchas mujeres que 0yomisma las he motivado 
porque nosotros creiamos la mujer9ue no podia desempefiar el[
papel del hombre, y yo si motiv6 las mujeres porque nosotras
podemos poner un block igual que un hombre. No es aue tenemos.
la misma fuerza pero tenemos la misma, el mismo derecho y si en 
una comunidad existen 10 6 12 mujeres, el hombre tiene misinteies a trabajar porque le es duro ver a una mujer trabajando 
y que 61 no trabaje".


"Porque mire, yo no 
sabia poner blocks, yo pongo blocks. Yo 
no sabia empafietar, yo empafieto. Yo no sabia flotar, yo floto.
Yo no sabia echar pisos, yo echo piso. Eso es un trabajo que uno 
va a conseguirlo a travs de los proyectos de casas de la unidad y
si no fuera asi yo no supiera nada. Yo lo que sabia era tener un
pico cn la mano, echar una rigola o coger un arado o una sembra
dora". 

Uno de los elementos fundamentales que permite explicar los
logros obtenidos por lajunta en la implementaci6n exitosa de sus 
proyectos y, por consiguiente, en ha consecuci6n de muchos de sus
objetivos concretos, ha sido sin duda el tipo de integraci6n que
trjdicionalmente se ha dado entre los miembros de las comunida
des involucradas en los proyectos. 

Quizis, una de las razones que dieron lugar al surgimiento de
la Junta y que mis motivaron a su equipo fundador, fue el descu
brimiento y la necesidad de aprovechar un conjunto de valores que
estAn mu y presentes en el seno de nuestro campesinado y, tal vez 
pov razones hist6rica, muy desarrolados en el campesinado ocoe
no. Entre esos valores, la solidaridad, la tradici6n del esfuerzo
 
mancomunado para ayudarse miituamente a enfrentar las adversi
dades propias dc la vida del sector rural, se encuentran sin duda
 
entre los mis imp ortantes.
 

Era presisamente 
 c: (:umulo de pr~icticas y experiencias de 
que eran detentores los agricultores ocoefios en el campo del trabajo colectivo organizado que hacia mucho mits plausible para la
Junta el logro de los objetivos generales que se habia fijado, siem
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pre y cuando ella fuera capaz de canalizar adecuada y eficiente
mente esos valores tan vivos entre los miembros de la comunidad. 

A pesar de contar con esa base tan s61ida constituida por ese 
viejo espiritu de colaboiaci6n comunitaria, lajunta, sobre todo en 
sus inicios, tuvo que hacerle frente a una serie de obstalculos que 
dificultaron de menera significativa que el tipo de integraci6n 
que se perseguia pudiera lograrse a cabalidad. 

Entre estos obsticulos se hallaron la presencia dentro de las 
organizaciones que se iban creaido para la implementaci6n de los 
proyectos, de ciertas figuras de relieve dentro de la comunidad, es 
decir, los rnuy frecuentemente llamados "caudillos". Estos, por 
su naturaleza nisma, pretendian jugar y de hecho jugaban un pa
pel de jefes y de "orientadores" autoritarios. Su presencia dentro 
de las organizaciones en muchac ocasiones lesiono gravemente 
la participaciim conciiente y decidida de la totalidad del colecti
vo por la fuerte presi6n sicol 6 gica y manipuladora que esos ele
ncntos ejercian sobre los dems miembros. 

De alhique la Junta se trazara como politica el no dar partici
pacion en sus organizaciones a ese negativo grupo de personas, 
muy diferentes i- aqucllos fideres naturales cuya aceptaci6n den
tro de la comunidad es fruto de su compenetraci6n con lios intere
ses de la nisma y de sus luchas por el bienestar de la comunidad. 
A estos ilthnos, la junta abria los brazos y veia como instrumen
tos valiosos y necesarios para garantizar el xito de los prc .'ectos. 

Partidos politicos de las mAs diversas tendencias tambin han 
resultado ser obsticulos al desenvolvi-niento sin trabas de los pro
yectos. Algunos por considerar el trabajo organizativo de laJunta 
como perjudicia para una verdadera toma de conciencia por par
te del canipesinado de la regi6n de los origenes y naturaleza de 
sus problemas. Otros por considerar la participaci6n comunitaria 
auspiciada por la Junta como la antesala a un tipo de organizaci6n 
que podria poner en peligro los cimientos de la sociedad en ]a cual 
vivilnos. 

Cierto espiritu paternalista en el seno de los integrantes de ]a 
Junta ha resaltado ser, igualmeate, una traba -n la consecuci6n 
de la integracion deseada dentro de las organizaciones.De ahi que, 
con cl fin de supru esa grave laguna, la Junta haya ido dando 
cada vez ma-s pasos para dejar de ser una entidad que propone 
proyectos y soluciones a problerrias, para convertirse ms bien 
en un oido atento a las necesidades mnis sentidas de las bases y en 
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un instrumento que brinde los medios a su alcance pra e logro de 
los objetivos fijados por el colectivo en su totalidad. 

"Y yo, despu~s que conocd el proyecto de viviendas, o los
miembros dcel proyecto de viviendas, es que yo estoy viviendo fe
liz, porque yo sc que mi casa se va a hacer y la de los demis coin
pafieros se va hacer tambien. Y despucs que yo conoci los j6venes 
quc dirigin los comnitfs del proyecto de viviendas, yo me saqu 6 
el vrcn.lv. Y asi tengo que ayudar a otros a sacarse el premio
tambi~n. El porqu6? nosotros varnos a manejar una casa que no
sabiamos c6 mo hacerla, no teniamos c6mo hacerla, jamis. Me
siento comprometida completanentc, yo y mi familia porque co
nio nosotros no podfamos hacer un hogar y, con la participaci6n
ie tioIos, estadns levantando una casa de blocks, asi nosotro's que

remos que aquellas personas cIuC sc sienten aisladas como era yo, 
(lUe tamb icn participen en c os mismos trabaj,,s".l tip() dC oJrganizaciones que la Junta se ha dado como meta 
propiciar c iupulsar ha neclh) posible que no s6lo se de soluci6n
colctivzunete a necesidades materiales muy sentidas y concretas 
sino quC se desarrollen y solidifiquen valores humanos presentes 
o litentes cn el campesinado de lIa regi 6n, a trav~s de una pricti
ca rica en lccciones y formas nuevas de encarar la dificil realidad 
por lit cual esta't ittravesan(do la mayoria ic nuestro pueblo.

Al tinCIpo (jIle los miembros dc la comunidad van convirti6n
(hise eni Iriisformiadores y artifices del mundo que los rodea, va
Cr CCill() ell c11()s Ii!seguridad eln si mismos y su capacidad de per
cibir v de dat s ,I cIi'm a pr blcmnas de mayor envergadura.

11(INquc cci'II iit riCltaci'n se hubier, podido limitar a ser 
till pll i Ic ' vdifi:;aci(' dICi ':'itencas a biijs costo, Coll todas las.'enajils iiiilicicris (juc se han scnalado, tie la posibilidad de 
traiiscenidcr lun n£as y dIe constituirse en una experiencia -en la 
que, ,t lit vCz quc se entrenta de mancra reaista y econbmica un
dficit habitlcional caIdta h'l mor, se vail forjando los rieles y
cimientos dc li sociediad futtura. 
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EL PRO YECTO BARRAZA 

1. fntroaucci6n 

Para Hi sIIrar- Coll Un eJrnipl() la cornplcjidad de las activi
da des cnicaina diis at la organizacion conu ni taria para la 
ad mi is t rae( H(Cun pro)ycct o, hernoS scliiona(Io uflde 
C&SO()LC Ilca Sidio f'Uent e variadas c interesantes expe
rinci as, tall t C para la is ti tuciOH p roinmo tora Comno PaIra 
sus henicicarios. Li- proycto Barraza es ufl conjult o 
habitacional Lic diez edificios Coll un total de 949 aparta-
ICno111) Iij( ci sistcnia deCprop ic(id horizontal1. Se trat6 

de un proycto cerrado pam-a fanijas cde escasos recursos, 
residientes en el barrio conocido coiflo el Maranorm, cn 
cisas cle vcciHnlad de avanza(I( estado de detenioro. 
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2. Antecedentes 

Desde 1962, aproximadamente, se iniciaron las primeras 
acciones para la renovaci6n del barrio, ubicado en el 
Area central de liaciudad. Entre 1965 y 1968, un contin
gente de alrededor de 200 familias fue trasladad't a di
versos proyectos alejados (li centro, luego dle decisines 
que aunque se basar' ]Itsen cnmdiciones socio-econ6mi
cas de la poblaci6n no C4onIltar)1) C()II 1ni participaci6n
efectiva de csta, en licht clap't inicill. A principios de 
liadcada del 70, ai'ravadas lts c4 fdi i,,tcs fhsicas de los 
inmuebles, el intercs por rculic::It a i nts de 3,000 
fanilias que alli se albergaban, a1.n:hid ,a pr,,puestas para 
el desarrollo urbano del Area, reaclivar n 1( )s planes para 
nuevos traslados masivos. Para entItncs, j ,srcsidcntes 
habian fortalecido su conciencia tic grntp) i ira\s de 
lideres naturales, orgallizal, close en base atl)bjctiv, co
mriin de liavivienda. 

3. Planificaci6ndelproyeclo. 

Las relaciones entre la comunidad y el organismo estatal 
(IVU) eran tensas; los proyectos atiteriores dirigidos al 
barrio presentaban situaciones real vistas por los resi
dentes y generaban desconfianza hacia la formulaci6n 
de nuevos planes. 

El paso inicial fue liarealizac6n de una encuesta socio
econnuca que brindara infornaci6n actualizada sobre 
las caracteristicas y actitudes de liapoblaci6n, intenta~ndo 
contar con inforrnaci6n que permitiera plantear nuevas 
alternativas. Previainente, se inform a la poblaci6n acer
ca de los objetivos dc la encuesta a fin de lograr una 
amplia cooperacion que garantizara la veracidad de los 
datos y la captaci6n cle actitudes.. Esto se logr6 en forma 
bastante satisfactoria. Los resiiltados reflejaron las posi
bilidades econ6micas reales de la poblacin y la intenci6n 
cle continuar residiendo en el centro de ]a ciudad y pre
feriblemente sobre las tierras en que estaban sus viejas 
Casas. Las alternat,'as que involucraban el traslado a 
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zonas Iperifericas fucron rechazadas por una significativa 
proporci -i de la pobiaci6n. Eni este punto, las relaciones 
del promo tor y ]a cornidad se tornaron (lificiles por la 
dificulad de utilizar tierras urhatnas para proyectos diri
gidos a farnilias de limi tada capacicdacl deC pago. FuLe nece
saria una dccisi6n de carActcr polifit -c al mis alto ivel 
que 	 autoriz6 lit utilizaci6n dc tierras iirbanits aunclue (dC 
inenor Costo. La poblaci.ii acogil() dicha at ternativa, 
iniciandose de inniediato lia preparacioll de los piantos 
arqui tee tonic os. 

Hemos visto hasca idiorat corno iogre. la poblacii'n organi
zada, participar en lia planificaci6n dcl Jpfoycct() auinque 
no estaba pl-nlflente prepatrada para cilo. explicacomo 

remos mas adclante. A i t
trav~s de un colt I oUnidad 
se lilanteia en cs trecha comu flciC3Cnf con los [Unciona
rios. Lit participaci6n Inc conlstantc, il~iliq]l(c tI nuCstra 
opinion, pudo set mIfs cfcct ival lita (cc 1501 crucial hab ia
 
sido lIa relativa a ubicac )n del 1)rJycTto. Pero lia fal ta
 
dIe c( locinn tos pa ra La li crp rc .acion d1(cplanos y (usC
nlos no fauilit t a ia poblatcio)n ulia acti Rd cr itica ; por otra
 
kxift 	 c, Itlstitilcil(alU (C)crcia c'lciIp revia en) elIa ca 
Inli udjo dIe c(ljfjCjos dIC a] Ia (lnsioad pal-a Ia yenta at faimi-
Ijas 	 Ic cscasos recursos lo O1ue noi Ic pernhit i( ViSUalizar
 

'I)I tch
hI't U i ld 1(05 y dle adllii li acion. Algunios 
aspl)cto11 i (li disCfio no fucr( 1 aiializaolos con1 dcteni-
I11tclto v( i cr(i p IZ (IU1CWl) ('r1 evRidCncii lliLSa (1116 

j)II!( nA CCUit . Vidl (IC 11 lai (let L)rONectO. 
Cabet mnhcionar eni rclaci~n con Inl anterior, (IpIe coI Vista 

dIC Lh Ij11ni ldA dISponilbilid (IC tIitIhS, ci po10 LCt tue 
de altIa (telisi(Iad. OG(1()(' illit s pmr cdi fici) ,cse qui
nil) lit int'dldiiili dc .lsccins 'its y dc sisicluas (IC I)olutco 
del agici )otabII. I'mil sc dc plo)i~cdI ll hoizonltal, (-I pro-
YeCt() I(UIri (juIc SCe I'~ils )(I- SI5(5OCIlpanites,
It) (jUC inOlUClII);l,('nI Ic 1'ar(l csiIs, cI pago dIC gastos (Ic 
C)csrNaloIl nliltcnilt *11' ' t) N(p *I'jI,)dc ascenlsores, 
dle bo iis dc igud1, (I1*is( dic las Vedcls C.()IulsISv otras 
resjponsabi Iilmilcs. ES IC SC"Ltl plies, cI ct linplej)ibi t a
cional clue mnosquedaria eni duClos anlt(lii iTS icesidicntes 
del Maraim. 
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4. 	 Preparaci6nde la poblacibnparael traslado. 

Paralelamente a las obras de construcci6n, se inici6 una 
nueva etapa del contacto con la cornunidad. La prep ara
ci6 n para el traslado se realiz6 en base a una ,rre contf
nua de reuniones. La primera, con car~cter de ..mblea 
generi de barrio, p.ecedida por otras a nivel de cstructu
ras, para explicar a la comunidad las decisiones fi,iales, 
caracteristicas del proyecto, facilidades comunitarias y 
cordiciones para participar como adjudicatrios. A pesar 
del interns de la poblaci6n en el proyecto, la demanda se 
present6 lenta en trminos de fornializaci6n de docu
mentos. Se hizo necesario reactivar ia promoci6n del pro
yecto, logrando finalmente la demanda apropiada antes 
de la terminaci6n de obras. 

5. 	 Orientacibny organizaci6npara el sistema de propiedad 
borizontal. 

Una vez definidas cu~es serfan las farnilias que ocuparfan 
el proyecto, la labor de los promotores se ,:ifatiz6 c. la 
educacion par-i d sistema de propiedad horizontal. La 
asignaci 6r' de los apartamentos se realiz6 t,,min .... 
cuenta las preferencias de las familias en cuakito a sus 
vecinos de piso y de altura, especiaimcotc cn cass de 
ancianos y enfermos. Seguidamentc se orgatiz) nuIc\'%IS 
reuniones con las familias que compariirin unilIS11l( 
piso o planta, con los prop6sitos de explicar der) (li 
edificio y en forma mas explicita, la prol)lcinAtica (Il uSO 
y raantenimiento de las Areas comunes, y prov')car el 
contacto inicial conbo vecinos dce piS') , grup,, ba',sic,, drn
tro de la organizac6in. Lo, residerftcs de caId pii pro,-e
dieror. a scleccionar un represcntalte y Un suplente, y 
llevarian ia representaci6i dcl piso .ntc Li Lsamblea del 
edificio. Cada edificio contaria Ilicgo c,, una junta direc
tiva integ-ada por representantes de piso escogidos por 
el voto liore de los inrtegrantes de lia ,samblea del edificio. 
Esta directiva lleva-ra la responsabilidad de la adminis
traci6n. 
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Una vez ocupado el proyecto, el comit6 del barrio de pro
ceeencia disminuy6 sus actividades en relaci6n con la 
poblaci6n trasladada, pero no perdi6 cl contacto con 
ella y se mantuvo vigilante del cumplimiento de los com
promisos contraidos, uno de los cuales era Ia ocupaci6n 
del proyecto exclusivamente por moradores del Marafi6n. 

6. Funcionamientode la aduinistraci6ndel Proyecto. 

La respuesta de Ia comunidad frentc al provecto fue supe
rior a las expcctativas, si sc analiza a Ia luz de las tremen
das imp licaciones de un proyecto con tan variadas exigen
cias dc , iyinizacion para Ia adrninistraci6n de componen
tes quc csiaban fuera de su anterior cultura de Ia vivienda. 
1 , n pasal( aproximadamicnte ocho afios desde la ocupa'.
ci(n4(cl proyecto y se mantiene funcionando el sistema 
dc organizacin iniciad, habiendose integrado al esquema 
mas amplio del correginuento cii que se ubica (divisi6n 
kolitiw-lmiiistratiVai) y compartiendo con .ste su orga
flzaChlul Al crear juntas comunales adscritas al corregi-

Ic csui manera, el proyecto se integra al proceso de desa
rr,lb) le Iazona urbana en que esti localizado. 

La adrninistraci~n dl proyecto no ha sido fNcil. Los pro
bhcmas surgidos desde su ocupaci6n est6n vinculados a dos 
.treas criticas: fa falta de solvencia econ6mica para el mante. 
himiento y generacion de reservas en cada edificio. Dicha 
cuota esta incluida en la mensuaiidad del apartamento; se 
papi por descuento directo del sueldo en caso de asalariados. 
Los trabaijadowes por cuenta propia pagan en forma volunta
ria. Sin embargo, por tratarse de una poblaci6n con elevada 
proporcion de trabajadores no calificados, se ploducen pbrdi
das de empleo, renuncias, cambios y otras situaciones que
interrumpen Ia regularidad de los pagos. Por consiguiente 
la morosidad se hace presente, no s6lo en Ia mensualidad sino 
tarnbin en los pagos para zl mantenimiento, lo que incide 
negativamente en Ia capacidad tinanciera de las directivas pa
ra hacer frenite a los gastos del edificiD. 
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La administraci6n de fondos se Ileva a cabo en forma 
conjunta entre la directiva y el Ministerio de Vivienda, enti
dad que recibe los pagos mensuales y segrega en cuentas sepa
radas las sunas correspondientes a ]a cuota de manteni
rniento para cada !dificio. 

Aunque la administracin de cada edificio toma las 
decisiones respecto a los gastos, estos estain sujetos a la apro
baci6n del Ministerio. Esta situaci 6 n se ha prolongado por
ocho afios y parece obedecer al interns del Ministerio en vigi
lar el maneio de los fondos. Cabria prcguntarse si existe fal
ta de confianza (lei linisterio en las directivas o falta de capa
cidad administrativa en 6stas. Debe propiciarse la auto-admi
nisti aciin, a fin de disminuir paulatinamente la dependencia. 

El prolena econ6mico que afronta la administraci6n 
se agrava por las caractei isticas (Iel disefio, ya que por lia altu
ra, los Cdiil'jciis Cuent an c( asccn(ores y bombas dc agua, 
clemcntos qu c tcquiercn gast )s por contratos de manteni-
Ilmiento y pc rs il (1,, )pcri;on (ascensores). Por la elevada 
(lcnsidld ie ()CuJii(o ldc I)s cdificios, los dafios en ascenso-
ITS SOil 'lCClICl t(.S. :\glii tl: ililll 1 sill Icpa.t'&rpcrlilleCidok 
hasta por un afim dcbid, It ill Ialta dit- liquidez cI pago deCrl 

los Coi' tratos Corrcsp( cuicntcs. ()tl(s dde los rolenls pre
s,-ntalos pmr cl discfi) sc rchicrcn a Ill r:Aiiens, problemas 
cri 1a (list rilbucior l clctrict, asi comn) a l disposicion de la 
)aSt"it, quC (lcb l;l cliniase aI tv\ dc duclt()s ('o! salida en 
cada piso; (lihrs dtlCtos SC o I)Stl'ial ('o1 I'recCucncia por el 
mil uiso, atk.11,as Lce quC el aica de rccolccc Iinal ell cada 
cdificio, resUiltabt cstrccha paira el acccso de los c'ami oncs dcl 
l)cpartanmc nto dC Aseo. Coino C(onsecucncia, Ia higiuec ha 
lprescntado serios probleias, siendo las m'is afectadas, las 
familias coa ventanas hacia el Area de disposici6n de desperai
cios. En algunos edificios las salidas al ducto fueron cancela
(las definitivarnerpte, debiendo los moradores bajar ]a basura 
utilizando los asccnsores, si estaban en uso. 

Las Areas de lavanderia se disefiaron en los descansos 
cntre pisos; dos por planta, para ser compartidas por un 
proine(' dc 8 familias, no contado con espacio suficiente 
para c .- cado de la ropa.Cmo consecuencia, los exteriores 
de los edificios fueron utilizados para este prop6sito. Estos 
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son s6lo algunas de las dificultades originadas en la relaci6n 
entre el tipo de diseiio y ]a poblaci6n objetivo. 

La vida en el p-oyecto es conplementada por una serie 
de actividades organizadas por la misma comunidad a trav6s 
de sus directivos y juntas locales y por la efectiva coordina
ci6n con las auteridades del corregimiento. Los logros de ]a
administraci6n del proyecto en obras de beneficio cotnpun 
son los siguientes: 

- Comedor popular 

- Estaci6n de Policia 

- Guarderia Infantil 

- Taller de Sastrerfa 

- Taller de Cursos de Belleza 

- Parque Infantil. 

El proyecto, pese a todas sus dificultades, Itic una solu
cioxi al problcna de los antiguos resident2s iel Marafi6n. 

La "asistenciaen terirnos tcnicos y socials imo se ha inte
rrumpido. Pero se hace neccsario un estudi, fie evaluaci,'m 
que mida objetivamente los logros y fallas para acci,,mucs 
cncaminacas a subsanar problemas teciicns y admijiist I;ILiVOs. 
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4. Introducci6n 

La "Cooperative Housing Foundation (CHF)" me solicit6 
a fines de la semana pasa(Ia que hiciera una breve exposici6n, 
en este mportantc Seminario, sobrc dos experiencias en las 
cuales tuve la oprtunidad de participar: 

- El Proyccto ICSaint Mart ii, financiado por Naciones 
Unidas y afn cqecuciI, elcn en capital del vecino 
pais de I laiti'; y 

- El Programna de \'ivi'ndas Cooperativas, financiado 
por la Agencia pari l dc:,,tr)llo Intcrnacional de los 
Estados I lnlid >s (US--AID), i - minado en 1978, a N)
largo dcl lejano pais (ic Chile. 

lIc aceptado gustoso este ) frecimieCnto, no so'bhlpm, I(
agradablh que es venir a este hrmoso pais, sino tanlbicn por 
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cuanto le tengo gran cariho a esas experiencias que a mi jui
cio, son vlidas para nuestros paises en vlas de desarrollo: 

- Ambas son de viviendas de interns social con un im
portante aporte de ]a comunidad beneficiada; com
plejas; exigieron audacia e imaginaci6n para resolver 
los problemas y en una u otra forma, utilizaron el 
sistema cooperativo. 

- Sin embargo, tienen importantes diferencias entre 
si; de dimensi6n "standards", organizaci6n para el 
financiamiento y la ejecuci6n, etc. 

Tambikn mi participaci6n en ambas experiencias ha sido 
de diferentes perspectivas: 

En Saint Martfn como Director Consultor con ]a
CHF, por mas de 3-1/2 afios, instituci6n contratada 
por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 
(PNUD), para asistir y controlar a la 'Enterprise
Publique de Promotion de Logcment Social", EPPLS 
(ex-Office Nationai de Logement, ONL); que es la 
agencia ejecutora Hatiana. 

En el Programa de Viviendas Cooperativas, me corres
poridi6 participar como Gerente de Promoci6n y
Proyectos de Habitacoop (Cooperativa Abierta de 
Viviendas de Chile), colaborando con otras institu
ciones para obtener e! cr~dito americano y posterior
mente, tratanido de canalizar a mi cooperativa el ma
yor P.umero de pr~stamos posible y de que nuestros 
proyectos fueran exitosos. 

Tambi~n la CHF particip6 en ambas ocasiones: 

- En Saint Martin no solo como instituci6n consultora 
para la ejecuci6n, sino que tambi6n en la etapa final 
de la formulaci n dcl proyecto. 

- En el Programa de Viviendas Cooperativas, en su estu
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dio de factibilidad y lineamiento del cr~dito (como 
consultora a la US. AID) y tiempo despu~s, dictando 
cursillos de entrenamiento sobre la Administraci6n 
de Conjuntos habitados a las cooperativas de Santiago 
de Chile. 

B. Proyecto de Saint Martin 

1. Origen 

En el estudio del Plan Regulador de Puerto Principe, 
en 1976, se recomienda prioritariamente la ejecuci6n 
de los p-oyectos pilotos de Saint Martin y Drouillard 
con los objetivos de mejoramiento de un barrio de 
6,000 farnili~is, y de producci6n de 1,000 sitios y ser
vicios, respe,-tivamente. Ambos proyectos son estu
diados por u.1 equipo financiado por el Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) y formado 
por dicho programa y por la "Direction de l'amena
gement du territoire" del Minlisterio del Plan de 
Haiti. Con el anteproycto estudiado se llama a pro
puesta a las firmas consultoras a fines de 1978 ganan
do ]a licitac'mn de CIIF. 

2.- Caracteristicasael Barrio. 

Comparativamente con otros paises, los "Standards" 
habitacionales de Haiti son muy bajos, tanto en las 
zonas urbanas como rurales. En Puerto Principe, la 
gran mayoria de ]a poblaci6n vive en barrios que co
rresponden a "tugurios": con inadecuadas e insufi
cientes vias de penetraci6n (las mAs s6lo peatonales), 
sin agua potable, sin alumbrado pfiblico, sin sistema 
de eliminaci6n de excretas, sin drenaje suficiente de 
aguas Iluvias. Respecto a las viviendas, la mayoria 
corresponden a estructuras precarias, construidas con 
materiales de recuperaci6n, en que cada habitaci6n 
alberga a una familia y, en algunos casos, dos familias. 
Saint Martin es un "Tugurio" con las caracteristicas 
indicadas, ubicado en el centro de la ciudad, atrave
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sado por un canal de drenaje de aguas Iluvias, tambikn 
de excreta, y que se utiliza adem.s como dep6sito de 
basuras. Tal vez es un barrio un poco mfis denso que 
los otros, con 1,500 a 2,000 personas por hectlreas. 

Esa gran densidad no se obtiene gracias a una edifica
ci6n en altura sino ilue mcdiante Un promcdio de 
8M2 tchad os por familia con una mediana de 4-1/2 
personas. Li gram i\V'Olria de esas familias son muy 
pobres, Con tL ingrcsll nensual promedio algo infe
rior a 50 d)lars obtljidO s; las mas de las veces, con 
trabajos informales e incstables. Se registraba tam
bin en el barrio una rotaci6n anual de familias del 
54o/o, qL.c ha dlisminu fd, a un significativo 15o/o 
en Cl ,';1 doMnlCst' han CMnstruijo las nuevas vivien
das. 

En realidad, Saint Martin juega el risn() rol que esas 
estructurais viCjas y deterioradas que se encuentran 
en el centro (de nucstras ciudades, dondc se albergan 
de prefercfc'ia, las fainilias recikn Ilegadas a la ciudad, 
cluC buscai mrabajo y una vcz ol)tenido, se trasladan 
y asientan en otros barrios. 

IlsistlCma (eId rc)pieclad cncontrado es complejo; hay 
propietarios d ter-tcnoms y de muchas habitaciones, 
o)tros (li tclljo \ sn 'ivicnda, otros son arrendata
rios del tericrl-o y pni)pictario, de la vivienda y los mis 
so(l arrt nli tl;air os, Los 'aiquileres de esas precarias ha
bitaciolcs ilbimi ( 1979 dC 5 (blares a 10 6 mis 
d)larcs mlwn sna lcs; sCgtin si eI arriendo pagado antici
pada eln(_l1t 1)) 6 illCs's o ano siCt'i till o el alquiler 
era 1r Ua;i stinana. La mayoria de las familias arren
daitr as (1nIC CCnslit ill cl 6(0o/o(dcl total) arrenda
baillpo) . l /i./ s Cort s. 

3. Objetivos 

El objetivo Iundame ntal es el mej(oram iento l'isico 
de barrio mediante: apertura y construccio'n de ca
lies, red y fuentes de agua potable, alImbrado plbli
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co, letrinas, dep6sitos de basura, re-construcci6n del 
canal de drenaje, autoconstrucci6n de viviendas "con 
y para" las familias necesarias de desplazar para la 
ejecuci6n de esas infraestructuras, mejoramiento de 
las viviendas y construcci6n de un centro comunita
rio. 

Sin embargo, otros dos fines no menos importantes 
se buscan paralelamente: la formaci6n institucional 
de la agencia local de viviendas (ONL) que le permite 
continuar este tipo de proy(ctos, y la organizaci6n 
comunitaria que permita asegurar la continuaci6n 
del proceso de mantenimiento y mejorarniento habi
tacional en el barrio sobre ]a base del esfuerzo con
junto de los beneficios. 

La ONL, al comienzo de este proyecto, era una insti
tuci6n administradora ce algunos conjuntos habita
cionales, sin :periencia en construir viviendas, 
sin t~cnicos ni asistentes sociales, sin patrimonio 
propio. 

El vecindario de Saint Martin, totaimente atomizado, 
s6lo contaba, como todo el pais, con una organiza
ci6n de "Conscjos comunitarios", que son institu
ciones de finies politicos y, cuyos lideres no conocian 
prActicamente el proyeclo. 

4. Los Medios 

Los medios financieros son: 

- La contribuci6n del pais que comprende: la adquisi
ci6n (expropiaci6n) del "tugurio" (que se llamari 
Viewx Saint Martin) y de otros terrenos contiguos 
y vacios donde se construir.n las viviendas de reem
plazo (y que pasa a 1lamarse Nouveau Saint Martin). 
La contribuci6n tambi~n incluye el salario del perso
nal local, las oficinas y la mantenci6n de vehiculos 
y equipos. 
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La contribuci6n de Fondos Especiales de N.U. 
(FENU) que alcanza a un monto de 1,300,000 d6la
res destinados a la adquisici6n dc inateriales y pago
de salarios a obreros, tambi~n incluye la compra de 
vehiculos (cami6n recolector de basuras, automovi
les, tractor, equipo de vaciado de Ictrinas, betoneras, 
maquinas bloqueras y herrarnientas. 

La Contribuci6n del Programa de Desarrollo de N.U. 
(PNUD), de unos 920,000 dltres, que financia cierto 
equipo de oficina y de cornunicaciones, suplernento
de salario para el personal local y la asistencia tecnica. 

- La contribucim en mano de obra de los beneficiarios 
en la construcciom de sus viviendas. Para incentivarla 
se obtiene tanibi n la ayuda de alimentos de CARE. 

La colaboraci on de otras instituciones pfiblicas como 
"Electricte d'liaiti", "CAMEP" (de agua potable) 
y la municipldidad (recolecci(n de basura). 

5. La lmplementacion 

El proyecto comenz6 en marzo 1979 con la designaci6n 
por parte del gobierno haitiano, del Director Ejecutivo, del 
Adminisirador y ]a Ilegada a Puerto Principe del Director 
Consultor. Los equipos locales van formndose y los consul
tores %'an Ilegando acordernente; los cargos yfunciones ejecu
ti os y consultivos qucdan mancomunados: 

-- Director Fjecutivo-Direc'or Consultor 

- Supervisor de disefio y obras-Consultor arquitecto 
planificador. 

- Administrador-Consultor en Finanzas y Administra
cion. 

- Equipo de Asiltentes Sociales-Sociilogo Consultor 
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-FEquijpo de iflneas-CllS~L1tot1 experto en construccion. 

La csl va tcya ad(t pitada es (Jue las obras ffsicas scanl ei 
p jutc (IC! p i veckt v (jILC Iticias his it ras act lvi riades sc atic
cuell y bc necicii tic csits obiras. E'Ilt iba aIpcrnhitr "xisiali
zilt'' el pioY(Ltt, delttci (loI(S \.ccino)S Il) cttiMiocancilbc ti 

ei prolycto y 1t)Ittlits Itic ilg( sabiai crln obstinlidaliic
 
cscp tict s,
 

-NO) c-C iai.1 (A SC iticA It limtcr las ()biras tdc mlejor'a
ifiCIlttt (jL~IC SL'jIi) llI Hilil. 

Not crclil (j11c, si clis sc uil imi, clbts ibanl a ser 105 
iiciiciiciaitits y ii' 1)11 ;I sr lauiziados (l biarrio. 

([1(1, jILI C Ct h1l iltitIC Mil tli) it )1M ill ( lOCt itti (IC ;CC-

SOi. ai ilm i(ii lali ila Clt Sdctt ca it mlIh~ NI) li. I c till:M 
de ihr ll failit ' h1111tilC Mls WACS. 

jTirvtltt i't Sflts(:nIL(S.5 jttt tt~s(a ii tu xtt 

11 iCLIA C t ('1(t( i It st tit('ii~ p I ' t ls m ii it i ll I rs (1( Ii lit 

ti) ii NiI t. t t ii I( "'I p it i t i i t (it tNN I l I -

I it ii tINI ta ii lit i t j Iag t dc Ils lii is, (.1itiC lt ) \lti wtild 
ik I l 1./ t i m t it ~lc ts. jii-cititi IMcicctici ii, mtmtt l 
do 751l) t (11 -()S NOtnt Ih21141 ti nicres )sa,1i.1c ci ar I( 
it cra l fcand ltlii i sll. t ul(.ilsI it ticjt tcd1)h ilcuc 

F~l 1),C() t~ sc Il m .1 1 ls l i lli r ( id l 



Los costos dc administraci6n asi como de urbanizaci6n 
son, en consecuencia, subsidios. Ello es posible ya que el 
ifirancimniento CS ull "d0n'"dcl I"ENU. Sin cmbargo, se exige 

el pago de los dividcndos y coil (llos sC cinstituira un fondo 
rotatorio para financiar cl mcjorainicnt dc las viviendas de 
Vicux Saint Martin. 

Se ejccutan paralclamentc y cnomr-linadincntc los trabajos 
preparativos: 

- En lo fisico: revisin dcl antc-proyccto; levanta
nmientos topograt i, r(idinacilI otras agenciasis; (( c con 
(como TPTC Cnc argada dt Ia rcconstruccion dcl canal 
de dreniajc); tipl(zgLIS (IC viviendas, dC sUs agrupl-
WiiClt)Os, (llist) d( Ictrinas, del itS)de l()s espacios 
librcs (privthis y C(OMM s), sC Mlq UiCrC %'chicuhIlls, 
cquipo y hCrraicntlas. 

- En Io social: Contactos y rc-oirg iaCIM (IC IOs L')ol

sejos comullitiarios; rc tualizacii'M dC i 1a COCUCS ta 

de las famnilias pl)r tr:slaIar,; selinUrilos coil 1)s asis
tcntcs socilcs s~thrc cl tra;idjo dc grups, las coopCrai

tivas cl Lit ',11C(lil(s d,: Cemmm atiCinl dC IIMS iS, 
inforrnaciim gcIWi'al dOl pr1,cCto C CI(1TlriT. 

- En 1> financicro/,unlllinistravtit st:SoMtttlCl(dijl I()sSistC

mas de operacion fiiancicra CnreI1e()N I y cylPNUI) 

como anticipos, discfio lei sisicnma cmintable y dC 

control, apertura (IC c-Cntas bluwaiais \ (Ie Iibr()s, 
discfio (le sisiciua de ;dlquisiti'), transpol tW, alhiace
namiconto y distribluci(oo dIc Iatcriales, etc. 

Las obras flsic.s t )mloiiz.l;hn io,)iliaconstrucci6n del 

Centro Comi' 'u'1iO, SC IIt'(Csi (a11111lugar donde juntarse, 
algmn logar ahicnri) en el barrio). El centro que se disefia esti 
formado por un c(Ii'iWi,) Ic administraci6n, una gran sala, un 
dispensario y un centro de nutrici6n, todos ellos arededor 
de una pecquefia plaza, clue pasara a sen el lugar de encuentro 
del barrio. 

- De la limp icza dcl terreno se encarga a los lideres 

de los conseJos comunitarios, ellos no cumplen el 
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compromiso 1-actado, se les deja por lo tanto una 
lado y se comicnza a establecer una organizaciin fun
cional, que despuds seri la Cooperativa de Servicios 
ilabitacionales de Saint Martin (COOLOSMA). 

Se comicnza cl edificio dc la adrninistraci6n. El barrio 
empicza a creer quc cfectivaiiente se ejecutarim obras 

Se inicia ia construcci6n dc la gran sala. Algunas fami
lias vi/cl cnec lugar y sc rcquiere desplazarlas. Se 
construyc con elias unas viviendas t unos 50 metros 
de distancia. Se traslada n las familias a esas. Se de
muclenILas icjas estructuras clue ocupaban antes. 
Los vccillos Conicnzan a creer que no serAn lanzados 
del barrio. 

Sc inicia la autoconstn!,_Ci6n de lo, primeros 30 veci
100s, scguiiran oros, confovne a-1ordcn establecido, 

con III) ritmno dc inciaci6n de unas 30 unidades por 
mes, t)nland( dc 4 it 6 neses la construcci6n de las 
calsas. 

Sc Va aumentando cl numero de viviendas en cons
truccion; se van Icnanlo en consccuencki las ,reas 
libres y va crecicndo lilpresio.i para obtener los 
otros tcrrcnos prcvistos. Dc los tres ocupantes de te
rrCnos expropiad os, dos colaboran con el proyecto 
y con el tcrcero, quc arrienda al Estado y se opone, 
se pcnetra it lit propiedad Lutando los muros, 
ap('ados pr li fuerza pdblica y se obtiene el terre
110. 

A medida que las farnilias van terininando de auto
constmir sus viviendas se van trasladando a ellas y 
se cormienza a deioler las vejas estructuras que ocu
paban. Un jcfe de uno de los consejos comunitarios 
del barrio, propietario de numerosas habitaciones, se 
opone y no se llega a ning1n arreglo con 6l; es puesto 
en la carcel por 3-1/2 meses, mientras ]a demolici6n 
de estructuras y la construccion de infraestructuras 
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c'continua en la zona del Vieux Saint Martin. 

Antes ae m.omenzar cada conjunto de viviendas, el equipo 
de asistentes sociales ha formado el, grupo, el cual lige sus 
representantes los que firman c€onla ONL un contira"ocolec 

~;, tivo'de construccion;estos representantes scr~n,tambien los 
respponsables de recibir los materiales de construcci6n ,-que, 
serA el pr~stanif que otorgari la ONL. A medida -de qu las. 
casas se van ternandose van finando lbs contratos indin-, 
duaies entre cada familia benefkiaria y la ONL. Se comien.
zan a cobrar los dividendos, a da los avisos correspondientes 
y a aplicar las sanciones en casos de mora. A fines de 1980, 
se constituye la cooperativa de servicios habitacionales de-
San Martin (COOLOSM4,,). La cooperativa va lentanente 
consolidAndose, ius estatutos modifica'ndosc. En las (ziimas 
eleccioncs (noviembre 1983), el Consejo de administraci6n 
fuc clegido por los representantes de cada "comit6 de patio" 

la junta de vigilancia por votacion directa de todos los91 
miembros. 

Son miembros de la cooperativa, por derecho propio, 
todos hes vecinos del barrio que hayan recibido la 
ayuda de construrci6n de vivienda de parte de la ONL 

- La organizacihn de la cooperativa es la tradicional, 
formada por la Asamb!ea General de socios, Consejo 
de administraci6n y junta de vigilancia, sin embargo, 
se ha agregado una insancia, los "comites de patio", 
formados' por todaslas-familias que se benefician decaapatio y lsserwicis allh istalados;Esta instancia: ,; 

* es la clavc ya que es alli donde se produce la 
convivencia 	coniunitaria.
 

e
- La cooperativa es la responsab de l p i6n de

los dividendos de los pr stamos habi tacinales. Para 
ldlo recibe ayuda tcnica de la.ONL y una comision 

mensual del 5o/o de todo el dincro recaudado duran
te ese perodo. 

-La cooperativa es tambie'n la 	responsable de la manu
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tenci6n y mejorarniento de todas las obras ejecutadas.
Asimismo, ella es el canal 16 gico de toda iniciativa
de mejorainiento del habitat, sea mediante recursos 
externos o illternlos. 

.E1nel aspccto de obras fisica-, sC comienza la reconstnic
cicn del gran canal cC drenaje (canal Rockefeller), columna
vertebral del ba-rio, on afim despues se termina y ellocon 
se Icc posible colnenzar Ia rta prevista a lo largo de &I.
SC constroyen ta1,1 jen los puCntCs, l0 qoc perinite que en este iliomeiit,, se csten haciendo las concxiones de las calles,
redes de aguit potable y alumbrado poblico; obras que el pro
yecto hablia construldo scparadament cii ambos sectores en 
que cl canal divide (Abarrio . 

- I grupo Cs pcquCfio, de 30 familias que viven conti
guas. Con ellas, mediante una "maquete", se ven di
ferentes alternativas de agruparniento de sus chozas 
y se Ilcvat ]a conIclusion de que la iulica alternativa 
de aurnentar el standard de m2 por familia y de con
tar con una unidad sanitaria es construir en dos plan
tits.
 

- Las disponibilidades financieras del grupo son bajas,
igual las del fondo rotatorio. Se acuerda entonces: 
un anticipo depositar por los intcresados del 5o/oa 

del costo previsto utilizar
y itautoconstrucci6n. 

- El tipo de vivicnda adoptado es de departarnentos
similares a las unidades habitacionales utilizad.as en 
Nouveau Saint Martin, agrupados en bloques de 10 
o de 8 unidades; 5 y 4 por planta r6spectivamente. 

- Las farnilias se apretujan como pueden, sc desplazan 
sus viviendas, se comienza cl primer bloque, se ter
mina la obra gruesa, se trasladan a ellas las familias 
se demuelen sus casas, se comienza cl siguiente
bloque, etc. 

Actualmente unas 150 unidades estim cn cstado de cdi
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ficaci6n miss o menos avanzados en esa zona (Vieux Saint
Martin). El programa es complejo, ya que no existen espa
cios fibres; es de mucho esfuerzo, tanto para los pobladores
(que tienen que apretujarse por largo tiempo), como para los
equipos tecnicos (que debicn constnhir sin contar con lis es
pacios requeridos por una fauna de este tipo). Tambi~n es
lento, ya que los fondos rotatorios no dan para constrair mais
de unas 10 viviendas por ines; adelrns, quienes fijan su velo
cidad son los intercados mismos. Sin embargo, es talvez
el mts efectivo IMIa lograr un proceso s6lido de mejoramien
to habitacional y de formaci6n comunitaria. 

6. Elfuturo 

El proyecto de Saint Martin esta practicamente termina
do. y el proceso de la reconstrucci6n de las viviendas ya co
menz6, tanto con los csfuerzos de la ONL como por inicia
tiva propia de varios vecinos. Un incendio acaba dc destruir
muchas de las viejas estructuras; 2000 familias perdieron lo 
(Iue posefan v ]a ONL estil gestionando un don del gobiernode Alemania Federal para reconstruir toda esa zona para 
y con las familias damnificadas. Si el resultado de las gestio
nes es positivo, todo el pr,,eso de reconstruccitim tendri. 
una importante aceleraci n. Queda, sin embargo, nu merosas 
interrogantes que slo pod.uin responderse con el transcurso 
del tiempo. Entre estas cabria sefialar las siguientes: 

La COOLOSMA, actualmente reforzada por la ONL,
ser5. capaz de progresar, valersc por ella inisma, de
ejecutar las obras de manutenci6n e incluso de mejo
ramiento que el barrio requiere e in necesitando. 

La OIIL, actuahnente LPPLS, ha demostrado gran in
ter s por estos proyectos y estO en proceso de obtener
financiamniento del Banco Mundial y Alemin (K.F.
W.) para continuar aceleradamentc con estas inicia
tivas. Podri resistir el embate que hist6ricamente se 
ha producido en todos los pases de construir sola
mente unidades de standards ms altos. 
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- En el aspecto financicro, ser posible seguir obtenien
do dinero exterino en concdiciones tan provechosas en 
Haiti. Si no, qu6 hara cl gobierno, qiiu prioridad 
le asignara a este tipo de soluciones habitacionales? 

- CuAndo el (obierno inpulsarai a sector privado para 
]a construcciin de este tipo de viviendas? EstarAn 
ambos dispuestos e interesados? 

C. Prograntde Viviendas Cooperativasen Chile, Financiaao 

por el US. AID (1r75-1978). 

. Origen 

Es un prestamo, garantizado por el US. AID que se origi
n6 el una solicitud de las directivas de varias cooperativas 
de viviendas de Chile, apoyadas por otras de Estados Unidos 
de Norte Ameirica, quienes interesaron al US. AID y poste
riormente, convencieron de los beneficio. de la operaci6n a 
las autoridades pblicas y privia(las de vivienda en Chile. 

En ;taclm L1 Chile paisalkl crisis financItIicCS por una 
ciera espciAlicinic graivc, el modelo econbmico 
Cstila cil ri nm),dificiciom y todas las operaciones 
erciltic as pa este Iipo de vivicndas estaban cerradas 

l',ralelamlentc, las cooperativas de viviendas, de anti
g;ua (izdi'illChile, hist6rien venian construyendo 
camei, llume rosas unidades al ailo y se encontraban 
cool proyectos listos para iniciarse. 

2. Caracteristicas 

El prcstano fuc de 55 millones de d6lares, destinado a 
financiar proyectos de viviendas cooperativas: 

- Donde el promedio del ingreso del grupo beneficiario 
fuese igual o menor a ]a mediana del ingreso urbano 
del pais, de mis o inenos 200 d6lares mensuales en 
esa 6poca. 
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- Dond. cada familia no tuviera que destinar para el 
servicio del pr~stamo mis del 23o/o de su ingreso fa
miliar. 

- Cuando ya existiera un esfuerzo importante de parte
del grupo cooperativo para solucionar su problema
habitacional, especificamente: un proyecto estudiado 
al detalle, terreno de propiedad del grupo, obras sig
nificativas dc urbanizaci6n hechas o en su defecto,
importantes ahorros depositados en instituciones co 
mo bancos o asociaciones de ahorros y prstamos. 

- Desde luego, ni cl grupo cooperativo ni cada uno de 
sus socios ni sus fiuniliarcs podian ser propietarios
dc alg(in bien raiz para optar a este pr~stamo. 

Fl iitcros al que se o)btuvo el prestano en Estados Unidos 
tue ,lgti superior ail12o/o anual, a 20 afios plazo y, obvia
fliente, )pig;[(Ioen d(olares. El movirniento cooperativo obtuvo 
cl respild(I) (el gobierno de Chile para cubrir eventuales 
tluct tLiCi( (el la unidad(ies l(lar sobre de pr~stamo chilena, 
ha "Unidld de l" iue nllo". Tal vez es necesario aclarar que en 
('ilc t das Lis otcraecioncs crediticias de bienes raices se ha
cE), (cs(Ic hacc ya 22 afiss, en una unidad monetaria reajus-

Siblcii (((dIicil mc iitc cil'(wrine a! alza dl costo de la vida;


lucego S)lfis.se reajuste, debe agregarse el inter6s ya indicado;
 
vale dccil, Cs ui inltlrs CA. 

l m ii ,pr iiedi dC procstalno por vivienda a que se 
llCg() Vcpes ICmuIchos cilculos, fuc de 4,300 d61ares y para
calzar Ia cap acidad de Iap establccida para cada familia con 
el in!,.rts dcl dinero, se estableci5 para L:.sdeudas un interns 
inici;A dl (80/0que ibla aume ntando dos puntos cada 4 afios. 
Ese monto indicado dc 4,300 dlares, nmAs un ahorro ya acu
mulado de otro 30o/o de cse nmonto, permitiria construir 
una vivienda de unos 45 m2 con un terreno de unos 120m2 
con urbanizacion complcta (alcantarillado, agua potable y
electricidad doiniciliaria mas calles principales asfaltadas, etc) 
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3. Implementaci6n 

El US. AID puso esos 55 millones de d6lares a la disposi
ci 6 n del Banco Central, instituci6n 6sta que, canaliz6 el equi
valente en pesos chilenos a las instituciones crediticias exis
tentes en aquel entonces, conforme a las demandas de pr6sta
mos de las cooperativas que registraban o quc se preveia 
que se presentarIan en el corto plazo; 

- El equivalente a 30 millones de d6lares se puso a dis
posicion de la Corporaci'm de Servicios Nabitaciona
les (CORHABIT), agencia del estado. 

- El monto correspondiente a 20 millones se canaliz6 
a] sistema de Ahorros y Pr~stamos (SINAP). 

- El equivalente a 5 millones dc d(olares al banco 
cooperativo para vivicndas coolerat ivas de la zona 
rural del pais. 

Las ihstituciones financicriLs en conjutt, Coll los dirigen
tes del movimiento coopcrativ dc vivicndas, ustablecieron un 
progrania le iniciaci6n y d(Isrr,,ll, de cist rucci(') de cada 
grupo coo; erativo, o sea, dc mi'ls Ce 240 proyectos rcpartidos 
a lo largo ue 3,000 d, los 4t,000 kilmetros de longitud del 
pais. En base a ese programa de ejecuci6n fisica y de desem
bolsos se estableci' el ritmo de ingreso de los dolares. 

Los programas sc cumplieron en forma integral en lo co
rrespondientc a las zolias urbanas: va'.- deir,a 50 millones de 
dolares. La gesti6n rural, rigs dificil y lenta, tambio~n se resin
ti6 por problemas financieros ajenos a crcdito US. All) que 
sufri6 el i FICOOP en aquel entonces. 

Se construyeron mlas de 11,500 viviendas ayudadas por 
este croidito de los 50 millones de dlares, todas ellas destina
das a fiunilias urbanas dce ingresos bajos o mcdianos-bajos. El 
US. ,ID c:lific', la gcsti 6n como 6xito completo. I-ay que 
rccalcar que era el primei crodito, direct,) o garantizado, que 
el US. All) destinaba a un prorana, o linea de acci 6 n y no a 
proycctos especificos. 
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4. Conclusiones 

Mirando hacia atr~s, con la perspectiva del tiempo trans.. 
currido, creo que las razones b~isicas del 6xito son ]as siguien
tes: 

Quc ei prograrna fuc (liseflado sobre bases muy con
cretas y en C01JUnto p01r los tacnicos, los dirigentes 
COOPerativ'OS (uISLarios) y los representantes de las 
inst iIuc lones p rcstat arlias. 

-~Que ci objetivo fijiado er i absolutarnente claro: solo 
viviendas C( ( p erat ivas, so(') para farnilias de ingresos 
ined ios-iiJos () aijo:s, (:() i alimoros reales es tabiccidos,
etC., (ILIC t (() I C'(1 f icles al b)hjetivo prefijadto y 
ac up t i( (). 

- Que lo)S gruplpo, (A)Cl~tiO *Fiti 1MIndurOS )' lbie con
50lidldlOS, till VCi glitilS Al CSitlICl'Lo (Il)lgado pur 
largos itfos palm obItciitic los proy((i05, iilversioflC 

Quc las ag n ii ITSilil-iIS ll;l ' ll SLI ilb; IUIInCi4 
110oS, ttelliall1 real ifltcles cil eJeculiii cI jprogrdiiia 'y 1o 
COil CIiall i i li 

Qu exist i:a a y Se I*1uC oiisiljilaiul w1as atm), ei 
C0ciliclito N, coilianiia mu tua entre funcionarios, 
tlcflicos y ci i pcrailiies. 

- QuIC, till VCi pr1 ('11o, SC t UV Sli'Cjcute (dcsu( libertad 
(1i')lacil lgwiMS (:1 pcrat wals aifflcotistrUyeroui1; 
i)tias (' it ialarl (iretacite [aeins poLr lacnas; 
((tll(s llama li a ilit prori 1)01 Ctotal de las obrats; 
(AN laslllili toil a "COMItlSO Offrta'', SiClil()0 1i C()flOCi
(to el moilti ispolil y lit "vaiable'', to que cada 
C1 )presa1 Ci )istrucI(ra o frec fa pr elc di nero disp oni
ble, 

Los StadIi~aris prcviS tos, 1I leun S 45 mi2jueron amplia
mente sup erados: 
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- En general siernpre se logr6 m~is de esos 45 m2. 
f 

- En Santiago se logr 6 en algunos casos, construir de
partamentos en edificios de 5 plantas. 

- En general, las familias prefirieron una mayor super
ficie construida a una mejor terminaci6n; esto, tanto 
en viviendas unifarniliares corno en departamentos. 

Hasta cuando deja mi trabajo en ALIBITACOOP para 
unirme a la CIIF y tornar el actual en Puerto Principe (en 
febrero de 1979), los pagos de los dividendos de las coope
rativas beneficiadas por ese cre.dito cran absolutamente pun
tuales. Eso en realidad no es raro ya que en Chile las coope
rativas fueron sicinpre mejores pagadoras que las personas 
(operaciones privadas). Adems, en general sus vivicndas y 
conj unt os habitacionales cstAn mcjor conservados. 

Precis uente con ese fin fue que naci) lia iniciativa en 
HABITACOOP de solicitar al US. Al I) una asesoria para 
mejorar la administracion de los conjuntos de viviendas habi
tod;s. Despues con la caracteristica de comnpetencia leal que 
existe entre las cooperativas, se invit) aiparticipar en la ini
ciativa a otra cooocrativa abierta de Santiago. Nls tarde se 
lncluy6 a otra, que era mtS bien una federaci 'm de vacias 
cooperativas. En fin, todos los "comnpetidores" nos junttinos 
a aprender como mejorar nuestras administraciones de las 
casas compartiendo una larga serie de cursillos que fueron 
dictatios por la Foundation for Cooperative Housing (FCH) 
y son las cosas (IuC sucedeti; uno de los dos profesores que 
tuvinmos fue el Sr. Lindsay Elmendorf, aqui presente. 

A continuacibn, presentare una serie de diapositivas don
de Uds. podran aprcciar los cambios que se han ido produ
ciendo en el barrio de Saint Martin; tambi6n los "standards" 
explicados y las agrupaciones de viviendas. 
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