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PREFAC 10 

Este estudio fue realizado por la Fundacidn para la Vivienda Cooperativa (FCE), en colaboraci6n con representantes del Gobierno del Para
guay, bajo los anspicios y con el aporte financiero do la Oficina de

Vivienda de la Agencia para el Desarrollo Internacional. El estudio)
que fue hecho a solicitud del Gob erno del Paraguay, tuvo por fines

los de producir informaci6n y hacer recomendaciones en relaci6n con
 
el sector habitacional de ese pals.
 

El estudjo fue realizado por un grupo formado por los seffores KraigBaier, Jaime RodrIguez y tarry Salmen, asimismo colaboraron en 61 lossefiores Ted Priftis y Charles Van Poesen, tambien de la Fundaci6n para la Vivienda Cooperativa. El trabajo de campo se termin6 en Diciem
bre de 1979.
 

El objeto de las concluBiones y recomendaciones del estudio es de exponer la situaci6n del sector y analizarla y en ningun momento pueden
considerarse como la posicio'n oficial, ni de la Agencia para el Desa
rrollo Internacional, ni del Gobierno del Paraguay. Sin embargo, abrigamos la esperanza de que el Gobierno del Paraguay considers itiles,tanto el estudio como uB recomendacioneslal formular y llevar a cabo 
sus programas habitacionales en el futuro. 

PETER M. KIiM 

Director de la Oficina de Vivienda
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I. EVALUACION'DEL SECTOR HABITACIONAL Y RECONDACIONES
 

A. Visidn general de la evoluci6n del Sector.
 

Como ocurre en muchos de los palses en desarrollo, el Paraguay

de hoy est& en la etapa en que las instituciones y los recursos del
 
sector formal an no estan capacitados para satisfacer las necesidades
 
habitacionales de la mayurla de la poblaci6n. 
Al mismo tiempo el pro
ceso tradicional de satisfacer dichas necesidades por sus propios me
dios se esta haciendo cada vez mas dificil, si no imposiblep para las
 
familias de bajos ingresos y,en especial, para los habitantes Dobres
 
de las areas urbanas.
 

Por lo tanto, el problema fundamental que se hace evidente en
 
la situacion habitacional paraguaya es 
c6mo y en qu4 grado las activi
dades del sector formal, p'blico y privado, pueden o deberlan ser am
pliadas y dirigidas a las familias de bajos ingresos y, simulta'neamen
te, en aug grado el proceso habitacional informal o de "auto desarrollo"
 
puede continuar proporcicnando soluciones habitacionales adecuadas para

la mayorfa de las familias paraguayas.
 

El sector habitacional formal en Paraguay estS aun en un perlo
do relativamente nuevo y en vlas de crecimiento. 
 A este respecto, los
 
c~lculos mas aproximados hechos por el grupo le asign6 un 15% de la pro
ducci6n anual de unidades habitacionales en todo el pals y considerable
mente menos de la mitad de las nuevas soluciones habitacionales, en las
 
zonas urbanas principales. En efecto, el 
sector formal funciona eficaz
mente s6lo en las areas 
urbanas, dejando la vivienda rural enteramente
 
a cargo de los esfuerzos informales de las familias camnesinas y de los
 
pueblos pequefios.
 

Sin embargo, el ritmo creciente de la urbanizaci6n ha confron
tado al cada vez mayor nilmero de familias de bajos ingresos que migran 
a las zonas urbanas,con una serie de problemas que, debido a la natura
leza misma de la vida urbana, s6lo son susceptibles de ser solucionados,

de una forma u ctramediante la intervencion del sector formal. 
En con
secuencAa, una evaluaci6n general de la situacion actual del sector ha
bitacional del Paraguay debe puntualizar la necesidad de ampliar la ac
tividad y capacidad del sector formal habitacional para atender las ma
yores exigencias del creciente numero de familias urbanas de bajos ingre
oso.
 

No cabe la menor duda que Paraguay actualmente enfrenta graves

y crecientes problemas en el campo habitacional y de los servicios urba
nos, problemas que se han acumulado a travis de los aeos, 
en que se le
 
ha prestado una minima atencion al sector.
 

En efecto s
6lo desde la dgcada pasada se ha dado a la vivienda
 y al desarrollo urbano atenci6n de cierta importancia. En este sentido,
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por lo tanto, el Paraguay se encuentra ante una importante encmuci
jada en cuanto al desarrollo de un eficez sistema formal de prcduc
ci6n de soluciones habitacionales capaz de lienar las necesidades de
 
su creciente poblacion urbana ccmo tpmb4en las de los hasta ahora de
satendidos habitantes del campo y de los pueblos.
 

En la ddcada de los ahos setenta, Paraguay estableci6 o am
pli6 un sistema de instituciones pilblicas autcn6mas para atender los
 
campos de la vivienda, del saneamiento, de la infraestructura y de los
 
servicios urbanos, tales 
como el Banco Nacional de Ahorro y Prestamo
 
para la Vivienda (BNAP), el Instituto Faraguayo de Vivienda y Urtanis
mo (IPVU), la Corporaci6 de Obras Sanitarias (CORCSANA), el Servicio 
Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) del Ministerlo de Salud, 
la

Administraci6n Nacional de Electricidad (AiDE), y el Instituto de Desa
rrollo Municipal (IDN). 
 As'Imismo fueron creadas algunas instituciones
 
privadas que participan en el sector habitacional, tales como las so
ciedades de Ahorro y Prestamo para la Vivienda (S::AFV), la Centr2l de
 
Cooperativas de Ahorro y Credito (C= ICCo) y el Banco INacional de
 
Trabajadores (BIT).
 

Estas instituciones han contribuldo ciertamente a un mejoramiei
 
to sustancial de las condiciones generales existentes, antes de 
su crea.

ci6n, en el sector habitacional y de los ser.icios. 
 Sin embargo, la co
rrecci6r. de las deficiencias en 
los campos del agua potable, disposi
ci6n de excretas y servicios generales de apoyo a la comunidad, tanto
 
en las areas urbanas como rurales, que se acumularon durante la d~cada
 
de los aFos sesenta, representa una tarea formidable. Este problema
 
se 
agudiza por el contfnuo crecimiento demogr~fico y por la migraci6n Y,
 
en consecuencia, aunque se han logrado avances en este aspecto mediante
 
el esfuerzo combinado de las instituciones mencionadas anteriormente,
 
el d'-aflo es au1n muy grande y continuara siEndo estinulado por las 
ten
aencias urbanizadoras.
 

Durante los ltimos ahos Paraguay ha entrado en un proceso de

crecimiento econ6mico sin paralelo en su historia reciente. Este ce'm
blo ha producico un gran impacto en la distribucion espacial de la po
blaci6n paraguaya y ciertamente, tambien, ha generado nueves oportuni
dades de trpbajo. rebido a la ausencia de datos censarios actualizados,
 
no es f£cil discernir la forma en cue han sido distribuldos los ingresos

de la mayor ;roducci'n domestica del Paraguay a lo largo de los diversos
 
sectores y centros de robl-cion del Tals. Sin embargo, se pueden hacer
 
ciertas observaciones de 
cprpcter general referentes a la relaci6n exis
tente entre el crecimiento econ6mico y los 
cambios poblacionales, este
cislmente respecto a la poblaci6n de bajos ingresos del pals.
 

En re!puesta a las mejores oportunidades de trabajo, en el
 
Paraguay se estan efectuando importantes mcvimientos de las poblaciones

pobres, las cuales se dirigen hacia dos areas principales; estos pobla
dores provienen de tres grandes regiones. Segu'n datos provenientes des
de 1962 los pobres se estan tr-siacando en niizeros crecientes (en t~r
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minos absolutos aunoue no rel:tivos) al. extremo oriental del pals,
 
a lo largo de la frontera con Argentina, hacia el sur y del Brasil,

hacia el norte. Este movimiento demogr~fico responde al rico poten
cial agricola de esta zona, especialmente para la producci~n algodone
ra, que creci6 diez veces 
entre los afos 1973 y 1979, durante un pe
rlodo de alza en los precios de este producto en el mercado mundial;
 
y a la demanda de servicios y trabajo en Ciudad Presidente Stroessner,
 
producida por la construcci6n de la represa de ITAIPU. 
El traslado
 
hacia las tierras agricolas ha sido estimulado por el -rograma de 
co
lonizacion del Gobierno del Paraguayque ha trasladado a miles de fa
milias a las fertiles tierras agricolas de esta parte oriental del
 
pals. La otra direcci6n importante de migraci6n es hacia el 
area
 
metropolitana de Asuncion, especialmente a aquellas municiDalidades
 
contguas, pero cue no forman.parte de Asuncion misma. Este tltimo mo
vimiento mi1 retorio es mas tradicional que aquel cue se dirige haci2
 
el oriente y responde, princiralmente, 
a la creciente actividad comer
cial de Asunci6n, que continua siendo el foco de la vida econ6mica,
 
social y politica del Paraguay. Auncue la documentaci6n de hecho es
 
escasa p:ra confirmarlo, es probable que el migrante hacia la gran

Asunci6n est6 en situacion economica mas precaria nue 
su comnatriota
 
que se traslada hacia el oriente y por lo tanto, a-uel se muda 
a la
 
gran ciudad, sacrificando conscientemente la sexuridad en 
el trabajo
 
a cambio de un lugEr cue podria ofrecerle un potencial mayor de futuro
 
adelanto en lo econ6mico y social.
 

La gente parece estar trasladpLndose desde los sijuientes

lugares: 1) la regi6n central pobrede pequefias granjas cuya explotpci6n

es antiecon6mica, desde la cual la gente estli emirrndo desde hace 
mas
 
de 20 afios; 2) la parte interior de la ciudad de ksunci6n, cue ahora
 
esta demasiado costosa para los pobres; 
y 3) desde afuera del Paraguay,

principalmente a travs de la frontera 
con Argentina. Este flujo mi-ra
torio internacional inverso es 
el mas reciente de las tres fuentes de
 
migraci6n sefaladas que, al mismo tiempo, explica mas que cualcuier otro
 
factor, la esperanza y la realidad que representan el desarrollo del
 
Paraguay como lo ve la mayoria pobre de ese pals.
 

La mayor parte de las viviendas que se construyen en el

Paraguay son ;roducidas por el llamado sector informal o no formal. En
 
el pasado,la femilia paraguaya ha construldo su propia vivienda con muy
 
poca ayuda del 
sector formal y seguira haci6ndolo en la misma forma en
 
el futuro. No obstante la importancia de esta rroducci6n de vivienda in
formal,se ha efectuado muy poca o ning-una investigaci6n para comprender

mejor la forma como ella se realiza, o con el objeto de cuentificarla.
 
Se han llevado a cabo muy pocos programas para facilitar o apoyar los
 
esfuerzos desplegados por las familias para satisfacer sus 
necesidades
 
habitacionales. Se puede decir aproximadamente, que entre el 80 y el
 
85% de las viviencas existentes en el Paraguay han sido producidas por
m'todos informales. Actualmente la misma proporci6n de la producci6n 
anual de viviendas es atribuible al sector informal, hecho 4ste 
cue no

sornrende si se tiene en cuenta que los habitantes de las Areas rurales y
de las pequeas aldeas constituyen el mayor porcentaje de la poblaci6n 
paraguaya. 
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En contraste con lo anterior, el apoyo directo del sector
 
p-dblico en el campo de la viviendc, especialmente en cuanto al
 
nur-ero de unidades proaucidas o financiaaas, ha sico muy limitado.
 
Desde 1965 la inversi6n directa en vivienda por parte del gobierno

ascendi6 aproximademente a s6lo U.$ 3 millones, la cual en su mayor
parte, fue otorgada al IIVU. El gobierno ha proporcionadojadem-s,
 
apoyo presupuestario institucional al mencionado instituto, equiva
lente a unos US$ 2.5 millones desde oae el mismo fue fundado en

1964. Durante los iItimos 6 ahos las actividades del sector formal
 
privado aumentaron sustancialmente debido al funcionamiento del Sis
tema 
1iacional de Ahorros y Prestamos, a travs del cual se 
hen canali
zado ahorros para vivienda por cerca de US$ 100 millones, desde su fun
daci6n en 1973. For otra parte, el IYVU y el BY'AP hasta el 31 de Di
ciembre de 1979, 
en conjunto, hab'an obt~nido financiamiento externo
 
para vivienda por aproximadamente USS 17.5 millones. 

En Paraguay, las instituciones del sector formal, tanto pdbli
cas como privadas, en su mayor parte no 
hen dirigido sus esfuerzos a
 
las familias con ingresos inferiores al meciano. Aunoue el IPVU en
 
sus programas anteriores y en 
un programa de sitios y servicios nue se
 
propone realizar actualmente, lo ha intentado, no ha logrado alcanzar
 
a las familias de ingresos inferiores al secu-ndo cuartil de la escala
 
de ingresos de las areas 
urbanas. Sin embargo, los nobres de las 
a.reas 
en que estan ubicados estos programas se encuentran principalmente den
tro del primer cuartil. A travs del programa de inversiones Carantiza
das para Vivienda de !a AID, el BIAP ha desplega esfuerzos considers
bles para alcanzar a las familias de mencres ingiesos, pero esto repre
senta s 6 lo una pequefia fracci6n de los recursos financieros del Sistema 
de Ahorros y Prestamos. 

Estas instituciones no fueron creadas para servir a las familias 
rurales ni a los habitantes de pequeias aldeas, ni han hecho inversio
nes fuera de las principales areas urbanas del Paraguay. El IFVU y el
BEAP, en conjunto, han financiado un promeaio de 1.630 unidades anua
les durante los UiItimos siete afios y su producci6n combinada durante 
1979 se calcula en 2.650 unidades, lo que significa cue desC.e el a~o 
1972 las instituciones piiblicas y privadas del sector habitacional han

aportado aproximadamente el 1&,,6 del aumento estimado de la existencia 
de viviendas. 

Actualmente 
el Gobierno esta prestando una atenci6n considerable
mente mayor a la dotaci6n de infraestructura y servicios urbanos, 
en los

pueblos mas grandes y en las ciudades. La inversic'n ru'blica en servi
cios de agua potable y alcentarillado sanitario,cue ha aumentado en
 
cierto grado, esta siendo dirigida a las ciucades y a los pueblos de

mercadeo del interior. La C0.IPOSAFA ha terminadu la construcci'n de
 
los sistemas de agua potable de nueve ciudades del interior y continfa
 
am-liando el sistema de Asuncion. El SEI:ASA esta 
llevando a cabo un rro
grama de instalaci6n de sistemas de agua potable en, aDroximedamente,50
ciudades peauefias (de menos de 4.000 habitrutes); sin embargo, estos 
servicios 
estan a6.n muy por debajo de la expansi6n de la construcci6n
 
resicencial. Generilmente, los conjuntos de viviendas ubiccuos en
 
las mrgenes de las areas 
en desarrollo tienen dificultades para 
conectarse al servicio Ablico de a-ua potable. 

Este problema se presenta tanto en el Gran Asunci6n como 
en los
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TABLA I-i 

Viviendas construldes ror el !.:.V.r.
 

MJ:2"R0 :E 
 CRCElTAJE 
AN0 VIV IEILA PORCZ.TAJE ACYULD0 

1966 30 0.5 0.5
1967 154 2.7 3.2 
1968 378 
 6.5 9.7

1969 1.265 22.0 31.8 
1970 773 13.4 45.2 
1971 239 
 4.1 19.4
 
1972 264 
 4.5 53.9 
1973 307 
 6.7 60.6
 
1974 322 
 5.6 66.2
 
1975 380 
 6.6 72.8
 
1976 607 
 10.6 83.4
 
1977 502 8.7 92.2 
1978 222 
 3.0 26.0
 
1979 225 3.0 

TOTAL 5.746 
 100.0 100.0
 

Viviendas .cnstruldas por el s.A." .V.
 

lie' RO DE -C0 -, ,T 
-A1:0VI i PORCE' TA J: ACM.UAl 

1973 315 
 3.6 3.6 
1974 692 
 7.9 11.5
 
1975 920 10.5 22.0 
1976 1.134 12.9 34.9
 
1977 1.248 14.4 44,3
1978 2.392 27.3 76.6 
1979 2046 
 23.4 ----


TCTAL 8.747 100.0 100.0 
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principales centros urbanos donde, eneralmente, se construyen los
 
poryectos habitacionales. As~mismo, los m4todos empleados para co
brar los costos de instalaci6n de los servicios y la estructura de
 
las cuctas de pago de los mismos, los hacen de muy difl'cil acceso
 
para las familias mas pobres.
 

Las viviendas producidas por el sector formal estan fuera
 
del alcance de la mayor parte de las familias pobrea, debido a las
 
grandes limitpciones inherentes al sistema de produccion de las mis
mas. Hasta hace muy poco tiempo,la vivienda en el Paraguay no era
 
objeto de preocupaci6n por parte de las autoridades, ni era reconoci
da como elemento de desarrollo, lo cual se debra a la relativamente
 
baja prioridad que le asignaba el Gobierno, el cual aun hoy da al sec
tor muy poca direccion y apoyo directos, ante la falta de conciencia
 
de las fauilias pobres respecto de la importante relaci6n cue existe
 
entre salud y vivienda. S6lo durante la iltima decada se crearon ins
tituciones para atender al desarrollo urbano y los problemas habita
cionales y ellas no se preocuparon de dichos problemas en lugares fuera
 
de la ciudad de Asunci6n sino desde los Uiltimos cinco a9 os. En ezte
 
aspecto, el rapido crecimiento del Si-tema de Ahorros y Prest-mos ha
 
dado un impulso iniportante al desarrollo de Paraguay. El hecho de que

el crecimiento de dicho sistema se deba principalmente a la captaci6n

de ahorros de familias de medianos ingresos de las zonas urbanas y a
 
los prestamos concedidos a las familias de ese sector, es s6lo un refle-

Jo del funcionamiento normal de las leyes del mercado.
 

B. Recomendaciones Eenerales para el desarrollo del Sector.
 

1. Tanto la escala del problema como el estado actual de desarrollo
 
de las instituciones, pulblicas y privadas, del sector sugieren la gran

necesidad de relacionar a 4stas entre si y de establecer un sistema es
tructural y linamientos oficiales para el mismo. El GDP deberia mon
tar un pzograna para la formulacion de una pol'tica nacional de vivien
da, dirigida a estructurar dicho sistema y a la formulaci6n de un plan

nacional de vivienda, a la creciente asignaci6n de recursos y a una mayo:

prioridad para el sector. Tal programa deberia tambien identificar y/o

establecer los roles institucionales, especialmente el cuerpo oficia]

repponsable de la sapervisi6n, sincronizaci6n de actividades y, en gene
ral, de las numerosas funciones cue normalmente se atribuyen a un Minis
terio o Subsecretar'a de Vivienda y Desarrollo Urbano.
 

2. Las instituciones del sector habitacional han a.lcanzado un nivel
 
que hace. necesario asignarles una mayor especializaci6n en sus respecti
vas funciones. Debe hacerse mas eficiente la relaci6n entre el finan
ciamiento y la producci6n de viviendas, especialmente en cuanto afectan
 
al creciente numero de familias urbanas de inrresos inferiores al media
no. 
El papel del 3BAP (y del sistema que este dirige) y su relaci6n con
 
el IPVU deben ser estudiados, aefinidos y enmercados dentro del sistema
 
estructural mencionado en el ni'mero 1) anterior. Dfberla otorgarse auto
rizacion legal al B.AP para dirigir lcs recursos del Sistema de Ahorros
 
y Pr~stamos, y para financiar o refinpnciar actividades habitacionales
 
a trav~s de las cooperativas, del Banco racional de los Trabajadores, de:
 
IPVU y de otras instituciones y para participar directamente en el finen
 
ciamiento de viviendas de bajo costo, aiun mediante la modificacio'n de su
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ley organica si fuere necesario.
 

Se recomienda ampliar ccnsiderablemente el papel del
 
IrVU como instituci6n publica encargada exclusivamente del rro
blema habitacional de las familias de bajos ingresos, de la cre
ciente produccion de soluciones habitacicnales de bajo costo en
 
los sectores informal y formal y de la planificaci6n y coordina
ci6n de los programas de desarrollo urbano a escala nacional. En
 
circunstancias que la ley organica del IFVU confiere a 4ste 
am
plias atribuciones en este sentido, ouizas la ampliaci6n de fun
ciones sugerida se logre sin cue sea necesaria ninguna modifica
cio'n leial. Entre el ?_AP y el IPVU deberlan establecerse rela
ciones formales de trabajo. El enfasis y la justificaci6n Drin
cipales para modificar la estructura institucional, deber"an ser
 
los de facilitar una accion mas eficaz y consicerablemente am
pliada del sector formal en cuanto a proporcionar viviendas a las
 
familias paraeuayas mas pobres, tanto urbanas como rurales.
 

3) Con el fin de crear un mecanismo mas efectivo para el
 
planeamiento y control general de los problemas que genera el 
cre
cimiento urbano, se recomienda fortalecer el proceso de planeamien
to municipal y regional. A medida que crecen, a las ciudades 
 se
 
les deberfa otorgar un papel cada vez mayor en la direcci6n del
 
proceso de crecimiento y en la soluci6n de los problemas creados
 
por este (iltimo, dentro de sus propios confines y alrededores.
 
Pare ser efectivo este mayor esfuerzo deberfa ser de careter
 
interinstitucional e invohucrar al respectivo gobierno municinal,
 
al IDPI, al IPVU, la CORPOSANA, la ACDE y otras instituciones re
lacionadas con los problemas urbanos. Uno de los objetivos prin
cipales deberLa ser el establecimiento de una base para la coor
dinaci6n de la actividad institucional, de las actividades del
 
sector privado en materia de desarrollo y de las pol'tices del
 
gobierno central. No sera tarea falcil dirigir y controlar el de
sarrollo residencial en un escenario donde hasta ahora se ha reali
zado en un ambiente de mercado libre.
 

Sin embargo, la alternativa de continuar la practica actual
 
implica imponer grandes y reales lim-taciones para la dotaci6n de
 
servicios urbanos b~sicos y soluciones habitacionales, especialmen
te a las familias urbanas mas pobres quienes, en la practica, esta'n
 
actua~lmente xcluldas del proceso.
 

4) La ampliaci6n necesaria para enfocar eficazmente la cre
cierte necesidad efectiva de viviendas y servicios urbanos s6lo se
ra posible mediante el aumento sustancial de los recursos financieros
 
pUblicos y privados que se movilice para este fin.
 

Es indispensable que se creen nuevas fuentes de recursos Para
 
el financiamiento del sector habitacional. Estas fuentes pueden in-,


cluir los fondos nresupuesterios del GDP, bones hipotecprios, certi
ficados del mercado segundario de hipotecas, planes de ahorro eppe
ciales, planes de ahorro por planilla, fondos de seguro social, fon



Qos de pernsiones u otros. El acceso a las opereciones del re
cientemente establecido mercado de capitales puede ser benefi
cioso para la comercializacion de instrumentos hipotecarios.
 
Tambien deberla considerarse el uso ampliado de pre'stamos ex
ternos garantizados por el GDP, en conjunto con fondos inter
nos.
 

Como corolario de esta recoriendaci'n de aumentar los
 
recursos financieros, se reccmienda ademas que se designe al
 
BNAF, en su calidad de representnte y ente pu'blico supervisor
 
del mas importante sistema financiero de viviendas, en calidad
 
de miembro del organismo encargado de tomar las decisiones re
lacionadas con la asignaci6n de los recursos financieros naciona
les o se le otorgue participaci6n formal en el mismo.
 

5. Deb-ria estimularse el aumento de la produccion de 
viviencas para familias pobres de las Areas urban'.s y apoyar
se el sistema informal de vivienda. Este problema no sera en
frentado espont'neamente sino cue deberfa ser promovido, patro
cinado por el GDP. y probablemente necesitara incentivos. Esta
 
es la labor principal tanto del BEAP como del IVU para fomen
ter una mayor proaucci6n de soluciones de bajo costo por el sec
tor privado. Tanto el BNAP como el IFVU deben reconocer que los
 
m'todos inforwales de producci~n, empleados principal-iente por las
 
familias pobres, representan una importante contribuci6n al aumen
to de la existencia de viviendas y que deberlan iniciarse mecldas
 
para facilitar este proceso.
 

Pueden canalizarse cre'ditos hacia este sector y crearse
 
metodos para mejorar las vivierias construldas,los cuales har~n
 
estos creditos m.s productivos. Las medidas tomadas por el BYAP
 
para canalizar creaitos a las familias de bajos ingresos a travs
 
de cooperativas, estAn comenzando a dar resultados positivos, pero
 
a/in hay oportunidades para ampliarlas.
 

Deberia hacerse un estudio de las actividades informales
 
en el campo de la vivienda, tanto en las Areas ru=,les como urbanas
 
En apoyo a esta recomendacion deber'an efectuarse estudios ppra
 
identificar los metodos de construccion que se utilizan, los re
cursos empleados, las fuentes de financiamiento, los pec'ueios cons
tructores, los m5todos para la obtenci6n de tierras y otras informa. 
ciones que permitan una mayor comprensi6n de este proceso. Deberla 
buscarse un mecanismo eficaz para que las instituciones pdiblicas y 
privadas formales, apoyen y faciliten este proceso de auto desarro
i1o
 

6. Aunque se reconoce que no resulta 7ractico, si no imnpo
sible, dotar fie viviendas a las zonas rureles actualmente disrersas,
 
el sector fcrnal pi'blico y privado deberla tomar mediaas convenien
tes con el objeto de aliviar en estas Sreas aJgunas de las -raves
 
deficiencias de las condiciones habitacionales relacionadas con la
 
salud. La ayuda tendiente a aliviar las necesidades habitacionales
 

rurales deber'a materializarse en el mejoramiento de los servicios.
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II. SITUACION ECONOAICA
 

Durante la iltima decada en la economla paraguaya el PIB ha
registrado un crecimiento anual del 7.1% y para la prdxima d~cada se
 
proyecta un crecimiento sostenido del 10% anual en terminos reales.
Las causas de este dinanismo son la creciente colonizaci6n de tierras

vlrgenes, una politica db estfmulo a la inversi6n privada interna y

externa y una vigorosa promoci6n de la infraestructura por parte del

GDP -caminos de acceso, facilidades para la comercializaci6n de los
productos, proyectos hidroelectricos- que han creado un clima favorable para el esfuerzo privado. En este clima propicio para las in
versiones, el capital extranjero ha compensado el d6ficit de cuenta

coiriente en la balanza de pagos y las reservas en monedas extranje
ras han aumentado continuamente. La tasa deuda-servicio del GDP es

baja y se espera que aun baje en un promedio del 10% durante los pr6ximos cinco aios, lo que confirma la sobresaliente solvencia crediti
cia del GDP.
 

A. Desempefto y perspectivas econ6mjcas 

La primera ixpresi6n que produce la economla paraguaya es de
 
qua en la 
 ltima Eacada ha logrado, sin ning n cambio estructural sig
nificativo, una tasa de crecimiento bastante saludable. En cierto sentido esta impresi6n es correcta, pero no refleja los cambios sustancia
les ocurridos recientemente en la composici6n de la producci6n agricola, ni sefiala cabalmente el impacto potencial de los enormes proyectos

hidroel6ctricos que actualmente se estan construyendo en el pals.
 

La Tabla II-1 muestra la estructura esencialmente estatica de

la producoion dentro de la economla total. 
 El sector agricola, en ge
neral, registra un porcentaje constante del PIB, variando de aflo 
en
afo en respuesta a los cambios clim~ticos y de los precios de Lus ex
portaciones en el mercado internacional. La agricultura representa

aproximadamente un 35% del PIB. 
 Sin embargo, durante el perlodo 1970-1977
 
el valor de la producci6n del sector agrlcola aument6, en general y en
 
t6 rminos absolutos, en un promedio del 8.1% anual (a precios constantes
 
de 1972), sobrepasando en algo el crecimiento anual del PIB, que fue
 
del 7.1% durante el mismo perlodo.
 

Pentro del sector agricola se han producido algunos cambios basicos en respuesta a las inversiones en infraestructura (principalmente

caminos e instalaciones para la comercializaci6n de los productos) del

gobierno. 
Ee han abierto nuevas tierras a la colonizaci6n y para desti
narlas al uso comercial, ho cual ha tenido como consecuencia un impre
sionante aumento de la producci6n agricola. Junto con disminuir en im
portancia relativa los productos ganaderos y forestalesi la producci6n

de algoddn y de soya ha tenido un auge extraordinario. La producci6n

algodonera aumento'a una tasa compuesta del 29.1% anual durante el pe
rlod3 de 1970 a 1977 y la de soya al 36.3% por aflo. Estos dos productos

representaron el 829 de las exportaciones en los aftos 1975 al 1977.
 



TABLA II-I 
'ai'
 

COMPOSICION PORCENTUAL DEL P1B Pol SECTOR
 
Precios corrientes: 1965-1972
 

1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Agricultura 36.7 32.1 33.2 34.5 37.7 35.3 36.9 34.6. 34.1 

AgrIcultura 21.0 17.8 18.4 17.6 20.6 19.6 19.8 21.0 22.5 
Ganaderia 11.5 9.7 10.5 12.a 13.1 11.7 12.5 10.0 8.3 
Silvicultura 4.0 4.4 4.2 4.0 3.9 4.0 4.5 3.5 3.2 
Otros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

TndmA±s3.a 

Industria 
18.1 
15.5 

19.6 
16.7 

"19.5 
16.4 

19.0 
16.2 

18.9 
16.0 

21.4 
18.1 

19.6 
15.6 

20.4 
16.0 

21.4 
17.1 

Construcco'n 2.4 2.8 2.9 2.6 2.7 3.2 3.8 4.2 4.0 
Mlinerfa 0.2. 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

ifraeetructura 
Electricidad 

5.0 
0.5 

5.0 
0.9 

5.1 
1.0 

5.3 
1.1 

5.0 
1.3 

4.9 
1.0 

5.4 
1.2 

5.8 
1.5 

5.6 
1.5 

Agua y Alcantarill. 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
'Transporte y 

omunicaciones 4.3 3.9 3.8 3.9 3.5 3.7 4.0 4.1 3.9 
Otros Servicios 40.2 43.3 42.2 41.2 38.4 38.4 38.1 39.2 38.9 

Comerclo y Finanzas 22.8 24.4 24.1 23.0 23.0 23.7 22.9 24.1 25.0 
Gobierno general 3.8 5.3 5.0 4.7 3.8 3.2 3.4 3.6 3.9 
Vivienda 3.4 3.0 2.8 2.7 2.3 2.4 2.6 2.6 2.3 
Otros 10.2 10.6 10.3 10.8 9.3 9.1 9.1 9.0 7.7 

Plh total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuentes Banco Central del Paraguay
 



-11-


El Paraguay cuenta con extensiones tan grandes de tierras
 
virgenes adecuadas para la produccidn agrfcola, que la expansi6n de
 
estas sin 4nfasis en aumentar el rendimiento por hectirea, como 
esta
 
ocurriendo actualmente, tiene sentido, pues produce el ma's rapido

reembolso de las inversiones pAblicas en infraestructura y alivia la

relativa concentraci'n en los alrededores de Asunci6n. 
La agricultu
ra continuar 
siendo la base principal de la economia paraguaya, pues
emplea mas del 50% de la fuerza de trabajo y representa un 95% de los
 
ingresos de exportaci6n.
 

la industria representa aproximadamente el 20% del PIB y el
 
16% del empleo y, aunque su proporci6n dentro del PIB se ha mantenido
 
relativamente constante durante la filtima d6cada, el valor absoluto de
 
su producci6n ha aumentado a igual 
ritmo general de crecimiento del
 
mismo. La industria paraguaya estA basada principalmente en el proce
samiento de productos agricolas, esta compuesta por pequefas industrias
 
y sirve fundamentalmente el mercado interno. 
La industria no ha sido

sxuesivamente protegida. gran volumen de noEl comercio registrado 
con otros pafses, ha obligado a la industria interna a responder eficien
temente a la demanda del mercado, en lugar de aprovecharse de la pro
tecci6n para las industrias sustitutivas de importaciones.
 

El actual gobierno, que lleg6 al poder en 1954, ha proporciona
do estabilidad polltica y ha desarrollado una polftica econ6mica que fa
vorece a la emprosa privada. La Tabla 11-2 muestra un cuadro poco carac
teristico en los palses en vias de desarrollo: desde 1970 el consumo del 
sector pu'blico ha aumentado mas lentamente que el del sector privado (2.7%
anual contra 6.8% por aflo, respectivamente); y la inversi6n delesector 
p~blico tambi'n ha crecido mas lentamente que la del sector privado (17.5%
contra 20.1% anuales, respectivamente). 

El programa que constituye la inversi6n mas impresionante del
 
sector pdblico es el de las obras hidroelectricas destinadas a aprove
char el enorme potencial del Rio Parana. El mas grande de los tres pro
yectos actualmente en construcci6n, es el de Itaipti, que estA £ciendo lle
vado a cabo en conjunto por los gobiernos de Brasil y Paraguay, a un cos
to estimado de US$ 6.000 millonee. Tendra una capacidad instalada de 
12.600 *,ampliable a 21.000 MW y cuando est6 terminada en 1982, sera 
la mayor instalaci6n hidroelectrica del mundo, que aumentara 40 vecees la
 
presente capacidad instalada del Paraguayascendente a 288 MW.
 

Una segunda planta, la de Yacyreti, cuya construcci6n se reali
zara en asociaci6n con Argentina a un costo estimado de US$ 3.4 mil mi
llones, cuando entre en producci6n en 1983, tendra'una capacidad instala
da de 4.050 MW, expandible a 6.000 MW. 

B. Balanza de pagos y deuda externa
 

La Tabla 11-3 confirma la importancia de la politica gubernamen
tal de estimular la inversi6n privada extranjera y la construcci6n de las
 
plantas hidroel~ctricas. Las exportaciones han crecido en forma continua
desde 1970 (ver Tabla 11-2) y mas r~pidamente desde 1975, pero ha habido 
un crecimiento au'n mas rapido de las importaciones atribuible a la deman
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TABLA 11-2 

OF1 RTA Y DEMANDA TOTALES 1970-1972 

(en miles do millones do guaranies de 1972) 

1970 1971 1972 197 1974 R296 17 

Oferta. total 101.7 107.0 110.3 121.1 132.9 14.1.1 156.8 179.1 

PIB 88.3 92.2 96.9 104.5 113.2 118.8 127.8 142.9 

Importaciones 13.4 14.8 13.4 16.6 19.7 22.3 29.0 36.2 

Demanda total 101.7 107.0 110.3 
 121.1 132.9 141.1 156.8 179.1
 

Consumo 76.7 81.5 82.4 86.1 95.7 
 99.1 107.1 119.0
 

-Prirvado (69.0) (73.7) (74.6) (78.8) (88.5) (90.3) ( 98.1) (109.7) 
(ico7.7) ( 7.8) ( 7.8) (7.2) (7.2) ( 8.8) ( 9.0) ( 9.3) 

Inversi6n 12.6 13.5 14.6 21.2 23.4 28.7 35.8 44.0 

Privada (8.7) ( 9.1) (8.9) (14.1) (16,4) (18.0) (22.8) (31.4)
 

Pdblica (3.0) (3.4) (4.3) (4.2) (4.1) (6.3) (8.9) (9.3) 

Znventarios (0.9) (1.0) (1.3) (2.9) (3.0) 
 ( 4.4) ( 4.1) (3.3) 
Exportaciones 
 12.4 12.0 13.3 13.8 13.8 13.3 13.9 16.1
 

da derivada del alto crecimiento y los elevados ingresos. la proporci6n de 
bienes de capital en el total de las importaciones ha aumentado, pero el
 
aumento del saldo en la cueuta de capital ha mas que compensado el aumento
 
resultante del d~ficit en cuenta corriente. 

El resultado neto de lo explicado, ha sido un constante aumento de los 
recursos en monedas extranjeras. En circunstancias que unn gran parte del
endaudamiento externo del sector piblico ha sido obtenido en t4rminos blandos
(a una tasa promedio de 4% de interns), la relaci6n deuda-aervicjo de su deuda 
externag ascendente a US$ 532.3 millones al 31 do Dici2mbre de 1979, era in
ferior al 15%. A pesar del ripido crecimiento de las necesidades de importa
ci6n del Paraguay, el Banco Mundial pronostica que eeta relaci6n sera'de apro
ximadamente 10% para finales de 1983. El crecimiento de las exportaciones y
el proyectado aumento del PIB en un 10% anual durante los pr6ximos 5 aflos, con
tinuarin manteniendo Ia deuda externa a un nivel ficilmente controlable. Para
guay es un pals con solvencia irediticia sobresaliente. 



TABLA 11-3
 

BALANZA DE PAGOS, 1970-1977
 
(millones de US$) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Seldo de cuenta corriente -16.4 -22.4 - 5.3 -10.0 -54.2 -89.6 -105.2 -133.4 
Bienes y Bervicios (-11.7) (-20.1) C- 0.6) (-5.7) (-45.4) (-90.3) (-94.3) (-119.0) 
Pagos de transferencia (- 4.7) (- 2.3) (- 4.7) (- 4.3) (- 8.8) (0.7) (-10.9) (-14.4) 

Saldo cuenta de capital 18.8 25.9 20.4 29.6 54.4 126.4 167.6 291.5 
Privada (11.4) (16.4) (12.9) (19.9) (38.7) (52.9) (43.9) (52.0) 
Del Gobierno (7.4) (9.5) (7.5) (9.7) (14.2) (27.9) (47.0) (90.5) 
Entidades hidroeleotricas 

binacionale s 
.. .... .. ( i.5 (45.6) (76.7) (149.0) 

Capital de corto tiempo 
y errores y omisiones 0.6 - 4.7 3.0 30.1 - 7.8 -22.4 -49.8 

Cambio en reservas 
(negativo = aumento) - 8.5 - 2.9 -10.4 -22.6 -30.3 -29.0 -40.0 -108.3 

Fuentes Banco Central del Paraguay 
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III. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
 

En los iltimos afos el Paraguay ha experimentado un proceso

de crecimiento econ6mico sin paralelo en ningn perlodo de 
au historia
 
reciente. Ea relaci6n con este hecho, los pobres del Paraguay estin
 
realizando movimlentos migratorios importantes hacia dos direcciones prin
cipales, que obedecen a las crecientes oportunidades de trabajo.
 

a) UnA urbanizaci6n creciente de tierras vfrgenes cultiables on las re
giones del extremo oriente de la Naci6n adyacentes a las fronteras
 
con la Argentina y el Brasil, por parte de miles do familias. Esta
 
corriente migratoria hacia el oriente ha aumentado ain mas en res
puesta a la demanda de empleos de servicio y de la convtrucci6n ori
ginada por las obras de Itaipi, en las vecindades de Ciudad Presiden
te Stroessner.
 

b) La otra gran direcci6n de la migraci6n es hacia el Lrea metropolitana
do Acunci6n, especialmente aquellas municipalidades contiguas,pero 
que no forman parte do Asunci6n propiamente tal. Esta -I6tima, es 
tradicional y responds a la asun creciente actividad comercial de Asun
ci6n, la cuwJ! continu'a siendo el centre do la vida econ6mica, social y 
politics del Paraguay.
 

Las cantidades crecientes de pobres de las zoias urbanas se
 
enfrentan con na eerie de problemas quo, por la naturaleza misma de la
 
vida urbana, edlo pueden ser solucionados de alguma manera, mediante la
 
intervenci6n del 
sector formal. A pesar de la creciente atenci6n institu
cional destinada a proporcionar la infraestructura necesaria para esta pobla
 
ci6n urbana en aumento, las deficiencias acumuladas en materia de agua pota
ble, alcantarillado sanitario y servicioa generales de apoyo 
a la comunidad,
 
presentan una tares formidable.
 

A. Estructura general demogrifica y social 

Comparada con la de otros palses de Am~rica Latina, la poblac16n

del Paraguay os homog~nea y principalmente rural. S61o en los Altimos afloa 
los habitantes del Paraguay han experimentado cambios austanciales de una
 
forma de vida dominada per el comercio y la agricultura, que habla sido una 
do las nas estables, pero al mismo tiempo la menos desarrollada materialmen
te do toda la region. Coma se sefhala en la secci6n precedente de este docu
mento, los cambios demogrificos rec3ontes en relacion con la magnitud y la 
ubicaci6n de la poblacidn paraguaya, zefltan el impresionante dinamismo y 
naturaleza de la economla del pals,
 

La poblacion del Paraguay ha ido creciendo y urbanizandose a una
 
tasa ligeramente acelerada durante los (iltimos 30 aflos y, al mes de Diciem
bre de 1979 se 
estima que bordeaba la cifra de los 3 millones de habitantes; 
exactamente 2.996.000, integrada per 1.485,515 hombres y 1.510.485 mujeres.
La tasa de crecimiento actual de la poblaci6n total se estima en un 3.2%, 
hasta donde ha ido subiendo a una tasa creciente despues de haberse manteni
do en un 2.6% entre 1960 y 1965, en el 2.7% entre 1965 y 1970 y en 2.8% des
de 1970 a 1975. Esta tasa representa una tendencia inversa a la de la regidi 
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latinoamericana en su totalidad, cuyo promedio declin6 desde 2.8% a
 
2.7% durante ol perlodo de 30 affos mencionado. 

Sirven do base del crecimiento general de la poblaci6n, dos
 
tendencias que reflejan el mejoramiento 6e las condiciones de vida
 
de los habitantes del Paraguay. Como ha ocurrido anteriormente en
 
la mayoria do los demos palses de la America Latina, en el.Paraguay

la tasa do mortalidad ha decrecido a un ritmo mas acelerado que la
 
tasa do nacimientos; la primer baJ6 del 15.8 par mil en el perfodo
1950-55, a un promedio de 8.1 por m±.1 en los aflos 1975-80, mientras
 
que la segunda baJ6 de 45.5 par mil a 39.1 par mil, en el mismo
 
perfodo de 30 aflos. Durante los mismos 30 afios la expectativa de
 
vida aument6 bruscamente de 51.5 a 63.6 aflos. / La otra causa 
importante de esta tasa de crecimiento alta y en aumento acelera
do, es la disminucidn de la emigraci6n, principalmente hacia la Ar
gentira, la cual bajd de un 5.13% en el quinquenio 1955-60 a 2.96%
 
en el quinquenlo 1970-75 9/ y parece haberse convertido en un flujo
inmigratorio inverse durante los tiltimos doe afios, causado par el
 
regreso de los paraguayos para aprovecharse del aumento de salarios
 
ocasionado por el reciente y contlnuo auge de la producci6n agricola 
y el aumento del empleo derivados de la construcci6n de las represas 
de Itaipu' y Yacyreta. 

Igual que con el crecimiento demogr9fico total, las tendencias
 
de urbanizaci6n parecen colocar al Paraguay en la primera etapa del
 
proceso ya superado par otros palses do la regi6n latinoamericana.
 
A mediados de 1979 8e estimaba que la poblaci6n urbana del Paraguay 
era de 1.104.000 habitantes, o sea, el 37.1% del total de la pobla
ci6n del pals. Estas cifras exageran la naturaleza urbana del Para
guay, pues los censoes nacionales de lon aflos 1950, 1962 y 1972 defi
nen la poblaci6n urbana como la que Ovive en ciudades o pueblos, ca
beceras de departamentos y do distritos sin tomar en cuenta el tamaile 
de la poblaci6n". A mediados de 1979 la poblaci6n que vivia en areas 
urbanas do mas do 2.000 habitantes, que en algunos palses se considera 
la linea divienria entre la pob2aci6n urbana y la rural, era del 31.3% 
del total de la poblaci6n del pals, mintras que la de ciudades con mis 
de 20.000 habitantes, cifra que otros palses y las Naciones Unidas 
adoptan come lfnea divisoria, comprendla aproximadamente s6lo un cuar
to (24.4%) de la poblaci6n total del Paraguay, la mas baja de cualquier
pals de America del Sur. 

Igual que en el Peru, Argentina y Chile, la distribuci6n de la po
blaci6n urbana del Paraguay sigue un modelo macrocefalico: a mediados de

1979 cerca de dos tercios (64.7%) de la poblaci6n urbana del Paraguay
(ciudades do uis do 2000 habitantes) vivia en el area del Gran Asunci6n.)/ 

1/ Banco Mundial, Memorandum Econ6mico del Paraguay, Washington D.C. 
Junio de 1979, p.50. 

2/ Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social, 1977-81, Tome 1,
Secretarla T6cnica de Planificaci6n, Asunci6n, Dic. de 1976, p.150.

/ Asunci6n, Fernando de la Mora, Lambar6 y los centros urbanos de 
Luque y San Lorenzo. 
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Un hecho que demuestra la preeminencia de la ciudad capital y de
 
las municipalidades satilites que la rodean, as que la aglomera
ci6n urbana .*e le sigue en importancia, Ciudad Presidente Stroess
nor, tiene una poblaci6n inferior a una d~cima parts (8.3%) de la
 
del Gran Asuncion, y hasta una fecha tan reciente como 
1972, 8u po
blaci6n era ocho veces 
 menor que la de otras ocho municipalidades.1/

A pesar de que Asuncion continua siendo una de las ciudades de cre
cimiento mae lento de America Latina (el Gran Asunci6n aument6 a una
 
tasa ligeramente mas alta) el crecimiento que experimentan los prin
cipales centros urbanos del Paraguay es mayor que el de la mayorla

de las ciudades de los otros palses latinoamericanos. Una vez m's
 
esta tendencia es inversa: mientras el crecimiento promedio anual
 
de 
 la poblaci6n en las Areas con mis do 20.000 habltantes aument6
 
del 3.4% en el decenio de 1950 a 4.3 en el de 1960 ymas reciente
mente, a 5.36 an el porlodo 1972-79, la tasa promedio para el resto
 
de Am~rica Latina baja 
del 4.6% al 4.4% durante los primeros doe 
perlodos mencionados y, presumiblemente, ha continuado bajando hpsta
el presents. La correlaci6n positiva y .1 crecimienta econ6mico ace
lerado del Paraguay en los Altimov aflos,son un testamento al hecho 
observado a menudo do que el cambio demogrefico refleja el patron y
la naturaleza del desarrollo total de un pals. 

Uno do los factores que facilita la traneici6n entre el campo
 
y la ciudad y entre las divereas regiones de la naci6n, es la ausen
cia de diferencias tnicas y culturales mazcadas entre los paragua
yos. La poblaci6n indlgena,que eszA dividida en 17 tribus y que ha
bla cinco languas diferentes,es el grupo menos integrado, pero esta

poblaci6nque actualmente se estima en aproximadamente 40.000 habi
tantes, 2/ es tan pequefia y esti tan diseminada a lo largo del pals

que, mas que un problema social, constituye una particularidad. El
 
grueso de la poblaci6n del Paraguay, tanto urbana como rural, no es
ta dividida en subgrupos econ6micos y sociales definidos. La movili
dad socio-econ6mica parece haber aumentado a trav6s de la instituci6n 
de los militares y de la ripida expansi6n agricola, comercial y del
 
sector do la construcci6n. 

B. Asentamientos htunanosg migraci6n y crecimiento urbano. 

La caracterlstira mas sobrosaliente del patr6n seguido por los 
asentamientos en el Paraguay, es una extraordinaria y constante dis
tribucidn macro-regional do la poblaci6n del pals,de la cual el 97%
habita en apenas el 39.3%del Area total del pals, mientras que s6lo 
un 3% habita en el 60.7% de la vasta zona semia'rida del noroeste del

territorio nacional, llamada El Chaco. A pesar de la polftica estable
cida por el GDP do desarrollar esta enorme extensi6n de tierran habi
tables, su poblacion no ha aumentado durante los ultimoa 20 aAou, ran

i/ Ciudad Presidente Stroassner 
es el lugar donde estS ubicada la Re
presa de Itaip4, quo ser! la mayor en el mundo cuando comience a 
funcionar en 1983. 

2/ Entrevista con Margarita Cirdenas, Cuerpo de Paz, y Teresa Pinillas 
UNICEF, Anunci6n, Noviembre 15 y 19 de 1979. 
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teniendo un densidad do 0.3 habitante. por kil'metro cuadrado.
 
Por .1 contrario, en la zona al Este del Rio Paraguay, so ha pro
ducido un aumento do la poblacion y una inportante migraci6n in
terna,a ralz do lo cual la densidad de la poblaci6n de esta zona
 
ha aumentado do 10.9 habitantes por kildmetro cuadrado en 1962 a
 
aproximadamente 18.1 habitantes por kilometro cuadrado en 1979.
 
Dentro do la zona oriental del Paraguay, como se ha dicho, la po
blaci6n predominantemente rural (68.0%) se ha estado urbanizando
 
a una tasa cada vez mayor, poro al mismo tiempo, on relaci6n con
 
este proceso y tan importante como 41, ha habido dos movimientos
 
migratorios quo, durante la Iltima d'cada, han acompafiado a los
 
principales sectores del crecimiento economicoo
 

En circunstancias que al Paraguay as un pals predominante
monte rural, los movimientos poblacionalee ocurridos durante los
 
1timos 30 affos, reflejan en gran parte el. cambio de naturaleza
 
de los empleos y do la productividad agricola durante este perlo
do. Los cambios poblacionales ma importantes se ban realizado
 
dede las empobrecidas zonas de pequeflos terrenos do cultivo (mi
nifundios) de los departamentos centrales del pals a las f6rti
lea 6reas de la mitad oriental del Este del Paraguay y a la zona
 
Metropolitana do Asunci6n. Los movimientos hacia el Este, antes
 
mencionados, ban Bide, an parte ospontaneos y en parte organizados 
por programa. de colonizaci6n rural patrocinados por ,l gobierno
 
del Paraguay. Existen datoes censvales ilustrativos de estas ten
dencias, que demueatr7n que en 1950 cuatro departamentos, el Cen
tral, Paraguarl, Cordillera y Guaira, junto con Asvnci6n, tenfan
 
un 57.9% do la poblaei6n del pals en un Area quo comprendia sola
mente el 4.1% del territorio total, zientras quo 22 afos despu6es,
 
en 1972, la proporci6n de la poblaci6n que habitaba en enta zona
 
habla disminuldo al 52.2%, no obstante quo inclufa la poblaci6n
 
de Asunci6n. furante el mismo perlodo de 1950 a 1972, la pobla
ci6n de los departamentos del Este, Caaguazu', San Pedro, Alto Pa
ran& y Amambay, que reciblan la mayor migraci6n, aument6 del 12.3%
 
al 21.3% de la poblaci6n nacional. Aunque debido a la ausencia
 
de datos censuales es diffcil hacer una estimaci6n de la migracidn

ocurrida hacia estos departamentos desde 1972, las clfrae existen
tes do los illtimos cinco afios de ecte perlodo, 1967-1972, que abar
can toda la region exeptuando Asunci6n, destacan la intensidad de
 
estas tendencias.
 

Deade 1972 han continuado estas dos tendencias migratorias,

produciendose on el Este un mayor aumento poblacional relativo
 
y en el Area Metropolitana de Asunci6n un mayor aumento absoluto.
 
El primero ha recibido un impulso con la construcci6n de la repre
sa de Itaip' y de lo correspoudientes servicios, los cuales se
 
estima qua en conjunto han producido 50.000 empleos en el perfodo

comprendido entre los a~os 1974 y 1979 en la regi6n quo circunda 
Ciudad Presidents Stroesener en el Alto Parana, mientras que es 
posible quo el crecimiento del Gran Asunci6n se este establizando 
debido, en parte, a la atracci6n producida por el auge agricola del 
Este del pals y las necesidades de empleo derivadas de la construc
ci6n de la represa y, on part. tambi'n, al bajo nivel de industriali
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TABL III-1 

MIGRACION REGIONAL 1967-1972 

Capital y 
Regiones (&) 

Migrantes 
J'icia 

Migrantes 
Desde 

Migraci6n (9) 
Neta 

Capital 53,810. 27,770 31.9 

Norte 26,460 28,360 -3.5 

Central 35,520 63,520 -28.3 

Misiones 2,750 9,040 -53.4 

Alto Parani 21,920 7,910 47.0 

Chaco 6.260 10,110 -23.5 

Puente: 	Domingo M. Rivarola y otro, La poblacion del Paraguay, Centro
 
Paraguayo de Estudios Sociol6gicos, Asunci6n 1974, pig.1l5
 

(&) Norte: Concepci6n, San Pedro, Caaguaz, Amambay; Chaco: Pte.
 
Hayes, Boquer6n, Olimpo; Central: Cordillera, Central,
 
Guairai, Paraguarf, Caazapa; Misiones: Misionee, Neembu
ci; Alto Parana': Itaipl y Alto Parana.
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zaci6n y, consecuentemente de empleoslque continulan siendo tipicos
 
de Asuncion y del Paraguay. 1/ 

Crecimiento Urbano 

Debido a la naturaleza principalmente agricola y comercial de

la economla paraguaya y a su singular potencial hidroelectrico, no es
 
sorprendento que las areas que estan experimentando un crecimiento mas
 
r,pido en cuanto se refiere a estos tree sectores, son tambi'n los lu
gares donde las ciudades crecen mis rapidamente. Igualmentelas zonas
 
del pals quo estin sometidas a privaci6n econ6mica debido a la baja pro
ducci6n agrfcola, principalmente la zona de los minifundios de la regi6n

central del Paraguay, han sido testigos en los UiItimos afhos, del estan
camiento y hasta la declinaci6n de la poblacidn de las ciudades en t~rmi
nos absolutos. Las municipalidades de mas rapido crecimiento, tanto en
 
trminos relativos como absolutos, aparte de la ya mencionada Ciudad
 
Presidente Stroessners 
son aquellas que limitan con Asunci6n, como Fer
nando de la Mora, Lambarg, Luque y San Lorenzo. En estas se encuentran
 
muchos conjuntos habitacionales nuevos, generalmente carentes d3a 
 servi
cios y a menudo constituldos por terrenos individuales o en pequegos
 
grupos quo 
son vendidos a plazo a las familias que provienen ya sea de
 
la ciudad de Asunci6n, donde el rapido aumento del precio de los terre
nos est' forzando a salir a los habitantes pobres, o del interior del
 
pals. Otras zonas de crecimiento r~pido son las que hacen las veces de
 
centros de servicios para las zonas importantes de colonizaci6n agrfcola,

tal como Caaguaz-6, o las que tienen un papel catalltico en el comercio,
tal como Pedro Juan Caballero, en la frontera con el Brasil. La Tabla 
111-2 muestra las municipalidades del Paraguay que en 1972 tenian una po
blaci6n urbana de mas de 5.000 habitantes, con su poblaci6n actual esti
mada en base a las tasas de crecimiento del perlodo 1962-72 y a otras in
formaciones disponibles. 

El patr6n seguido por el crecimiento urbano en el Paraguay permi
te observar que la poblaci6n de los pueblos pequeflosde 3.000 a 8.000 ha
bitantes, parece estar disminuyendo en terminos relativos, esto es, quo

aumenta m~s lentamente que la poblaci6n total del pals, mientras quo la
 
del Gran Asunci6n y la de un grupo de centros urbanos regionales del If
mite oriental del Paraguay, Encarnaci6n, Pilar, Concepci6n, Pedro Juan 
Caballero, Ciudad Presidente Stroessner y Coronel Oviedo, encrucijada en

el centro del pals, esta aumentando debido, en parte a la atrofia de esos
pueblos pequeflos. En una encuesta realizada por la Dra. Judith Laird, de 
dos de estos pequeflos lugares, Carapegua y General Artigas, cada uno con 
una poblaci6n de aproximadamente 3.500 habitantes en la 4poca del censo
de 1972, me revela una distribucidn de la edad de los habitantes, sinto
matica del estancamiento o declinaci6n de la poblaci6n de dichos lugares.
En circunstancias quo menos del 15% de la poblaci6n paraguaya est.' com
puesta por personas mayores de 45 aflos, mAs del 25% do la poblaci6n de 
estos pueblos cae on esta categoria. Igualmente, mientras en 1975 la po

1/ Desde 1962 a 1979 la proporcidn de la fuerza laboral empleada en la 
induetria se ha mantenido en el 14% y se espera que en el futuro pre
visible se mantenga en este nivel. Entrevista con el Dr. Ramirez Russo,

Vice Ministro, Ministerio de Industria y Comercio. Asunci6n, 20 de No
viembre do 1979.
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TABLA 111-2 

CI0DADES DE MAS DE 5,000 HABITANTES EI 1972 

P0BLAC ION. 
.. LA 10 .- Tasa Promedio 

C.A~'ad 1962 1972 1980 Anual de Creci

miento (1962-72) 
Asunci6n 288,900 392,700 479,600 3.1 

Fernando de la Mora 10,200 36,800 57,500 13.7 

Lambar& 8,300 31,700 49,900 14.3 

Encarnaci6n 18,700 23,300 27,900 2.2 

Pedro Juan Caballero 10,400 21,000 31,700 7.3 

Conccpci6n 18,200 19,400 20,300 0.6 

Villarrica 16,100 17,700 18,800 0.9 

Luque 11,000 13,900 16,800 2.4 

Coronel Oviedo 9,500 13,800 18,500 3.8 

Pilaf 5,300 12,500 17,800 9.0 

San Lorenzo 8,600 11,600 14,700 3.0 

Caaguaz6i 2,300 8,000 13,800 13.3 

Caacup& 6,300 7,300 8,100 1.5 

Pto. Pte. Stroessner - 7,069 34,000 32.2 

It6 6,300 7,000 7,600 1.1 

San J. Bautista 6,000 6,500 6,900 0.8 

San Ignacio 5,100 6,10 6,900 1.8 

YpacaraT 5,300 5,200 5,100 -0.2 

Paraguar! 4,800 5,000 5,100 0.4 
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blaci6n del Paraguay era en su mayorla jovon, formada por 45.1%
 
do menores de 15 aflos, 
en estos dos pueblos s6lo aproximadamente

el promedio de un tercio (32.5%) estaba en este grupo joven. En
 
1972 la poblaci6n dependiente (0 a 14 ailos y mas de 60) de ambos
 
pueblos, era de 46.9%, porcentaje mis bajo que el total de la po
blaci~m dependiente del pals quo constitula el 51.8%. 
 La mayoria

de los migrantes hacia estos dos pueblos, el 83% 
en un caso y el
 
61% en el otro, venian do pueblos ms pequefos o de zonas ruralesol/

Al parecer muchos de los habitantee de los pueblos de este tamafo
 
del Paraguay, continulan el proceso de migracidn por etapas hacia
 
los centros regionales mayores.
 

C. Caracterfsticas de los grupos de bajos ingresos.
 

En Paraguay, la mayorla do la poblaci6n es pobre. Aunque
 
en el pals no es facil encontrar datos sobre distribuci6n do ingre
sos, todos los estudios efectuados al respecto indican qua adn in
oluyendo los articulos de consumo diario de las familias de la ma
yorfa rural, mas de la mitad (52%) de la poblaci6n del pals so en
cuemutra bajo la l~nea de pobreza establecida por la USAID (estimada
 
en US$ 473,00 per capita de ingreso anual a] lo. de Enero do 1980).
 
Ahora bien, si se toma el ingreso en efectivo, la ayorla pobre se

eleva a casi dos tercios (63.6%) de la poblaci6n del Paraguay. Para
 
los efectos de este analisis, considerando la importancia do los
 
bienes producidos y consumidos en el hogar que la familia campesina

normal no compra, se 
incluye en el ingreso de las familias rurales,
 
un valor asignado al consumo diario de las mismas. 2/ 
Un hecho que
 
agrava aun mas la gran pobreza de la poblaci6n del Paraguay es la
 
excesiva distorsi6n que existo en la distribuci6n de los ingresos
 
entre la poblaci6n, a ralz de lo cual, entre los aios 1970 y 1971,

.l 5% de quienes tenlan ingresos, recibi6 el 30.5% del ingreso to
tal, mientras quo los que formaban el nivel del 40% mas bajo, reci
bieron s6lo el 9.6%. 
/ A 	pesar de la alta tasa de crecimiento de la
 
economia paraguaya en los 711timos afos y de que el ingreso per capita

ha aumentado en un 15% anual y se espera que en 1980 alcance los US$935,00,

la naturaleza extremadamente distorsionada do la distribuci6n del ingre
so del pals, muestra muy poco cambio,como lo sefiala el ingreso

anual per capita (incluyendo el conaumo) de los dos tercios (68.7%) de
 
la poblaci6n rural del pals* que so 
estima sera de US$ 435,00 aproxima
damente, durante el mismo perlodo. A/ 

1/ 
Estudio de la estructura de ingresos en dos pueblos paraguayos", 
USAID/Paraguay, paigs. 17, 18, 43s 49-51. 

2/ 	El consumo total de la poblaci6n rural se estima en el 82% del 
ingreso real per capita, o el 45% del ingreso faniiliav snual. 
Judith Laird y David Vera, la mujer campesina en el Paraguay;
dimension socio-econ6mica, Asuncion, 30 do Mayo de 1978, pig.23.

/ Patrones de Ingreso y de Consumo de las Familias Urbanas en Ameri
ca Latina, The Brookings Institute, 1974.A/ Exactamente US$ 433.28 en base a los tree estudios mencionados en laTabla III-5,ponderados segin la composici6n familiar de las localida
des y tomando en cuenta la tasa de inflaci6n anual del 10% y del 27% 
en 1978 y 1979, respectivamente. 
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ta gran mayorla (80%) do los pobres estan ubicados en las
 
£reas rurales del pals, on lugares con una poblaci6n inferior a
 
2.000 habitantea. La reetante quinta parte de ]a poblaci6n que est6 
bajo la Ifnea de pobrezaesta dividida entre ciudades eecundarias
 
y pequeflas (8.6%) y al Gran Asunci6n (11.4%). Ia Tabla 111-4 con
tiene wi doegloce en cifras absolutas de la poblaci6n que vire en
 
estado de pobreza, incluyendo el consul., del grupo rural, al lo. de
 
Enero de 19bO.
 

Considerano separadamente cada uno de los tree grupos prin
cipales de la poblaci6n, so puede apreciar que bastante mis do la
 
mitad de la poblaci6n rural (60.7%) esti dentro del grupo de pobre
mag aun incluyendo el consumo. Ateniendose a los ingresos en efecti
vopuede considerarse que las 5/6 partes (83.3%) del tot&l de las
 
familias rurales del Paraguay riven en condiciones de pobreza. Esta
 
cifra se sustenta en las malas condiciones habitacionales de la po
blaci6n rural, de la cual el 66%6 vive en casas de lodo y ramas, y
 
una proporc16n an mayor, el 80%, en casas con simple piso de tierra.i/ 

En las ciudades pequeflas las condiciones no son mucho mejo
rem que las del campo. En un estudio efectuado por la Dra. Judith 
laird, de dos pueblos del sur del Paraguay, Carapegu6 y General Arti
gas, cada uno de los cuales tiene una poblacidn es-,.mada de 3.500 ha
bitantes y, que el Instituto de Desarrollo Municipal considera re
pre centativos de las pequefas ciudades del interior del pals,se esta
blece que casi la mitad (48.4%) de las familias que habitaban en di
chos pueblos vivian bajo la iLnea de pobreza. El ingreio mediano 
mensual de ]as famillas de esas municipalidades era de USS 175,27,en 
d6lares do Enero de 1980, no mucho ma's alto que el ingreso de l po
blaci6n rural que,si se incluye el consumo del grupo ruralse eleva 
a US$ 158,61. Aunque las condiciones flsicas de las viviendas do
 
astos pueblos eran mejores quo las de las areas rurales, el nivel de
 
los servicios pablicos era ain bajo, ya que menos de un tercio (28.5%)

de las casas estaban conectadas a un sistema de agua corriente y me
nos de un quinto (16.4%) conectadas al sistema de drenaje. Cono se
 
puede apreciar, las familias pobres reciblan muy poca atenci6n en ma
teria de servicios pblicos. Asl por ejemplo, s61o el 11% de las vi
viendas de los pobres de General Artigas estaban conectadas al sistema 
de agua potable, fronts al 21% del total de la poblacidn y tres cuartos 
de aquellos bebla agua de pozo, frente al 67% del grupo encuestado. 2/ 

Los pobres del irea metropolitan& constituyen una proporci6n me
nor do la poblacion que los do ctras "reae, lo que es una realidad en la
 
mayorla de los palses en desarrollo, pero que en el Paraguay lo es en grE
 
do ain m~s alto. S61o etn poco mas de un cuarto de la poblaci6n del Gran 

1"Solicitud de pristamos; Proyecto Lote con Servicios, Tomo I, IPVU,
 
Asunci6n, Octubre de 1979, p~gs. 6 y 7. 

2_/ Promedio para ambas ciudades, que a pesar de sue condiciones dispa
rejas, puede reflejar mejor la situaci6n general en las pequefias ciu
dades del Paraguay. Estudio de la Estructura de Ingresos en dos pueblo
 
paraguayo . Auunci6n 12 de Enero de 1978, pigs. 53 a 55. 
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TABLA 111-3 

GRUPOS PRINCIPALES DE POBLACION DEL PARAGUAY 
ESTfMACIOES 

AREA/GRUPO 	 P 

1. TOTAL GRAN ASUIWIO 

Ia. 	 Asunci6n propiamente tal 


lb. 	 Periferia de Asunci6n 

1. Pernando de la Mora 

2. Lambar4 

3. Luque 

4. San Lorenzo 

5. Otros 


II. AREAS URBANAS DEL INTERIOR 


Ila. Centros urbanos regiona
les. 

1. Encarnaci6n 

2. Pedro Juan Caballero 

3. Concepci6n 
4. Coronel Oviedo 

5. Pilar 
5. Ciudad Pte. Stroessner 


lib. 	Otros lugares urbanos 

(mis de 2000 Hab.)
 

III. 	PUEBLOS Y GRANJAS RURALES 
(menos de 2000 Hab.) 

POBLACION TOTAL 

AL MES DE EVER0 DE 1980 

0 B L A C I 0 N 
TASA DE CRECIMIEN-
TO ANUAL ESTIMADA 
ENERO 1980 (%-) 

632500 _. 

479600 2.7 

57500 
49900 
16800 
14700 
14000 

152900 
6.1 
6.2 
3.0 
3.3 
3.0 

3080 

27900 
31700 
20300 
18500 
17800 
34000 

150200 
3.4 
5.6 
0.6 
4.0 
4.8 

16.2 

6.4 

155600 2.7 

2057700 2.0 

2996000 

Fuente: C~iculos efectuados por el grupo en base a diversas estadfsticas de
 
poblaci6n y entrevistas con funcionarios censales.
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TABLA 111-4 

UBICACION DE LOS POBRES EN EL PARAGUAY 
ESTIMACIONES A ENERO DE 1980
 

POBLACION POBRE POBLACION POBRE POBICION TOTAL
AREA/GRUPO 
 Ingresos en efec- Ingresos en efec

tivo. tivo e imputados.

No. %do pobres No. % de pobres No. % de Pobl.
 

I. GRAN ASUNCION 
Cantidad 
Y de Pobl. 

177000 
28.0 

9.3 177000 
28.0 

11.4 632500 
100.0 

21.0 

II. ZONAS URBANAS DEL IN-
TERIOR (mas do 2000 Hab.)
Cantidad 144000 

% de Pob. 47.1 
7.6 134000 

43.8 
8.6 305800 

100.0 
10.2 

III. PUEBLOS Y GRANJAS RU-
RALES (Inf. 
Cantidad 
6 de Pob. 

a 2000 Iab.) 
1584000 

77.0 
83.1 1248000 

60.7 
80.0 2057700 

100.0 
68.8 

TOTAL PARAGUAY 
Numero 
% de Pob. 

1905000 
63.6 

100.0 1559000 
52.0 

100.0 2996000 
100.0 

100.0 

Fuente: Estimaciones bechas por el grupo, basadas en diversos estudios. El nivel de
 
pobreza se basa en US$ 150.- per capita en 1969. El ingreso familiar per
capita anual para el nivel de pobreza a Enero de 1980 es de US$ 473.-
 El


promedio del ingreso familiar mensual de una familia normal de 5.08 miembros
 
as de US$ 200.
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Asunci6n (28%) esti bajo la lfnea de pobreza establecida por la
 
AID en Enero de 1980. _/ Igualmente, el ingreso medlano familiar
 
mensual de US$ 325,00 para el Gran Asunci6n, apenas supera el do
ble del de la poblacion rural (incluyendo el campo) y es cerca del
 
doble (1.86) del de las ciudades interiores. Considerando la posi
cian casi monopolista que ostenta Asunci6n como centro comercial,

administrativo y de servicios para todo el pals, no es sorprendente
 
que la poblaci6n de esta ciudad sea menos pobre que la del interior.
 
Sin embargo, hay aspectos de la poreza del Gran Asunci6n quo no se 
revelan en las estadlsticas globales que se presentan mas arriba.
 

Como se ha observado, los pobres del Gran AeunciAn son 1i
gera.mente mas numerosos en terminos absolutos, que los de las demas 
sonas urbanas del pals y debido a la caracterlstica rural-pueblo pequeflo
de las ciudades paraguayas, con excepcidn de Asunci6n, la vida puede
ser mas ardua para los pobres de las areas metropolitanas debido a la 
deficiencia de los servicion y al menor acceso a I08 alimentos que los
 
de otros grupos pobres del pals. Un aspecto interesante es el heche
 
de que el porcentaja de la poblaciin del Gran Asunci6n sin access a 
un sistema sanitario adecuado (24%), es aproximadamente el mismo que
eat& por debajo del nivel de pebreza (28%) y aunque es posible que la 
mayor ventaja de vivir en una ciudad grande, sea la oportunidad quo

ofrece de cierta movilidad socio-econ6mica, el 52% de soos habitan
te 
ganan menos del salario minimo y trabajan como empleados domisti
cos, tienen trabajo temporal o ingresos fluctuantes. 2/ Una encues
ta censal de 2.640 familias del Gran Asunci6n, tomada en el primer 
semestre de 1979, revel6 un ligero mejoramiento de esta situacidn,
sefalando que el 42.6% de los asalariados perciblanen su ocupaci6n
primaria, menos que el salario mlnimo mensual vigente de 15.500
 
(US$ 123900). Estas cifras presentan un cuadro menos favorable que
el verdadero, ya que a la fecha de la encuesta referida habla en el
 
Gran Asunci6n 1.9 personas por familia trabajando. Sin embargo, el
subempleo continua siendo un problema en Asuncion y un factor quo con
tribuye a la baja migraci6n hacia dicha ciudad en comparacidn con la
 
que ee 
produce hacia otras de las capitales latinoamericanas.
 

Aunque en la Municipalidad de Asunci6n hay ciertos bolsones de
pobreza , especialmente en las areas ribereflas del Rlo Paraguay, tales 
como La Chacarita y El Bafiado Sur, lo precios de la tierra que ascien
den ripidamente en Asunci6n, hacen cada vez mas prohibitivo residir en 
la ciudad para aquellos no comprendidos dentro de los sectores de in
greso medic y alto de la poblaci6n. La tendencia ostensible de los po
bres es el de trasladarse a las zonas perif~ricas del Gran Asuncion^ 

_/ Encuesta de Hogares, Direcci6n General de Estadisticas y Censos,

Primer Semestre do 1979, actualizada por un factor de 20.25 consi
derando la inflacidn en el tiempo intermedio. 

2/ Plan Nacional, Tomo I, Op. Cit. Pigs. 165 y 166. 
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siguiendo el mismo proceso de sub-urbanizaci6n do las clases asa
lariadas que,en muchos de los palses de la Amirica Latinase ini
o6 hace mas de una d6cada. En este sentido, las municipalidades


de Fernando de la Mora, Lambar4, San Lorenzo y Luque, que rodean
 
a Asunci6n, son las que ban experimentado el mayor crecimiento en
 
t6rminos relativos, que cualesquiera otras 6xeaa en el Paraguay
(ver Tabla 111-3) y gran parts del crecimiento que ha experimen
tado este cinturo'n urbano de Asunci6n, parece estar formado por

familias provenientes de Asunci6n propiamente tal o de los depar
tamentos pobres del interior. En el perfodo 1962 a 1972 la pobla
cidn do Asunci6n aument6 a una tasa de 3.1% anual, mientras que

la del Gran Asunci6n aumento al 4.1% anual durante el mismo pe
rlodo. Desde esa 6poca la periferia de la capital ha continuado
 
aumentando a una tasa anual mucho mas alta que la de Asunci6n pro
piamente tal. / Existen cifras del afo 1972 que seffalan la po
breza de los migrantes comparada con la de los residentes do Asun
ci6n, que muestran que el 21% de estos uIltimos reciblan ingresos

mensuales ascendentes a g 21.000 (US3167,0O), mientras que s6lo 
el 12 de los aigrantes recibian dicha cantidad y~en el otro extre
me de la oscala, el 28% do los migrantes perciblan menos de 0 7.000 
(US$ 56,00) mensuales contra el 16% de los residentes. 2/
 

IV. DIDENSIONES DE LOS PROBLEMAS HABITACIONALES 

El Paraguay, al igual que muchas naciones en vlas de desarro
llo, est' on la etapa en que la capacidad de las instituciones del 
sector formal y de los recursos que se lee asignan,no son suficientes
 
para satisfacer las necesidades habitacionales do la mayor parte de sn
 
poblacidn. La creciente urbanizaci6n hace reconocer que el proceso

tradicional de autodesarrollos debe estar relacionado y apoyado por los
 
sistemas do servicios y de infraestructura que son muy poco susceptibles

de captar insumos basados en el esfuerzo propio de los habitantes. Esta
 
situaci6n produce un mayor impacto entre los habitantes pobres de las
 
Areas urbanas.
 

Durante la d~cada pasada, el sector recibi6 una creciente aten
ci6n por parte del GDP, sue instituciones fueron ampliadas y el vacfa
 
institucional fue llenado en gran parts. Sin embargo, come sistema ins
titucional, el sector esti ann en una etapa embrit'nica y requiere mejo
roe coordinaci6n, sincronizaci6n y estructura politica y do planeamien
to,
 

17 Entrevista con el Sr. David Vera, Director de la Divisi6n del Censo
 
de la Direcci6n de Estadlsticas y Censos, Asunci6n 16 do Noviembre
 
de 1979.
 

2/ Domingo M. Rivarola y Jose M. Porinigo, Op. Cit., pag. 176.
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TABLA 111-5
 

DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR MENSUAL EN EL PARAGUAY 
ESTIMACIONES A ENERO DE 1980 POR PERCE1iTIL 

AREA/GRUP0 

Percentil 
l.a & b 
Ingreso 

la 
Ingreso 

lib 
Ingreso 

III 
Ingreso 

102 US$ 112 US$ 82 us$ 60 US$ 17 
202 165 130 90 35 
302 210 170 115 52 

40- 257 205 142 72 

50- 325 255 175 95 

602 400 322 215 120 

702 500 415 285 160 

802 675 580 400 225 
0 

g- --- 700 350 

Fuente: 	Estimaciones del grupo basadas en los estadios mencionados en
 
la bibliografla.
 

Estas estimaciones 
se basan 	en la tasa de cambio del mercado libre de

US$ 1 -$ 135.

I.a & B = El Gran Asuncion
 
II.a 	 = Centros urbanos regionales

II.b = Otros lugares urbanos (de m6s de 2000 Hab.)

III - Pueblos y granjas rurales (inferior a 2000 Hab.) 
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TABLA 111-6 

DISTRIBUCION DEL IVGRESO NENSUAL FAMILIAR 
EN PARAGUAY
 

ESTIMACIONES DE LOS INGRESOS POR NIVELES A ENERO DE 198C 

SAR A /GRUP O

Anual per Familiar I.a&b II.a 11.b III 

Capita MensuaI' % % % 
$/ao S/mes Aumen- Acum. Aumen- Acum. Aumen- Acum.Aumen- Acum. 

to. to. to. 
 to.
 
Pobres 240 
 100 12.5 12.5 13.5 13.5 23.0 23.0 52.0 52.0
 

Nivel de Pobre(&)480 200 15.5 28.0 25.0 38.5 33.5 56.5 25.0 77.0
 
za.
 
£Hedio bajo 
 720 300 19.0 47.0. 19.0 57.5 15.0 71.5 9.5 86.5
 

Nivel de ingre
so promedio 
 960 400 13.0 60.0 11.5 69.0 8.5 80.0 6.5 93.0
 

Medio Alto 1200 
 500 10.0 70.0 7.0 76.0 4.5 84.5 4.0 97.0
 

Nivel de Ingre
so Alto 1440 600 7.5 77.5 
 5.0 81.0 2.5 87.0 2.0 99.0
 

Ingreso Alto 
 Mae de 600 22.5 100.0 19.0 100.0 13.0 100.0 1.0 100.0 

Fuente: Estimaciones del grupo basadas en diver
sos estudios. 

(&) Nivel de pobreza real eetimadan $473/al aflo. 
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A"n existen pronunciadas diferencias cualitativas entre las
sonas urbanas y las rurales. El 80% de las viviendas rurales tienen
pisos de tierra y el 85% de las urbanas tienen pisos ya 
 sea de cemento o de baldosas de barro. 
 La infraestructura urbana es deficiente: segun cifras del censo de 1972, slo el 11% de las viviendas urbanastenlan agua corriente y solo el 4% estaban conectadas a alg n tipo de 
alcantarillado.
 

A. Cordicones habitaclorslea y axietencia de viviendas.
 

La inica base estadistica para examinar objetivamente la sitnacion habitacional del Paraguay, son los 
censos de poblacidn y vivienda que se realizaron en 1950, 1962 y el itimo, en 1972. 
Como
estoo datos han sido analizados minuciosamente en diversos estudios
de la situaci6n habitacional del Paraguay1_/, no es necesario analizarlos nuevamente aqul. Sin embargo, deade 1972 el Paraguay ha experimentado crecimientos sustanciales en el 6rden econ6mico, poblacional
e institucional que, evidentemente, han 
.lterado la aituaci6n habitacional. Ademas, en los datos 
censales 
existen ciertas deficiencas
conceptuales, como po' ejemplo que 
se considera urbano y que se considera rural, lo quo obscurece la percepci6n de la situaci6n habitacional. En consecuencia, las infonnaciones y las conclusiones de
estos 
censos deben ser utilizadas cuidadosamente al evaluar la actual

oferta de viviendas y las condiciones habitacionales. En breve, algunas de las principales conclusiones en este sentido, son las si
guientes:
 

1. En 1972, la ezistencia total de viviendas era de 428.111 unidades

desglosadas en 17.6% en Asunci6n, 22.7% en otras greas urbanas y
59.7% en las zonas rurales (ver Tabla VI-). Deade el punto de
vista practico, este desglose es 
engaoso ya que la categoria de

"otras Areas urbanas" esta foxmada por 162 municipios, de los
cuales 147 tenlan una 
poblacidn inferior a 5.000 habitantes ytambien, porque en 1972 aproximadamente el 67% de la poblaci6n del Paraguay vivia en zonas rurales y pueblos con menos de 2.000 habitantea. 
En resumen, casi los dos tercios de las unidades habitacionales
del Paraguav son de carcter esencjalmente rural. 

2. El tipo de vivienda predominante es el de la unidad separada en lote
individual. Actualmente, s6lo en Asunci6n y Ciudad Presidente Stroess
 
ner se 
estan construyendo departamentos, en au mayor pirte para fami
lias de ingresos altos.
 

/ La Vivienda en el Paraguay - Situaci6n y Perspectivas, Perla Baade,
Centro Paraguayo de Estudios Sociol6gicos, SIAP, Diciembre de 1976.
An~lisis de la Situaci6n de la Vivienda en 
el Parauay (Informe Pre
liminar), Consultores Paraguayos 
- COPEC para el BNAFV/BIAPE, Agosto
de 1979. 
Dificit do Viviendas Urbanas 
en el Paraguay, Estudio realizado para
el BNAFV por SAEP, Consultores de Asunci6n, Noviembre de 1979.
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3. En general, los metodos de construcci6n usan la mano de obra en 
forma bastante intensiva y la mayor parte de las viviendas rura
lea son construldas por sue ocupantes mediante m6todos informa
les. Los materiales son de origen local y varfan de region en 
regi6n, dependiendo de la disponibilidad de los mismos. En la
 
construcci6n de viviendas so 
utilizan muy pocos materiales de
 
produccion industrial, con excepcion del ladrillo y del cemento.
 
La Tabla IV-2 contiene un desglose detallado de los materiales que

predominan en paredes, techos y suelos en Asunci6n, otras areas
 
urbanas y en las zonas rurales. Actualmente, estos materiales
 
contiunnan predominando en la construccidn de viviendas.
 

4. Existen diferencias importantes de calidad entre las viviendas de
 
las areas urbanas y las de las 'areasrurales. Segn el censo de
 
1972 el 80 de las viviendas rurales tenfan pisos de tierra y el
 
72% techos de paja, mientras que a esa fecha la distribuci6n de
 
las viviendas del area urbana de Asunci6n, segu.n los materiales
 
que predominaban en su construcci6n, eran: el 87% con paredes de
 
ladrillo, 82% con techos de teja y el 85% 
con piso de cemento o
 
baldogas de barro cocido. Otra gran diferencia entre las vivien
das de las areas urbanas y rurales, es el tamafio de las mismas.
 
En efecto, en la fecha indicada el 52% de las viviendas rurales
 
tenlan un solo cua-rto, mientras que en Asunci6n s6lo el 25% esta
ban en esa situaci6n. En consecuencia, la diferencia de las con
diciones habitacionales entre las zonas rurales y urbanas, tanto
 
en tamao como en calidad (durabilidad y condiciones sanitarias)
 
es un problema que au'n exists a pesar del progreso experimentado
 
en los ltimos 8 aftos.
 

B. Necesldadea hbitacionales y producci6n de viviendas.
 

Los intentoo que se hacen para medir las necesidades o los
 
d~ficit habitacionalea se enfrentan invariablemente con los problemas

de las nonras, la calidad y el tamaflo, los que se tienden a solucionar
 
en forma bastante subjetiva. Debido a que en el Paraguay predomina la
 
vivienda rural, deede la perspectiva urbana, surge la tentaci6n de exage
 
rax el d4ficit habitacional, especialmente en cuanto al nu'mero de vi
viendas necesarias. En primer lugar, es dif~cil calcular la existen
cia actual de viviendas (frente a la del ao 1972), especialmente en 
lo referents a las ireas urbanas. Hay estadisticas, registros de per
misos de construccidn y otras informaciones pertinentes, pero laa mis
mas no ban sido compiladas ni analizadas. Sin embargo, la mayor parte
de las viviendas rurales son construidas por las mismas familian que
las habitan, utilizando sistemas de esfuerzo propio informales y que
generalmente no estain sujetos a control. Suponiendo que el n'merc de 
personas que constituyen una familia, que en 1972 era de 5.5, no se ha
ya reducido y si se aplica esta cifra a la actual poblacidn del Paraguay 
que en Enero de 1980 se estimaba en aproximadamente tree millones de ha
bitantes, la existencia actual de viviendas de todos los tipos serfa de 
aproximadamente 560.000 unidades, lo que significa que a partir de 1972 
se han constru/do un promedio de 14.000 unidades anuales en todo el Pa
raguay. Debe tenerse presente, sin embargo, que la cifra mencionada no 
conatituye una recopilaci6n de estadisticas de produccidn de viviendas 
durante ese perlodo, sino una estimaci6n basada en la suposici6n de que
durante el mismo no se produjo ninguna mejorla general de la situacion.
 



TABIA IV-l 

DISTRIBUCION DE POBIACION - VIVIENDAS Y CUARTOS POR AREAS
 

CENSO 1972
 

POBIACION VIVIENDAS CUARTOS 

Areas Cantidad - Cantidad - % Hb/Viv. Cantidad-% Cuart/Viv. Hb/Cuart. 

Rep~blica 2.357.955 428.111 5.5 957•335 
 2.2 2.4
 
(100) (100) (100) 

(&) Capital 388.958 75.371 5.1 237.888 3.1 1.6
 
(16.5) 	 (17.6) 
 (24.8)
 

Resto Urbano 493.387 96.756 
 5.0 261.913 2.7 1.8
 
(20.9) (22.7) (27.5)
 

Rural 1.475.610 255.984 
 5.7 457.534 1.7 3.2 
(62.6) 	 (59.7) (47.7) 

(&) 	 Be consideran los dato correspondientes a la ciudad contenida en mu lfmite municipal, a losefectos comparativos de los datos censale., pero realmente la capital ha desbordado mu crecimiento mis a1la'de elloa, confundiindose con los nficleos urbanos perifiricos. 



TABIA IV-2 

Tcol dc vivnd-s poR 6reov qeoorrl c,1co _qin oto$ri1cl utllJzrdn nn Pnrt!4 Tm~hc, Pir-o 

(En n,.oros tbsolutoa y porcontunlos) 

AREAS Parrquay Total Anuncl6n Routo Urt'rono AroaFu:-el 

HATERIALES kdm. % 116m. iNa. 746,. 

t 

Lodrillo 

SAdobo y Estaq. 

F1do.o 

Oti"os 

Total 

171.273 

164.367 

Da.203 

4.18e 

428.111 

40.0 

.38.4 

20.6 

1.0 

100.0 

65.566 

4.407 

5.151 

247 

75.371 

87.0 

5.8 

6.9 

0.3 

100.0 

56.123 

18.681 

20.985 

967 

96.756 

58.0 

19.3 

21.7 

1.0 

E00.O 

49.584 

141l.279 

62.152 

2.96"9 

255.9V4 

19./ 

55.2 

26.3 

.2 

.00.U 

Tejo 
Pajo 

Hadors 

Otros 

Total 

156.223 

218.823 

27.839 

25.226 

428.111 

36.5 

5"1.5 

6.5 

5.9 

100,0" 

61.012 

5.018 

304 

9.037 

75.371 

60.9 

6.7 

0.4 

12.0 

100.0 

56.619 

30.735 

2.490 

6.912 

96.756 

58.5 

31.7 

2.6 

7.1 

100.0 

38.592 

103.070 

25.045 

9.277 

255:904 

15.1 

71.5 

9.8 

3.6 

100.0 

0 

Baldosn y Cment. 

Lcdrillo 

V a Cedra 
Ticrra 

60.711 

101.478 

12.795 
253.127 

14.2 

23.7 

3.0 
59.1 

41.224 

21.442 

229 
12.476 

56.7 

20.4 

0.3 

16.6 

15.314 

43.347 

2.770 

35.529 

15.8 

44.8 

2.6 

36.7 

4.173 

36.693 

9.996 

205.122 

1.7 

14.3 

:5.9 

CO. 

Toa1 428.111 100.0 75.371 100.0 96.756 100.0 255.984 100.0 
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Desde 1972 a esta parte, se han producido una serie de circunstancias
importantes que hacen casi imposible predecir, sobre la base de las
tendencias historicas, ni la necesidad ni la produccidn de viviendas.

En cuanto a la necesidad, las principalee circunstanctas eon:
 

- la tasa decreciente del crecimiento de Asunci6n propiamente tal,

debido a la disminuci6n del espacio para el crecimiento dentro de
 
los 1mites de la ciudad.
 

- La tasa do crecimiento cada vez mayor de las Areas urbanas que cir
cundan a Asunci6n, debido a la migraci6n hacia ellas deade los pueblos de la regi6n central y al gran derr ,me de poblaci6n de Asuncion.
 

- El ripido crecimiento de Ciudad Presidente Stroessner y de las ireascircundantes, debido a la construccion de la planta hidroelgctrica
de Itaipu'. 

- La tasa de crecimiento de algunos polos urbanos secundarios, espe
cialmente de la regi6n oriental del Paraguay, en aumento constante.
 

- Los esfuerzos colonizadores de las 
areas rurales.
 

En cuanto a la mayor producci6n, los hechos mis importantes que

han ocurrido, son los sigulentes:
 

- La creacidn del Banco Nacional de Ahorros y Prestamos para la Vivien
da y de las Sociedades de Ahorro y Prestamo.
 

- La intensa actividad de construcci6n habitacional deaarrollada por
la entidad Binacional de Itaipi en Ciudad Presidente Stroessner
 
(por lo 
menos 5.100 unidades) y por la Binacional de Yacyreta en
 
Encarnaci on.
 

- La creciente inversi6n privada no institucional, tanto en las zonas
 
do Asunci6n como de Ciudad Presidente Stroessner.
 

- La producci6n habitacional del IPVU y de otras fuentes institucionales.
 

-
El fuerte crecimiento econ6mico general, especialmente durante los ltimos 3 aflos quelevidentementepestiulo un aumento de la construcci6n
 
habitacional en 
los sectores formal e informal. 

- El reciente rapido crecimiento del sector de la construcci6n que~en el
perlodo 1977 a 1978,alcanzd a una tasa anual del 32%. 

- La falta de informaci6n concreta y confiable sobre el vol'men y los
m6todoe de construcci6n residencial del sector informal.
 

Con el objeto de describir con mas precisi6n el problema habitacional, es 
itil establecer un desglose seg~in ls diferentes agrupaciones

do poblacin y de las pautas de asentamiento y seguin los niveles de in
greso de las familias. 
En la Tabla IV-3 se presentan cuatro agrupaciones

de poblaci6n, las que coinciden en gran medida, tanto con la naturaleza
 
diferente de los problemas habitacionales como con la cuantificaci6n de
 



las familias pobres dentro de estas areas.
 

Sin embargo, aun mas importante que el numero enual de
 
viviendas necesarias es el problema relacionado con la calidad
 
y adecuacidn de las viviendas actualmente en existencia. En este
 
aspecto,lo importante no es reemplazar la ya elevada inversi6n en
 
tiempo y recursos personales Incorporada en la construcci6n de di
chas viviendasq sino elevar la calidad de las mismas mediante su
 
reparacl6n, modificaci6n, ampliaci6n o mejoramiento. Esta faceta
 
del problema habitacional hasta ahora ha sido muy desatendida por

el sector paraguayo fornal. De ahl pues, que en materia de escala,
 
el problems mas importante que requerir' acci6n dentro del sector
 
habitacional mismo, si se desea mejorar las condiciones habitacio
nales, es el mejoramiento de las viviendas, especialmente en las
 
zonas rurales. La Tabla IV-3 presenta tambien un caiculo estima
tivo aproximado de las necesidades en materia de mejoramiento de
 
viviendas.
 

C. Infraestructura Urbana.
 

Las obras principales de infraestructura urbana, tales
 
como los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, elec
tricidad, calles y drenaje de aguas pluviales y el alumbrado, cons
tituyen una parte tan importante del sector habitacional como lo es
 
la vivienda misma. Segu'n el censo de 1972, la dotaci6n de estos
 
servicios era minima, ya que solo el 11% de las viviendas contaban
 
con agua corriente y s6lo el 4% estaban conectadas al alcantarilla
do. Sin embargo, desde esa Apoca ha habido un progreso tan grande
 
en estos campos, que dichas cifras estain ya obsoletas. Como era de
 
esperarse, las areas rurales tienen poco acceso a estos servicios y,
 
en relaci6n con el habitat rural, existen serios problemas en mate
ria de agua, sanidad y disposici6n de excretas. En lo referente a
 
los servicios de agua y alcantarillado sanitario, el GDP ha dividido
 
la responsabilidad entre el Serviclo Nacional de Saneamiento Ambien
tal del Ministerio de Salud (SENASA), y la Corporaci6n de Obras Sa
nitarias (CORPOSANA), que es una empress pu'blica estatal. El SENASA
 
esta a cargo de todos los pueblos con poblaci6n inferior a 4.000 ha
bitantes y de las areas rurales, y la CORPOSANA tiene a su cargo las
 
areas urbanas de todas las municipalidades con poblaci6n de mas de
 
4.000 habitantes. En consecuencia, los servicios de agua y alcantari
llado sanitario para todo el pals son proporcionados por empresas del
 
Estado. En forma similar, los servicios de electricidad estan aten
didos tambi6n por otra empresa estatalf la Administraci6n Nacional
 
de Electricidad (ANDE). El resto de los servicios de infraestructura
 
urbana estin a cargo de los gobiernos municipales a todos los niveles.
 



I. Asunci6n y Municipalidades circundantes. 

Actualmente en Asunci6n hay aproximadamente 60.000 casas 
conectadas al sistea de agua potable, lo que representa un 65% del
 
total e, igualmente, hay 59.000 unidades conectadas al sistema de
 
alcantarillado sanitario. Estos sistemas cubren cast todas las greas

de Asuncion propiamente tal, pero existen muchas viviendas que no es
tan conectadas a ellos, debido a que tienen sus propios pozos y tan
ques s6pticos que fueron instalados antes de la ampliaci6n de los sis
temas. 
 Desde el ago 1974, el consuno de agua a travs del sistema pii
blico ha aumentado en un 71%. 
En generalla construcci6n residencial
 
precede a la instalaci6n de los servicios de agua y alcantarillado.
 
Debido a que no es necesario informar previamente a la CORPOSANA nt
 
de las subdivisiones ni de la construcci6n de los terrenos ni 
se exige

tampoco que 4sta las apruebe, la mayor parts de las utrbanizaciones re
sidenciales se 
iniciaron sin planos para la instalaci6n de agua pota
ble y alcantarillado. Estas urbanizaciones son dotadas 
con los res
pectivos servicios s6o 
 afos mas tarde de haberse establecido y a me
dida que los sistemas de agua y alcantarillado van siendo ampliados.

En Asunci6n propiamente tal, que pr~cticamente esta totalmente urbani
zado, esto no constituye ninguln problema, pero 
s lo es en las munici
palidades circundantes, que estan creciendo a un ritmo acelerado, es
pecialmente en los conjuntos residenciales en aue se proporciona tanto
 
la tierra urbanizada como las viviendas. El alcantarillado pluvial

esta tambien a cargo de la CORPOSANA yen Asunci6n, constituye un pro
blema grave. $6 1o el centro de la ciudad cuenta con el sistemua de dre
naje pluvial y en el resto de la misma el agua corre por la superficie

de las calles acumul~ndose en las partes bajas donde 
causa inundaciones
 
cada vez que llueve, lo que ocurre aproximadamente 180 dfas al ago. La
 
CORPOSANA tiene proyectado ampliar el sistema de drenaje pluvial a un
 
costo de US$ 20.7 millones, de los cuales el BID financiar USs$ 11.6 mi
llones. Sin embargo, esta ampliaci6n no cubriri toda la ciudad de Asun
ci6n, sin decir nada de las areas de su periferia que crecen rapidamente.

Con respecto al drenaje pluvial y como ocurre con los cistemns de agua

potable y alcantarillado sanitario para la urbanizaci6n de terrenos re
sidenctales, no hay que cumplir ningln requisito previo,
 

La pavimentaci6n de las calles esta a cargo de las municipali
dades y la mayor'a de las calles de los sectores residenciales estin pa
vimentadas con piedras asentadas sobre base de 
arena. Aunque este metodo
 
es econ6mico, pues no requiere la importaci6n de asfalto ni el uso de
 
cemento, debido a la falta de sistemas de drenaje se produce un continuo
 
lavado de la 
arena hacia las principales calles pavimentadas, que exige

una constante limpieza de las calles y remoci6n de la arena. Las munici
palidades circundantes tambi6n utilizan este 
sistema de pavimentaci6n,
 
pero ellas no han mantenido el mismo ritmo del crecimiento residencial
 
y muciLas de sus calles permanecen sin pavimentar.
 

Entre las municipalidades circundantes, s6lo San Lorenzo cuenta
 
con un sistema de agua potable,cuya primers etapa fue instalada en 1974
 
y que, 
en 1979, contaba con s61o 1.000 conexiones domiciliarias, lo que
 



TAJ3LA 11-3 

FOBIACION, EISTE-CIA DE VIVIENDAS Y bECESIDADES DE PRODUCCION 
FOR AREA Y GRUFoS DE INGSO - ESTIPACZONES A 1980 

GRUPOS DE ING RESO 
Medio Medio 

scala de lngreao PoLres Bajo Alto Alto 
fa.liar mencual 0 a $200 $200 a 400 $400 a 600 Min do $600 Totalee
 

1. GRAN ASUNCION 

poblacldn estimada 28mo 
 1 2 100%
 
Poblacion en el grupo 177000 202500 
 107500 145500 632500

Auento (3.35%) 5900 6800 3600 
 4900 21200


.Pormaci6n de nuevas fam.(Pron.4.6) 1300 1500 800 1000 4600 
&iatencia de Vivienaas
 
Exintencia do viviendas 32900 40500 3140021300 126000

,W, .it de Viviendas(7.9%) 5300 3100 1600 10000


*I'o.Unidades deficientee (28%) 20000 10000 5000 35000
 
Produc.Anual necesaria (1980)
Para nuevae familias 1300 1500 800 1000 4600 
Para substitvci6n (Prom.1.1%) 600 600 200 - 1400
Pur. reducir el d~ficit on 10 afos 500 3 200 1000
 
Nece.idad total 
 en el Area I 2400 2400 1200 1000 700 

;. AREAS URBANAS DEL INT. (M&s 2000 , 

Poblac16n Estimada 4%2 16% L2Poblac16n en el grupo 144200 83900 4880028900 305800
Aument, (4.5%) 6000 4000 2400
1400 13800

Yormac16n do nuevns fam.(Prom.4.6) 1400 
 800 300 500 3000
 
Existencia de ViTiendas. 
Exiatencia ae viviendas 26400 16100 6200 10300 59000

Deficit de viviendas (9.7%) 3800 1500 400 
 -- 5700
No.Unidadee deficientes (56%) 19000 11000 2500 500 33000
 
Produc.Anual necesaria.
 
Para nuevas familias 1400 800 500
300 3000
 
Para substituci6n (Prom.2.4%) 700 450 100
150 1400 
Para reducir el d4ficlt en 10 ariea 400 150 50  600 
Ilecesidad total en el Area II 2500 1400 600500 5000
 

ARFAS RURALES Y GRANJAS (Mae do 2000) 

Pobiacibn Ystimada 
F-o91ac in en el gTrupo 1584400 

1%1lc 
329200 123500 O 2029700 

Aumento (2.9°%) 46500 9500 3500 500 0000 
Forcvaci6n de nuevas fam(Prom.4.8) 9600 2000 800 100 12500 
F.xistencia de Viviendas. 
Existencia de viviendas 
Wficit de viviendas (10%) 
No.Unidades deficlentee (80%) 

285000 
30000 

260000 

62600 
5000 

30000 

23200 
2000 

10000 

4200 
-
-

375000 
37000 

300000 
Producci6n Anual Necearia 
Para nuevas familias 
Para eubstituci6n (2.5%) 
Para reducir el dficit en 10 ahoa 

9600 
7400 
3000 

2000 
1200 
500 

800 
200 
200 

100 
-

12500 
8800 
3-

Necesdad total on el Area IIl 20000 3700 1200 100 MOO 
0OTAL PARAGUAY 
f~obacinEtirada64209%10 
Poblaci6n en el grupo
Aumento (3.2%) 
Fornacio'n de nuevas fam.(Prom.4.7) 

1905660 
58400 
12300 

65600 
20300 
4300 

259900 
8500 
1900 

2I'00 
7800 
1600 

290 
95000 
20100 

Exritencia de Viviendas. 
Existencia do viviendas 344300 119200 50700 45900 560000 
DNficit de viviendae (9.4%) 
No.Unidaden deficientes (65%) 

39100 
299000 

9600 
51000 

4000 
17500 

-
500 

52700 
368000 

Zroducc16n Anual Neceearia 
Para nueves famillas 12300 4300 1900 1600 20100 

.rars oubetituci6n (2.0%) 8700 2250 550 100 11600 
Para reducir el dificit en 10 afoe 3900 9 .450 5300 
Xecesidad total en Paraguay 24900 7500 2900 1700 37000 



TABLA V-2
 

EMPRESAS EMTEEVISTADAS NOTAs 

1) FINCA 1) Aurora y Urba Lote dijeron quepor el mo
2) AURORA INMOBILIARIA ikeito, no hay ofertas de terrenos en el mer
3) KOVSTIANOSKY cado;ios precio han aumentado rapidamente
4) URBA LOTE y los vendedores estan a la espera. 

2) Los lotes cercanos solo se venden al cantado. 

3) AIgunas de las cuota mensuales deben ser 
pagadas anticipadamente.
 

4) Contratos do "Promesa de Yenta" 

EJEMP LOS 

LOTE 
.... UpEICIE No'. CUOTA pH=10 A. CONTADO SLiwCIOS A 

UTICAC ION B CUOTAS NSUAL.'. TOTAL A 

2 1/2 Km 
Luque 

2 
360m2 100 

2,800 
4,000 

280,000 
4O0,000 

196,000 
280,0O0 ---

54 
778 

Luque  5,000 600,o00 420,000 1.167 
San Lorenzo 360m2 120 10,000 1,200,000 840,000 Elect. 2,333 

Limplo 360m2 60 3,750 225,0.00 157,500 438 

*Capiat6 - 3Km 
do ia rata 

2 
4O0m 2 120 

3,950 
5,000 

474,000 
600,000 --- ---

Lambar6 400m2 120 
6,700 
8,300 

8o1 ,oo0 
996,000. 

0,2,000 
498,000 -

1,005 
1,45 

.ItauguA 40oom 2 120 3,000 360,000 180,000 450 

1Km de Sn. Lorenzo 2360m 105 7,000 735,000 300,000 --- 833 

(100m de ]a ruta)l 
Sn. Lorenzo (Km. 9) 360m 2 

.. olo A] rcntado 
1,000,000 Agua y Luz 2,778 

.Lambar6 (Ci. Gltima) 3()Om2 105 10,500 1,102,500 600,000 Luz 1,667 

".Luque 
(Segunda campafita) 

360 2 -Solo Al Contado 350,000 Luz 972 

Nemby (Km 15) 360m2 105 5,000 525,000 .. 
(300m de ]a ruta) 

Luque 2360m 126 
2,500
3,000 

315,000
378,000 --

1, 600,000 160 
Afueras de Luque Hectire - . 2,000,000 --- 200 

Fdo. de La Mora Bectirea --- - 6,000,000 Aqua y Luz 600" 

1Km de Luque Hectarea - --- 2,000,000 -- 200 

Lambar6 Hectfrea --- . -- 6,000,000 Agua y Luz 600 

Villa Elisa Hect.rea .... .. 2,000,000 200 

Mariano Hectirea ... 2,500,000 Agua y Luz 250 
(Puentc Remanso) 
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rapresenta aproximadamente el 35% de las viviendas de su area urbana.
Solo en Noviembre de 1979 comenzaron a funcionar los sistemas de agua
potable de las ciudades de Luque, Fernando de la Mora y la segunda

etapa del de San Lorenzo, pero no existe infoxmaci6n sobre el niSmero

de conexiones con que cuentan estas ciudades, debido a que los siste
mas fueron terminados muy recientemente. Lambar6 carece de sistema
 
de distribucidn de agua. 
La construcci6n del sistema de alcantarilla
do de la ciudad de San Lorenzo se inici6 en 1978 y se proyecta este
 
terminado en 1980, y en Fernando de la Mora eataba programado comenzar

la construcci6n del sistema en 1979. 
En la mayor parte de estas ciuda
des, la dotaci6n de agua se realiza mediante pozos y las funciones de

disposicio6n de excretas so 
hacen a travs de tanques septicos o letrinas.
 
Esta combinaci6n representa un serio problema a medida que las densidades
 
de poblaci6n de estas ciudades aumentan. Las aguas servidas de este sis
tema no son tratadas y desembocan directamente en el R~o Paraguay. Ac
tualmente no hay planes pars tratar las aguas servidas en 
el Area de
 
Asunci6n; el programa de agua potable y tratamiento para el perlodo

1979-81 asciende a USS 20 millones. En las areas de ripida urbanizaci6n,

circundantes a la ciudad de Asunci6n, los sistemas de dotaci6n y distri
buci6n de la electricidad no parecen representar un problema grave; sin

embargo la instalaci6n de sistemas cortos de distribuci6n para conectar
 
los nuevos conjuntos habitacionales, a veces se retrasan debido al exce
so do solicitudes que ANDE debe atender.
 

2. Ciudades secundarias del interior.
 

Reci6n en Noviembre de 1979, la CORPOSANA termin6 la construcci6n
 
de los sistemas de agua corriente de las principales ciudades del interior,

Encarnaci6n, Pedro Juan Caballero, San Juan Bautista, Pilar, Concepci6n y

Ciudad Presidente Stroessner, con lo cual y en conjunto con los sistemas
 
ya instalados de Alberdi y San Bernardino, son ya 8 las ciudades del in
terior qua cuentan con sistema de agua corriente instalado. Para finales

de 1979 o comienzos de 1980 estaba programada la construcci6n de cuatro 
sistemas de agua, en las ciudades Villa Hayes, Caacup , Villa Rica y Co
ronel Oviedo. Actualmente tampoco se dispone de datos sobre el nt'mero de

conexiones domiciliarias 
en estas ciudades del interior. Los alcantarilla
dos sanitarios de Ciudad Presidente Stroessner y Pedro Juan Caballero, es
tan ya terminados o lo estarin a comienzos de 1980. Ambos sistemas cuen
tan con especificaciones para el tratamiento de aguas servidas (laguna de

oxidaci6n). Recientemente se inici6 la construcci6n del slstema de alcan
tarillado sanitario de la ciudad de Encarnaci6n.
 

Como ya so mencion6 anteriormente, los pozos profundos y las letrinas son los mntodos principales quo se utilizan para dotar de agua co
rriente y de alcantarillado sanitario a las ireas a-dn no 
atendlkas de las

ciudades secundarias o a las ciudades quo no cuentan con estos servicios.
 

3. Pueblos peguefios y zonas rurales con poblaci6n inferior a
 
4.000 habitantes.
 

De acuerdo con las cifras del censo de 1972, en las areas rurales

lo servicios eran muy deficientes; el 89% de las casas obtenlan el aguade pozos poco profundos o de manantiales y el restode los r~os, arroyos 
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u otras fuentes. 
En estas zonas el problema principal no es la falta
de agua, eino la calidad y pureza de la misma; no mas del 1% de los
pozos pueden considerarse confiables. 
 Ademis, el 40% de las familias
residentes en estas greas 
tenia que traer el agua de fuentes ubicadas
fuera de sus propiedades y, si se tiene en cuenta quejal mismo tiempo,el 94% de las viviendas rurales contaban con s6lo una letrina antihi
gienica o careclan por completo de sistema de disposici6n de excretas,
el uso de pozos bajos sin protecci6n debe considerarse alarmante.
 

Sin embargo, y por las mismas razones ya expresadas mas arriba,
deede que se 
realiz6 el censo de 1972, se ha producido alg n mejoramiento de los servicios rurales. A ralz de lao actividades del SENASA, seesta'realizando un programa sostenido y creciente de mejoramiento de las
condiciones sanitarias de las "reas rurales. 
En efecto, actualmente se
esti dotando de sistemas de agua corriente a 76 municipalidades con poblaci6n inferior a 4.000 habitantes, de los cuales ya estgn en servicio
aproximadamente una tercera parte, otra tercera parte est 
 en construc
ci6n y el resto esta en la etapa de la planificacion, 

Tambign se estn ejecutando programas para mejorar letrinas yel servicio de disposicion de desechos mediante la dotacidn de letrinessanitarias con sif6n y/o letrinas corrientes mejoradas. Es dificilcuantificar el efecto de este programa con respecto a la magnitud del
problema, sin embargo, ademas de los sistemas de agua corriente mencionados mas arriba, en 1978 el SENASA instal6 1.062 pozos nuevos con bombas,
 
excav6 17 pozos profundos, mejor6 o dot6 de bombas a 266 pozos ya existentes y realiz6 trabajos para protejer 13 manantiales; por otra parte
tambi~n construy6 8.700 letrinas, mejor6 281 de estas unidades y 1.098
sistemas de alcantarillado sanitario. 
Es posible que los programas para
1979 y 1980 sean aun mas grandes. E1 programa antuai para pequeios pueblos con poblaci6n inferior a 4.000 habitantes (programa urbano) asciende a la suma de US$ 11 millones, de los cuales US$ 6 millones seran fLinanciados con Londos del Banco Mundial: Ademas de la construcci6n de lossistemas de agua corriente anteriormente mencionados, este programa considera la dotaci6n de 2.000 unidades sanitarias, 4.500 letrinas con si
f6n y 12.000 letrinas corrientes.
 

Aunque la electricidad no es tan importante ni crucial, es un
uervicio que falta en las viviendas ruralesde las cuales s 6 lo el 1.2%
contaban con dicho Gervicio en 1972. 
En los pueblos pequeflos la situaci6n es 
algo mejor, pues en ellos el 25% de las unidades cuentan con este servicio. El grupo no encontrd informaciones sobre los cambios ocurridos desde el censo de 1972,en relaci6n con la electrificacidn de las
 
areas rurales o de los pequefos pueblos.
 

D. Servicios Comunitarios. 

La condici6n de los servicios comunitarios, al igual que
ocurre con la vivienda y la infraestructura, difiere sustancialmenteentre Asunci6n, las demis zonas urbanas principales y las comunidadesrurales. La responsabilidad de dotar los servicios comunitarios basi
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cosjgeneralmente recae en el gobierno municipal; sin embargo los
 
Ministerios de Salud y Educaci6n tienen a su cargo el papel princi
pal en lo que atafle a sus respectivos servicios. 

En general,Asunci6n dispone de servicios b~sicos. Sin embar
go, para las familias que estin en los cuartiles inferiore8 de la es
cala de ingresos, el acceso a los mismos y la calidad de los servicios
 
comunitarios tales como los de salud, escuelas, mercados publicos,
 
transporte p-&blico, recreo y servicios del gobierno, es limitada.
 
Aunque es posible que existan estudios sobre la situaci6n de los ser
vicios de Asunci6n, el grupo no analiz6 ninguin estudio especffico so
bre los problemas de los servicios comunitarios urbanos. En entrevis
tas con el Director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Asun
ci6n, se mencionaron como problemas m.s inmediatos la escasez de ter
minales de buses y sus condiciones y de mercados pfiblicos y sus insta
laciones,en las ciudades satelites. Teniendo en cuenta que la escala
 
y amplitud de los servicios del sector en las areas urbanas principales
 
es de por si materia de un estudio que trasciende los 11mites de este 
documento, resulta difIcil indicar detalladamente la gravedad de los
 
problemas de los servicios comunitarios de las faQtil'aa de ingresos ba-
Jos de Asunci6n. Sin embargo, el grupo consirl n que 'ido al creci
miento de los alrededores de Asunci6n, deni.io del a'mbij de las munici
palidades mas pequefas, las demandas +, 7jervicios dentro de Asunci6n 
aumentaran. Dada esta eituaci6n, po 1-o tanto, Asunci6n propiamente
 
tal tendr4 que continuar proporcJi.nq:do servicios a los habitantes de
 
fuera de su jurisdicci6n a mediaa que estas areas crezcan, pero al mis
mo tiempo permanezcan deperx',lendo de Asunci6n en calidad de centro de 
servicios. 

Respecte . centros regionales y pueblos de mercadeo del
 
interior, hay disa;ibie mas informaci6n. El estudio sobre "El Proyec
to de Desarrollo de Pueblos de Mercadeo" efectuado por la Multinational
 
Agribusiness Systems, Inc. (MASI) bajo contrato con la AID, enuncia y 
detalla los problemas que enfrentan los pueblos y ciudades del interior 
en materia de servicios comunitarios. Otra instituci6n involucrada en 
el mejoramiento de los servicios municipales es el Instituto de Desarro
llo Municipal (IDM), que proporciona asistencia ticnica y financiera a 
todas las municipalidades, excepto la de Asunci6n, para el desarrollo mu
nicipal. /
 

Los cuadros IV-1 al IV-3 dan una idea de los diferentes servi
cios existentes en los pueblos y ciudades del interior e indican que el 
grado de desarrollo en cuanto a servicios no esta constituldo por la so
la existencia de los mismos, sino por su facil accesibilidad para los po
bres y la calidad de los mismos. El informs de la MASI seilala que, en 
general, los servicios comunitarios son limitados, tanto en terminos de 
cobertura geogrifica como en cuanto a su accesibilidad al grupo benefi

i/ La AID otorg6 un prestamo mediante el cual le proporciono recursos al
 
IDM para un Proyecto de Desarrollo Municipal y, actualmente esta con
siderndose un segundo prestamo.
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ciario y de que las deficiencias en los servicios de salud,
agua corriente y acceso al area rural a travs del mejoramien
to de los caminos, parecieran ser los problemas mas graves pa
ra las familias del grupo beneficiario.
 

E. Breves consideraciones ambientales.
 

Basta donde el grupo pudo determinar, en el Paraguay
no se 
ha realizado un estudio en profundidad sobre el impacto
 
que han producido los asentamientos humanos y las actividades
 
habitacionales sobre el ambiente y, en consecuencia, aqui s6lo
 
se pueden hacer unas breves.observaciones sobre los problemas

que pudieran surgir en este aspecto. 
 De gran importancia de
bido al papel trascendental que juegan dentro del sistema eco
l6gico y en la economla del pals, 
son los bosques ai'n extensos,

las aguas superficiales y subterraneas y el sistema fluvial del

Paraguay. 
La relaci6n de los asentamientos humanos con estos

sistemas aparece de manifiesto en el aumento cada vez mayor de

la deforestaci6n,que resulta de la creciente actividad coloni
zadora. 
Debido a la falta de una polftica general sobre el
 
uso de la tierra, ha sido diflcil para el Servicio Nacional de

Bosques mantenerse al tanto del proceso. 
 Como resultado de la

limpieza de las tierras, que 
se efectia principalmente para laproduccion agrfcola, se pierden valiosos recursos madereros, de
bido a que en el proceso de limpieza no controlado se quema una gran cantidad madera.de Cuzndo se limpian tierras inadecuadas 
para el cultivojindiscriminadamente, surgen graves problemas, ta
les como una creciente erosi6n, cambios en 
la permeabilidad del
suelo y efectos eventualmente adversos sobre el regimen pluvial y

las aguas subterraneas. 
Pero lo que mds directamente afecta a los

habitantes de las 
zonas rurales y de los pueblos pequeflos, es la

contaminaci6n, tanto de las vertientes como del nivel superior de
las aguas sublirraneasque constituye dela fuente agua para el 
consumo. A medida que la poblaci6n de los asentamientos aumenta endensidad, el potencial de contaminacidn derivada de las letrinas y
otras practicas de disposicion de aguas servidas, tambien aumenta 
enormemente y se convierte en un agudo problema ambiental. El aumento de la actividad agroindustrial presenta tambi6n un alto potencial
de contaminacio6n de las principales corrientes de agua y, en algunos
casos, dicha actividad ya ha producido la contaminaci6n de las mismas. 
 Es posible que la obra de instalaci6n del sistema de agua co
rriente de las ciudades de Coronel Oviedo y Villarrica, que llevaa cabo CORPOSAA, ya este afectada por la contaminacion agroindustrial
del curso de agua que abastecerg el sistema y, en consecuencia, en
 esa zona 
sera necesario establecer controles ambientales. Segun los
expertos, Ipacaral, de recreo cercanael Lago zona a Asuncidn, est'contaminado, por lo 
menos durante la estaci6n en que bajan sus aguas
y en que el drenaje del mismo se hace mas lento.
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SECCION IV
 

Cuadro I 

CARACTERISTICAS DE LAS MUNICIPALIDADES 

Eusebio Santa Isla
 
Caacupg Capiati Caraguatay Ayala Itauv Elena Pucui
 

Poblaci6n 22,000 26,000 22,000 
 19,000 23,000 10,000 12,000
 

Poblaci6n
 
Casco Urbano 7,000 6,000 4,000 4,500 4,000 3,000
1,200


No. de Unidades i,100 1,000 500 700 600 413
200 

la. Cosecha Az'car Verdu- Ganado Arroz Algodon Algod6 
 Algo

ras 
 d6n
 

2a. Cosecha Mandio- Aceitee Algod6n Algo- Bordado Arroz Tabaco 
ca d6n
 

No. de Munici
pios 15 18 16 21 16 7 7
 

Escuelas Secun
darias 4 4 4 44 4 4 

Escuelas PrimariaE 
Urbanas 3 3 2 3 3 2 1 
Rureles 15/15 16/18 16/16 18/21 13/16 4/7 5/7
 

Instituclones
 

Servicio de Ex
tensi6n Agrfcola X 0 X X 0 XX 

Servicio de erra
dicaci6n de epizoo
tia X 0 X X 0 X 0 

Compahla de Agua 
para comunidades 
pequeflas X I X X x 0 0 

Servicio de erradi
caci6n de malaria X 0 X X 0 X X 

Cuero de Paz x X X X X 0 0 

Proyectos del Term.de Edif. Merca- anques Matade-
Dnm Buses Mufici. dos Cen ros
 

%_ I___ I trales AgUa
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SECCION IV 

Cuadro 2 

Escala de Desarrollo 

Caacupe Caraguatay Capiat4 
Eus,,bio 
Ayala Itaugua 

Santa 
Elena 

Isla 
Pucii 

Of. de Correos x x x x x x x 

Telefono x x x x x x x 

Electricidad x x x x x x x 

Mercados • 0 0 x x x x 

Centros de Salud x • x • x • • 

Hospital x x x x x x 0 

Veterinario x x 0 •x 0 

Coop.de Criditos x • 0 x 0 x 0 
Almac n Provee-
dor de Granjas x Coop 0 x 0 x 0 

Transp. local x x 0 x x x 0 

Cuerpo de Paz x x x • x 0 0 

Nafta x x X 0 0 
Calles 
Pavimentadas x 0 • x x 0 0 

Banco x 0 0 • 0 0 0 

Club de Leones x x T 0 0 0 0 

Agua Potable x • 0 0 0 0 0 

Piscinas x x 0 0 0 0 0 

Terminal de Buses z 0 0 T 0 0 0 0 
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Cuadro3 
8 4 

"8CALABE DESARROLIDocce6 XXXXXXX XXXY.-x~rx.Y:xY:.-

DE GUTTW~.I DE 68 IuNici- En~rr,.!6
Vilarrica X X XXXL 

XXXXXXXXXXX 
X.Xx* x 

-:-.Xxxxx:.X 
x x 

x 

PIGS VISITADOS POR EL 

GETIPODBE LA MASI 

StozXc 

C -Tun 
C,1. Oiiedo 

X X XX X Xx x)0:x x xYxYY0 
."Ixxxxxxx Xy Xvv). Xy): 
xxxyxx:xxxxX.:-:..X x 0x x 
Oxxxxxxxxxx xXYYxyO 

Hertaclr~:
!azque 
Citapei--
Cmarartay 
AtIrs 

Do~atio 
San Ped- e Y.
San Icr.ncio 

XXXXXXXXXX x x.:x'X XX 0X Y.:z x0 xox vx
): X XXXxx x Xx X Xx o.0x
X X X X XXX0 xx x0 0XX
X XX XX X X X 0 0X 7 0XYX 

x X xX X X x xx x X XY 0
7XXXXXXrXX):Yr

XXXXYY XXO 

ov 

x 

X 

flornuate.XX X X X x X X XyoXoX X 
YXXXXXXXXOXXZQOO~xx 

on ~~X x x 0 xX X Yxxx x 00xcdpiataXX XX x x x x x x 0 Xox x 
Sa ^ XXXXYX>.*x x )XOy 'nnzlo 
Italuid1~z~~oxxxxxxxxoxx;*Xx 
Quiindy ~ X.XX XX x x x 00xx 

PreJsi deneFrnc - Xoxo0: 0yxOXX 
-- Urubi o X XIzr X X 0XX X OXiatpr. od x x*xx x xxx xxx x 

V.)Ii~ndoOXXXXOOXXO0X X 

Yuty x OXXXXXXXXvX xSantu Roasa XO X XXx0 xxSan,,t .imcn XXXXXDOX*XXXOVo
O'Iccary XOXxxxx:(xxx X 
San Jose'A. 0OxX X XOX:Yx x x x x 

X7x X xXO:X xXX X X7- xxSan Feero re. X X XXX X0xx0x
De1 v!:tr. X xx : x x xx
Grtcl. 2Dazdao 0 QX O*x x: Ox):
Carmn c-dP. xxxxxxoxX
Cap. 0Ox xxx xx x 

X xX 
x xIsla rued~ X XX XOxx x 

x 
Ycgros X XXx0 xx x 

Caapcnli' xXXX:0xy x
villa ploriez xXX 0x xM., a xXX Xx 
)~oeltie Con%. xx x 

An'everv. x X X x
San Mir~ite x x 

San Ptrtic~.o x 
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Dentro del Ambito urbano de Asunci6n y de las ciudades
 

principales del interior, la mayor preocupaci6n gira en torno a
 
la relaci6n entre disposici6n de aguas negras y abastecimiento de
 
aguas. 

Uno de los mayores bienes del Paraguay son sus grandes

rios, los cuales abastecen no solamente de agua para el consumo y

para las actividades agricolas e industriales, sino que constitu
yen la principal fuente de energla, el mis importante medio de trans
porte y un medio de recreaci6n. Los rlos son las playas del Paraguay.

Serfa trigico exponer al sistema fluvial del pals al riesgo de la con
taminaci6n. Hasta hace muy poco, el abastecimiento de agua y la dis
posici6n de aguas negras eran realizadospgeneralmente, en el mismo lu
gar, pero 
con el aumento de las densidades urbanas y el crecimientu de
 
estas Areas, tales medios hnn dejado de ser aceptables. Sin embargo,

la alternativa del agua corriente y del alcantarillado sanitario, im
pone nuevas cargas sobre el sistema fluvial.
 

La ciudad de Asuncidn, que actualmente es la (nica que cuenta
 
con un extenso sistema de agua y alcantarilladn. junto con abastecerse

de agua del Rio Paraguay envia al mismo sus aguas servidas y sin tra
tar. 
En las riberas de este rio hay otros centros urbanos que estan
 
creciento, tales como Concepci6njen el curso superior del mismo y Pilar,
 
en el curso inferior. Si en estas ciudades, donde se ha iniciado la ins
talaci6n de extensos sistemas de alcantarillado, no ge exige o no estu
viere contemplada la instalaci6n de metodos o plantas de tratamiento, el

resultado evidente serfa el deterioro tanto de las aguas del Rio Paraguay

como de la condici6n del ambiente en general. Asimismo, las ciudades de
 
Salto del Guair, Ciudad Presidentoe Stroessner y Encarnaci6n, que estin
 
situadas en las riberas del Rio Parana, son tres centros urbanos en ri
pido crecimiento y que estain actualmente en el proceso de instalar sis
temas de agua corriente y alcantarillado sanitario. Afortunadamente en
 
estas ciudades se exigiri instalar plantas de tratamiento de aguas servi
das, segun la reglamentaci6n que rige la instalaci6n de las grandes plan
tas hidroel6ctricas que se construyen sobre este rio, pugs de lo contra
rio, el peligro de contaminaci6n aumentarla enormemente a madida que di
chas ciudades vayan creciendo. 
Es posible que en el pasado las inversio
nes en medidas de protecci6n ambiental no hayan tenido una prioridad muy

alta en cl Paraguay, pero este pals 
se esta acercando rapidamente a la

4poca en que dichos problemas no s6lo son prioritarios, sino que ademas,
 
son imperativos. 
En cuanto al Gran Asunci6n, la 6nica Area urbanizada

grande, deberia comenzar sin perdida de tiempo la planificaci6n de plan
tas de tratamiento de aguas servidas y el establecimiento de las respecti
vas prioridades.
 

F. Condiciones de Salud y Sanitarias.
 

Como lo confirma el aumento de la expectativa de vida
 
de la poblacicn del Paraguay, que subi6 de 51 afios 
en 1950 a 62 aflos en
 
1975, las condiciones de salud han mejorado bastante. 
 Los habitantes del
 
campo parecen haber resultado especialmente beneficiados por la alta ca
lidad nutritiva de sus alimentos, aunque son menos afortunados respecto
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del bajo nivel de servicios publicos que reciben, tanto en los
 
sectores de la salud como el sanitario.
 

Pocos Indices de salud resultan mas reveladores que los
 
que se refieren a los nifios, ya que la poblaci6n muy joven es
 
mas vulnerable a las condiciones ambientales que la poblacidn
 
en general. Las itimas estadisticas disponibles sobre morta
lidad infantil para todo el pals, reflejan una mejorla a trav~s
 
del tiempo, pero ella continia siendo bastante m's alta que el
 
promedio de la ALL1'rica Latina. El numero de fallecimientos por
 
cada mil nifos nacidos vivou entre los menores de un afto, baj6

de 90.7 por mil en 1960 a 84.0 en 1972 y las cifras comparativas
 
promedio de la regi6n latinoamericana eran respectivamente, 71.9
 
por mil v 52.5 por mil. A la inversa, la mortalidad entre los
 
nios de 
uno a 4 aflos do edad, que en 1972 era de 3.2 fallecimien
too por mil, era mejor que las estadisticaL comparables de 18 palses

de la regi6n, que ascendla P 6.3 fallecimientos por mil en esta ca
tegorla de edad. Aunque es dificil establecer comparaciones en
 
los datos estadisticos sobre salud a lo largo del pals, debido a las 
muchas variables involucradas, es posible que existan dos fuerzas
 
divergentes que producen esta diversidad de datos.
 

Los nivoles de nutrici6n, que son la causa principal de mor
talidad infantil en los palses pobres, en Paraguay son altos compa
rativamente con el resto de la America Latina. La ingesti6n de ca
lorlas y prote1nas per cipita en el perlodo 1972-74 (2.535 y 74.5,
 
respectivamente) tenlan un promedio de 7.1% y 16.1%, respectivamente,
 
mas alto quo para la regi6n en general e, igualmente, el suministro
 
de calorlas como porcentaje de la exigencia media (119.5) era tam
bign bastante m's alto que el promedio regional (15.3%). ./ Debido
 
a la naturaleza agrlcola de la sociedad paraguaya y a la abundancia
 
de came en la dieta nacional, estas cifras positivas no son sorpren
dentes yciertamentepsirven para explicar por qu4 las tasas ie morta
lidad infantil que se indican mas arriba son relativamente f&vorables.
 

La alta tasa de mortalidad infantil del Paraguay, puede expli
carse por otro conjunto de datos relacionados con los servicios de
 
salud y sanidad. En Paraguay, -. personal de salud profesional es
 
muy escaso. En 1974 habla 4.58 Adicos por cada 10.000 personas. En
 
las areas rurales habla s6lo 1.2 doctores por cada 10.000 personas,
 
xientras que en Asunci6n habla 21 por cada 10.000 personas. g/ En 1976
 
el personal m~dico auxiliar que habla en el Paraguay (2.321) era in
ferior al de todos los palses latinoamericanos y del Caribe, con la
 
sola excepci6n de Barbados que, por lo demos, tenia solamente el %de
 
la poblaci6n del Paraguay. /
 

I/ Anuario Estadsico, Naciones Unidas, Op. Cit., Pgs. 31-35 
2 Plan Nacional, Op. Cit., pig. 192. 
D/ Anuario Estadistico, Op. Cit., pag. 447.
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La calidad de la infraestructura, que tiene un efecto directo

sobre los sistemas de la salud, del abastecimiento de agua y

del alcantarillado sanitario, probablemente sea mas importante

que la cantidad del personal de salud. 
En Paraguay el porcen
taje de la poblaci6n urbana que contaba con servicios de agua

corriente y alcantarillado, era menor que el de cualquier otro
pals latinoamericano. En 1973 poco mis de la tercera parte (36%)
de los habitantes urbanos del Paraguay tenlan acceso al sistemade agua corriente y, en 1977, s6lo el 15% de ellos contaba con 
acceso al sistema de alcantarillado sanitario. 
En las areas ru
rales, el 6% de la poblaci6n del Paraguay tenia acceso a agua corriente, contra mas 
de cinco veces dicha proporci6n (32.6%) en la

regi6n en general. I/ En 1973, la 
causa principal de mortalidad
 
(31.8%) de la poblacion del Paraguay 
eran las enfermedades infec
ciosas y parasitarias, que constitufan la abrumadora causal (69.6%)

de visitas el medics. 2/ Aunque no se cuenta con datos que demues
tren una causalidad directa entre el bajo nivel de los 
servicios del
personal medico y, especialmente, de los sistemas de agua y alcanta
rillado, por una parto, y tales indicadores de malas condiciones

de salud, como la mortalidad infantilpor la otra, es evidente que

existe una relacion clara entre estos dos fen6menos.
 

V. EL SISTEMA DE PRODUCCION DE V!VIENDAS. 

A, Instituciones Financieras del Sector Habitacional.
 

Actualmente el Paraguay se 
enfrenta con serios y crecientes
problemas en el campo habitacional y de los servicios urbanos. Aunque

la d~cada de los aflos 70 presencid el establecimiento y/o la expansi6n

de un sistema de instituciones auton6mas piblicas y privadas para aten
der al sector, las mismas se enfrentan con una tarea a la vez enorme y

creciente.
 

El BNAP y el Sistema de Ahorros y Pr~stamos representan unpoderoso mecanismo de fLinanciamiento habitacional. 
Sin embargo, continla el problema de ampliar la cobertura de sus actividades hacia los
sectores de ingresos mds bajos, proporcionando asl al creciente numero
de familias de bajos ingresos un acceso efectivo al principal instru
mento finauciero del pals. 
El iPVU es la instituci6n del sector pablico encargada de la construcci6n de viviendas para las familias de bajos
ingresos. Hasta la fecha, la producci6n del IPVU ha sido escasa y nose 
ha realizado ninguSn esfuerzo para sincronizar la formidable capacidad

financiera del Sistema de Ahorros y Pr~stamos con las responsabilidades

del IPVU en el campo de la produccidn de soluciones habitacionales.
 

j Ibid., pigs. 61, 62 
. Plan Nacional, Op. Cit., p~g.186 
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1. El Sistema Nacional de Ahorros y Pr~stamos.
 

El Slstema de Ahorros y Pr-stamos paraguayo, fue creado por

Ley No.325 del 10 de Diciembre de 1971. 
 Esta Ley cre6 el Banco Na
cional de Ahorros y Pr~stamos para la Vivienda (BNAPV) y ias Socieda
des de Ahorro y Prestamo para la Vivienda. El BNAP es una institu
ci6n auton6ma del gobierno, cuyos objetivos principales son los de
 
autorizar y conceder la personalidad juridica, apoyar y supervisar

las operaciones de las sociedades de Ahorro y prestamo para !a vivien
da. Los objetivos principales de estas sociedades son los de atraer
 
ahorros del publico y prestarlos a sus miembros o depositantes, prin
cipalmente a trav6s de prestamos hipotecarios para la construcci6n,

adquisicidn, mejoramiento y ampliaci6n de viviendas. 
 Las sociedades
 
pueden ser establecidas con el caricter de an6nimas o como asociaciones
 
mutuales.
 

Las primeras dos sociedades, Progreso y Hogar Propio, fueron
 
autorizadas por el BNAP 
en 1972 y comenzaron sus operaciones en 1973.
 
A partir de este punto inicial, el sistema se ha ampliado a 7 socieda
des de ahorro y pr6stamo, las que cuentan con un total de 12 oficinas
 
en la ciudad capital y 9 en diversas ciudades del interior.
 

Bajo cualquier medida que se le aplique, el sistema debe ser
 
considerado un hxito sobresaliente en materia de atracci6n de ahorros.
 
La Tabla que aparece a continuaci6n, demuestra hasta qu6 puito los de
p6sitos de ahorro captados han superado au'n las proyecciones mas op
timistas.
 

En el lado del financiamiento de viviendas del Mayor, la
 
Tabla V-lA demuestra el rapido crecimiento del volumen de financiamien
to atribulble al sistema y atestigua su capacidad tanto para colocar
 
fondos en financiamiento habitacional como para captar ahorros.
 

El valor promedio de las viviendas financiadas demuestra cla
ramente que la clientela del sistema esta formada por familias de
 
ingresos medios y medics altos, a pesar de los esfuerzos realizados
 
por el BNAP para ampliar la cobertura hacia los sectores de ingresos
 
mas bajos y comenzar a cubrir un mayor nmero de familias urbanas de
 
ingresos modestos.
 

Sin embargo, Si se considera que en 1979 el sistema financi6 
aproximadamente el 60% de las 4.800 unidades construidas en las areas 
urbanas del Paraguay, verdaderamente se puede apreciar el potencial 
y la realidad del impacto del sistema en el campo del financiamiento 
habitacional. 
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TABLA V-

COMPAHACION ENTRE LOS DEPOSITOS PROYECTADOS 
Y LOS CAPTADOS POR EL SNAPV - ANOS 1973-78 

(miles de Tiss) 

AHORROS C 
Pro.yectados Captados C/P 

Aflo Anual Acum. Anual Acum Anual Acum. 

1973 535,7 537,7 2.423,1 2.423,1 452,3 452,3
 

1974 892,9 1.428,6 6.179,5 8.602,4 692,1 602,2
 

1975 1.000,0 2.428,6 11.480,0 20.082,4 1.148,0 826,9
 

1976 1.261,9 3.690,5 16.188,9 36.271,3 1.282,9 982,8
 

1977 1.547,6 5.238,1 22.569,1 58.840,4 1.458,3 1.123,5
 

1978 628,6 5.866,7 39.067,6 97.908,0 6.215,0 1.668,9
 

Fuente: Memoria del BNAP, 1978.
 

Debido a que el BNAP carece de la necesaria autoridad adminis
trativa y a la gran liquidez de las sociedades de ahorro y prestamo, 
como asfmismo a su limitada base de capital y a la falta de autoridad 
que pudiera significarle el tener que depender en cierta forma de las
 
sociedades, el Banco no ha podido dirigir al Sistema hasta el punto
 
que se tuvo en vista originalmente. Aunque es muy loable que las 
so
ciedades de ahorro y pr~stamo sean fuertes e independientes, deberfan
 
realizarse cambios que permitieran al BNAP, aprovechando su perspec
tiva nacional, facilitar la ampliaci6n de la clientela del Sistema,
el porcentaje del mercado que este atiende y el margen y tipo de las 
soluciones que habitualmente financia.
 

I/ "Evaluaci6n del Sistema Paraguayo, BNAP y Asociaciones de Ahorro
 
y Prestamo' , William J. McKeever, Diciembre de 1973.
 



TABLA V-lA 

SISTEMA FARAGUAYO DE AHORROS Y PRESTAMOS 

Datos sobre la Actividad de Financiamiento Habitacional 

1974 197 1976 1977 1978 
Sept. 
1979 Total 

Pr~stamos 

Monto (USS) 1/ 

Prestamo 
promedio (US$) 

Valor medio de 
casas (US$) / 

315 

2.344.000 

.7.440,00 

9.300,00 

692 

6.753.000 

9.760,00 

12.200,00 

920 

10.584.000 

13.680,00 

17.100,00 

1.154 

14.898.000 

13.140,00 

16.400,00 

1.248 

20.174.000 

16.165.00 

20.200,0 

2.592 

45.424.000 

19.000,00 

23.750,00 

2.204 

38.883.000 

17.642.00 

22.050,00 

8.905 

139.000.000 

15.600.00 

19.500,00 

_j 1US$ 1126. 
12/ Considerando que la relaci6n legal prima/pr6stamo es de 20/80. 
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2. El Instituto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo (IPvu). 

Por Ley No. 970 de 1964 el GDP cre6 el IPVU, cuyo objetivo
principal, segdn ?1 articulo 40. de dicha Ley, era de "facilitar a

la familia, I/ en forma diwecta o por intermedio de otras entidades
estateles, comunales o privadas la satisfacci6n de sue necesidades

de vivienda, como as~mismo, planificar, orientar y promover el cre
cimiento de las ciudades y centros urbanos".
 

Sin embargo, el GDP no ha. dotado al IPVU con los recursos
necesarios para que este lleve a cabo la ambiciosa tarea que le asig
n6 la Ley, ni con los instrumentos necesarios para que movilice dichos
 
recursos dentro del Paraguay. 2/
 

En sus 15 affos de existencia el IPVU (al 30 de Junio de 1979)
ha financiado un total de 5.654 unidades babitacionales, lo que representa,un promedio de 377 unidades por afto. A la luz del reciente aumento de la poblaci6n urbana con ingresos inferiores al mediano, ese nivel
de producci6n resulta evidentemente inadecuado. 
Ademas, el Instituto

ha realizado operaciones que, frecuentemente, le producen una descapitalizaci6n debido a que ha aplicado tasas de inter~s que en el hecho

resultan negativas. Las operaciones del IPVU han dependido tambi4n,
en gran medida, de recu:-sos externos y ban sido dirigidas frecuente
mente a grupos de beneficiarios que, evidentemente, caen dentro de los
 
niveles de ingresos medios y medios altos.
 

En resumen, el IPVU no esta cumpliendo con el prop6sito que
so le asign6 al momento de su creaci6n. Es imperativo que se fortalez
ca sustancialmente la capacidad administrativa y t4cnica del Instituto
 para identificar, disefiar y coordinar la construccidn de unidades habitacionales para familias de bajos ingresos en grandes cantidades. Actualmente, la capacidad del Instituto para planlficar y programar es tambi~n
ddbil y requiere consideraci6n especial y mayor cantidad de recursos.

En el 4mbito de la racionalizaci6n y especializaci6n generales que 
se
est~n produciendo dentro de las instituciones del sector, el papel del
Instituto probablemente deberLa ser enfocado mis estrechamente hacia la
produccidn, transfiriendo cada vez mas las funciones financieras y de
cobranza a 
las institucienes de financiamiento habitaciona.4 o ser con
tratadas con 6stas. 

3. El Banco Nacional de Trabajadores (BET).
 

El BET fue establecido por la Ley No.423 de fecha 23 de NoviLbre de 1973, 
con un capital autorizado de 0600 millones (US$4.760.000)
del cual el 90% (0 540 millones) esta representado por las acciones de 

1/ Segin el articulo 33 de la Ley, las familias beneficiarias son aque-Ilas con "escasos recursos econ6micos y un mayor nimero de miembros".
2/ Aunque el articulo 6o. de au Ley 0rgainica otorga al IPVU un capitalautorizado de 01.000 millones, la integraci6n del mismo fue dejada a
la buena voluntad del GDP y de las municipalidades y, hasta la fecha


el capital del Instituto no ha sido enterado totalmente.
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los trabajadores, miembros de sindicatos autorizados y el 10% de
 
las mismas, o sea V 60 millones, constituy6 la contribuci6n del
 
GDP. Al 31 de Diciembre de 1978, habla sido pagada la suma de
 
V 527.557.736,27 (US$ 4.187.000) del capital autorizado del Ban
co, incluyendo la cuota de 0 60 millones correspondiente al GDP.
 
El BNT recibira un aporte del medio por ciento del total de la
 
contribuci6n pagada al Instituto de Previsi6n Social por los em
pleados y trabajadores de sindicatos oficialmente autorizados.
 
Durante 1979, se envi6 al Congreso paraguayo un proyecto de ley
 
pars aumentar el capital autorizado del BNT a 0 2.000 millones
 
(US$ 15.873.016). Si se aprueba este aumento, el capital del 
BNT sera de un 400% mayor que el capital autorizado del BNAP, 
ascendente a V 500 millones.
 

Los objetivos principales del BNT son los siguientes:
 

a. Otorgar creditos y eatablecer mecanismos de ahorro y
 
prestamo pars mejorar el bienestar de los trabajado

res, individualmente o a trav~s de sindicatos, coopera.
tivas y otras formas similares de asociaciones;
 

b. Pomentar el ahorro sistematico entre los trabajadores
 
y Pstimular a los mismos para invertir racionalmente
 

sus ingresosa trav6s de incentivos;
 

c. Estimular el fortalecimiento de las entidades coope
rativas y otras de proyecci6n social y econ6micaa
 

travis de asistencia tecnica y crediticia.
 

Hasta ahora el BNT ha invertido sumas muy modestas en el
 
campo habitacional.
 

En el cumplimiento de sus funciones el BNT ha financiado 
la construccion de dos programas habitacionales para familias de 
bajos ingresos, afiliadas a sindicatos oficialmente reconocidos a 
inscritos. Estos programas, que consisten de 40 unidades cada uno, 
fueron realizados a travis de las t~cnicas del esfuerzo propio y 
de la ayuda mutua. El BNT financi6 la construcci6n de las casas y/o 
la compra de los materiales de construcci6n, a plazos de hasta 48 me
ses, tasas de interes del 12% anual y de prestamos de hasta 0 160.000 
(US$ 1.270,00). 

Reconociendo que la proporci6n del total de los prestamos

anuales que hace el BNT, destinada a vivienda es muy pequeia, ._/la
 
gerencia de esta instituci6n esti buscando la manera de ampliar sus
 
actividades habitacionales; en este aspecto, ha hecho estudios de di

/De acuerdo con la Plemorla de 1978, la cantidad que el BNT presto 
para vivienda fue de 0 178 millonesao sea, el 6.2% del total pres
tado por 41 durante ese afio, que ascendi6 a 0 2.861 millones. 
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versas alternativas, a saber:
 

a) 	El establecimiento de un mecanismo de ahorros y prestamos para
viviendas a travs de un sistema de ahorro programado, que po
dria ser financiado con fondos externos en forma de capital se
milla. Este programa funcionarfa, ya sea como una ampliaci6n

del actualmente incipiente programa de ahorros y pr4stamos del
 
BET o a travs de la integraci6n de 'ste al Sistema de Ahorros
 
y Pr stamos paraguayo,,.1] 

b) La creaci6n de un fondo habitacional especial para financiar

viviendas de bajo costo, a travis de sindicatos de trabajadores
 
u otras asociaciones similares, las cuales seleccionarlan y ca
lificarfan a los beneficiarios.
 

Se 	 espera que el financiamiento para este programa provenga, o
blen de asignaciones presupuestarias o de la aplicaci6n de nue
vos impuestos especJalmente para este programa.
 

c) 	El ENT encargd a la Oficina Nacional de Desarrollo Social un
 
estudjo sobre la factibilidad de un programa socio-econ6mico
 
de cdnstrucci6n y ampliaci6n de viviendas para la clase traba
jadora del Paraguay. Dentro de este estudio, la Oficina de De
sarrollo Social realiz6 encuestas en diversas localidades del
 
interior y en el area del Gran Asunci6n.
 

Actualmente no es dable predecir que el financiamiento de
viviendas llegue a ser un factor importante en la cartera de esx,

instituci6n. Con el nivel de financiamiento de que actualmente dis
pone no se prev que el BNT se convierta en un elemento importante
dentro del sector financiero habitacional. Sin embargo, como a tra
v6s del BNT el gobierno ya estableci6 el vinculo entre la instituci6n
 
financiera y una fuente de capital constante y cierta, como es 

Sistema de Seguro Social, podria considerar, si es que ya no lo 

el
ha 

hecho, destinar para el financiamiento de viviendas de bajo costo 
ya comenzado, sumas importantes de capital. 

4. 	Otras instituciones involucxadas en las actividades de
 
financiamiento habitacional. 

En 	 el Paraguay, coma en la 	mayorla de los palses latinoame
ricanoso hay muchas instituciones de los sectores pu'blico y privado
quelde una manera u otra,estin involucradas en el campo del finan
ciamiento de viviendas, si no como funci6n principal, al menos como 

j/ A este respecto el grupo que hizo la evaluaci6n del sectorconsi
dera al BNT como una importante fuente potencial de recursos do
mesticos, especialmente en relacidn con los programas del IPVU. 
(Ver recomendaci6n No.2)
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complzmento de otros programas y actividades. A este respecto,los
 
programas de Jubilaciones de los sectores piblico y privado, los
 
bancos comerciales y las cooperativas de ahorro y cr6dito, (estas

uitimas s61o recientemente) llevan a cabo algunas actividades de
 
financiamiento habitacional, como las que se mencionan a continua
ci6n:
 

a) 	Las instituciones de seguridad social son las Ilamadas Cajas

de Pensiones y Jubilaciones y el Instituto Paraguayo de Previ
si6n Social (IPS). Estas instituciones estan autorizadas para

recaudar y administrar los impuestos del seguro social, cuya

acumulaci6n proporciona los fondos para financiar los diversos
 
planes de retiro y pensiones. Las cajas principalesque atien
den a sectores especlfic6s de la fuerza laboral, son el Insti
tuto de Empleados Bancarios y el Instituto para el Personal de
 
las Fuerzas Armadas~que atiende a los empleados y el IPSpque
 
atiende a los obreros.
 

Uno 	de los beneficios que proporcionan esta; instituciones a
 
sue afiliados, son los pr6stamos de consumo para fines sociales.
 
Sin embargo, los prestatarios no necesitan revelar el destino
 
que darini a estos prestamos, pero hay casos en que los invierten
 
en algunos objetivos de caracter habitacional, tales como los
 
pagos iniciales en la compra de casas o en la ampliaci6n o mejo
ramiento de las mismas. Sin embargo, algunas de estas institu
ciones, como el Instituto para el Personal de las Fuerzas Arma
das, tienen entre sue actividades, programas sistemlticos diri
gidos especialmente al otorgamiento de prestamos habitacionales.
 
Desafortunadamente, el grupo no pudo obtener informaciones acer
ca del nu'mero de casas fLinanciadas anualmente por estas entidades,
 
ni del wunto de los fondos invertidos con este objeto. En el ca
so de los cr6ditos sin destino especifico, la raz6n de esto se de
be al hecho de que las cajas no llevan registros del objetivo de
 
dichos prestamos y, en lo relacionado ccn los pr~stamos para vi
viendas, a que el Instituto del Personal de las Fuerzas Armadas
 
no proporciona informaciones a extrafos. I/
 

b) 	En el caso de los bancos comerciales, la situaci6n es algo similar
 
a la de las instituciones de seguridad social, ya que aquellos no
 
mantienen registros de los pr6stamos que hacen a sus clientes. Sin
 
embargo, como los pr6stamos bancarios 
son a corto plazo (maximo 18 
meses) y a un interes que fluctu'a entre el 24% y el 30%, es dificil 
que 	un gran nimero de ellos se haga con fines habitacionales.
 

c) 	En cuanto a las cooperativas de ahorro y crdito, 6stas se han invo
lucrado en las actividades de financiamiento de viviendas s61o re
cientemente. En efecto, desde el inicio en Paraguay del prograxa
 

1/ Ni an los empleados del BNAP pudieron obtener informaci6n para los
 
miembros del grupo.
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DPO de la FCH, baJo los auspicios de la Oficina de Vivienda de 
la AID, se ha logrado ana coordinaci6n entre el BNAP y la Cen
tral de Cooperativas Le Ahorro y Cr6dito del Paraguay (CRMICOOP), 
con lo cual se ha facilitado a los miembre, de las cooperativas,
el acceso a los fondos provenientes del Programa BG-O01 para coope
rativas (uss 750.000,00). 

BaJo este programa, que se inici6 er Enero de 1979, el BNAP esti 
otorgando financiamiento a los socios de 11 cooperativas de aho
rro y credito de diferentes lugares del interior del Paraguay, pa
ra la construcci6n de proyectos de viviendas.
 

B. Elementos de la producci6n de viviendas.
 

1. Terrenos Urbanos. 

En el Paraguay los terrenos estan clasificados en tree
 
categorfas: nacionales, municipales y privados. Excepto en 
la zona
 
del Gran Asunci6nno h~y problemas de disponibilidad de terrenos para

urbanizar. Sin embargo, el costo de 6stos, la inflacion y la especula
ci6n en la zona del Gran Asunci6n y en algunos de los centros urbanos 
regionales de mas rpido crecimiento, constituyen obstaculos para la 
construcci6n de soluciones habitacianales para las familias mas pobres. 

En generalolos terrenos de propiedad privada para la expan
si6n residencial son comprados par compaias inmobiliarias privadas y

luego subdivididos y vendidos en lotes par las mismas, sin que as 
exi-

Jan planos de infraestructura o servicias. El gabierno municipal debe
 
aprobar los planos de la subdivisi6n y, normalmente, sefiala los requi
sitos del disefo de las calles. Se exigen muy pocos requisitos, tales
 
como el tamahe mfnimo del terreno (360m), el frente del mismo (12m), y
el porcentaJe que debe destinarse al uso pu'blico, el cual se traspasa a
 
la municipalidad inmediatamente despues de la aprobaci6n. El loteador
 
o'lo tiene que delinear las calles, demarcar los terrenos y ofrecerlos
 

a la venta. La mayorfa de los terrenos urbanos de la zona del Gran
 
Asunci6n se subdividen y venden a 10 afos plazo, mediante contratos de
 
compra-venta en virtud de los cuales el tftulo 
se transfiere solo des
pues de haberse pagado el 50% del valor c&el terreno.
 

Desde que se 
cre6 el Sistema de Ahorros y Prestamos, se han
 
llevado a cabo urbanizaciones ma's 
completas, con calles pavimentadas,
sistemas de agua y electricidad instalados y, en algunos casos, con 
alcantarillado sanitario. Este nivel de urbanizacidn para conjuntos
residenciales es bastante caro y;generalmentep s6lo realiza on prose 

yectos para los sectores de ingresos altos y medic altos. 
 En el Gran
 
Asunci6nbel valor actual de un lote de tamaho mfnimo de 360 metros 
cuadrados en una subdivisi6n no urbanizada 
se estima en aproximadamen
to, US$ 2.500 a US$ 2.800 y el de un terreno del mismo tamafo, con ca
lles pavimentadas, agua y electricidad instaladas, asciende a entre
 
US$ 7.000 y US$ 7.500 aproximadamente (Ver Tabla V-i).
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Los terrenos municipales generalmente,son subdivididos
 

por la municipalidad en manzanas y lotes y luego alquilados por

una sura nominal. Las municipalidades no venden los terrenos has
ta el momento en que estan seguras de que las familias van a es
tablecer su casa en el lugar y s6lo despues que han comenzado la
 
construcci6n de la misma, o al menos, despues de uno o dos aflos
 
de haberles alquilado el terreno. 
 La mayoria de las municipali
dades prefieren no vender los terrenos, ya que una vez que los
 
venden y ellos son titulados a nombre del comprador, se incorpo
ran en las planillas de impuestos, los cuales se pagan al gobier
no central y no a la municipalidad (que de hecho los recauda), a
 
la cual s
6 lo se devuelve el 4.4% del impuesto territorial y, por

lo tanto, con la venta 6 sta pierde el ingreso de alquiler. Cuando
 
los terrenos son vendidos a particulares, generalmentese les co
bra precios inferiores al valor del mercado y los mismos se recau
dan en plazos de varios agos. Aunque esta practica de no vender
 
los terrenos evita la especulaci6n, al mismo tiempo limita la 
cons
trucci6n de viviendas mejores. El costo de los terrenos municipa
les varla enormemente de una ciudad a otra. En el Gran Asunci6n, 
donde 2P 
mayor parte de los terrenos eran de propiedad privada

desde ntes del establecimiento de la actual ley municipal, hay
 
muy pocos terrenos de propiedad municipal disponibles. Las sub
divisiones privadas se extienden bastante mis alli de los llmites
 
urbanos de las municipalidades que, de hecho, son gobiernos distri
tales. Actualmente en la zona de Asunci6n, se 
estan efectuando sub
divisiones a 20 kilometros del centro de la ciudad, bastante mAs all
 
de donde llegan los servicios urbanos. Tanto los especuladores como
 
los loteadores est~n manteniendo terrenos fuera del mercadodebido
 
al rapido aumento en el valor de los mismos. Muchos especuladoren
 
tambi~n compran lotes a manera de inversi6n, ya que ellos tienen una
 
ganancia potencial 
mayor que los ahorros y otras inversiones.
 

En el Anexo 5 se presentan algunas estimaciones de los pre
ciosjen 1979,de proyectos del tipo sitios y servicios en diferentes 
ciudades del Paraguay. Estos costos no incluyen los gastos generales 
ni la ganancia del promotor. 

2. Infraestructura y servicios piblicos.
 

La instituci6n encargada de la instalaci6n de los sistemas de
 
agua, alcantarillado y drenaje pluvial en el Gran Asunci6n y en las
 
principales ciudades del interior, es 
la CORPOSANA.
 

Aunque la CORPOSANA ha abordado el problema mediante el des
pliegue de un gran esfuerzo, que merece ser reconocido, esta ain muy

lejon de ponerse al dia con el ritmo de construcci6n de las areas resi
denciales, tanto en el Gran Asunci6n como en otros centros urbanos re
gionales. 
 Como resultado de lo anterior, las subdivisiones demoran mu
cho tiempo en 
ser dotadas de los servicios por parte de la CORPOSANA.
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La CORPOSANA no exige a los constructores de conjuntos habitaciona
lee nL a los lotificadores de terrenospque le presenten los planos 
de sus proyectos para su aprobaci6n previa y ni siquiera lee exige
 
que le informen de su intenci6n de llevar a cabo dichos proyectos.
 
Los constructores s6 lo recurren a la CORPOSANA cuando necesitan que

6sta lea instale el servicio de agua y en tal caso, no hay ninguna 
garantla de que el servicio sera instalado en la obra. Este proble
ma se agrava cuando los sitios de las su".1visiones han sido vendi
dos a los compradores individualmente, pu- en tal caso, cada uno
 
de ellos debe tratar directamente con la CORPOSANA. Como la espera
 
para la instalaci6n de estos servicios puede demorar aflos, en la ma
yoria de los casoslas familias excavan pozos de agua e instalan
 
sistemas s6pticos para la eliminaci6n de las aguas servidas. En al
gunos casos la CORPOSANA ha debido rechaza-r obras de urbanizacion ya
 
terminadas, debido a que en ellas no se hablan aplicado ningu'n tipo

de normas y los sistemas no estaban funcionando adecuadamente. Un
 
aspecto interesante en este sentido, es que los sistemas de agua co
rriente se instalangeneralmente, despues de varios afos de que las
 
greas han sido urbanizadas, ya que entonces es posible cargar los
 
costos de la instalaci6n del sistema y de cada conexidn individual,
 
al lote mismo o al propietario de la casa. La Tabla V-2 se~ala las
 
tasas actuales de las conexiones al aistema y de los servicios de
 
agua potable.
 

La CORPOSANA utiliza un m6todo muy original de financiamien
to para las ampliaciones de los sistemas de alcantarillado: primero
 
prepara los planos y disefios del area que sera atendida, detemina
 
los costos y calcula las cuotas de pago de los mismos, luego selec
ciona al contratista, a travis de una licitaci6n piblica, el cual no
 
s61o se encarga de construir el sistema, sino tambi6n de cobrar a
 
cada propietario de lote la cuota que le haya sido asignada. Cuando
 
la obra esta terminada, la CORPOSANA se encarga s6lo del funcionamien
to y mantenci6n del sistema y, en consecuencia, cada propietario de un
 
lote o de una casa debe pagar au parte proporcional del costo total y

efectu'a los pagos directamente al contratista autorizado por la CORPOSANA.
 
En algunos casos, se convienen plazos para el pago de las cuotas impues
tas, especialmente tratandose de familias de bajos ingresos. En reali
dad,este mecanismo constituye una concesi6n para operar un sistema de
 
valorizaci6n 
privado, en que el contratista proporciona el financiamien
to y recupera la inversion directamente del pu'blico interesado. Este
 
m6todo, que funciona bien, constituye una indicaci6n evidente de c6mo
 
en Paraguay se traslada al sector privado la responsabilidad por la do
tacidn de los servicios publicos. Es evidente que este sistema coloca
 
a las familias pobres en mayores dificultades para pagar los servicios
 
que se ofrecen a travs de il, debido a io cual dichas familias son po
siblemente las que menos se benefician con los servicios publicos, si 
es
 
que de hecho se benefician en alguna medida.
 

En las urbanizaciones donde las calles aum no han sido pavimen
tadas, la colocaci6n del pavimento esta a cargo de las municipalidades.
 
Este servicio generalmenteltambie.n, marcha a un paso mucho mas lento que
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TLBL3 V- 3 
ESTRUCTURA VIGENTE DE LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE - ASUNCION 

Tipo do Medidor Tarifa B6sIca Consumo SEsico Preclo Tarifas do(on pulgodasJ mensual mensual Unitario consitoo adicioliat 
G. m3 por m3 por m3

Medidor de YA". 200 10 20 20Medidor de YA" 500 20 25Medidor de /" 30 
40

750 25Medidor de 1" 401.875 75 25 40Medidor de 1 Y" 3.750 150 25 40Medidor de 2" 4.625 185 25 40Medidor de 3" 8.325 333 25 40Medidor de 4" 11.250 450 25 40Medidor de 6" 22.500 900 25 40 

COSTOS DE CONEXiONES DOMICILIARIAS, POR .TIPO DE MEDIDOR1Tipo doimodidor 
Costos do Conexiones 

(on pulgadas) 
.
 

'/4
I/". 

12.000 
%41 12.000 
V# 23.0001 " 
 26105 
2" 57.700 
3#0 
 115.400•" 
 141.372 
6" 230.187 
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la expansi6n de las urbanizaciones. 
Los costos de la pavimentaci6n

tambiin se 
imponen a los dueflos de los terrenos, en base a la anchura
 
de los mismos y se les cobran oportunamente medlante tasas municipales.

Este es 
otro ejemplo de c6mo inversiones que generalmente son del sec
tor ptblico, resultan en realidad siendo pagadas por los propietarios

de los terrenos, aunque con algu'n subsidio en los intereses. 

En Paraguay, en general, no 
existen normas ni disposiciones

sobre urbanizaci6n de terrenos ni sobre controles o planeamiento de
zonificaci6n. La municipalidad de Asunci6n s
6lo ultimamente ha adop
tado criterios de zonificacidn y con excepcidn de las reglamentaciones

de importancia secundaria, referentes al tamao de los lotes y a 
 zonas
de utilidad ptlblica, exige 
pocas condiciones para la urbanizacion de
 
terrenos o para la coordinaci6n con la CORPOSANA respecto de las mismas.
 
Las otras diez municipalidades que forman el area metropolitana del Gran

Asunci6n, tienen en general, las mismas disposiciones que la de Asunci6n,
 
pero casi no han llevado a cabo ninguna planificaci6n urbana ni tienen

ningfn tipo de control efectivo de la urbanizaci6n y subdivisi6n de te
rrenos por parte de los particulares. Encontrar sitios para urbanizar
los integralmente o construir conjuntos habitacionales en el Gran Asun
ci6n, no es tarea ficil. Aparte del costo basico de la tierra no urba
nizada, se plantean problemas relativos al tamafo de los terrenos, acce
so a los caminos yespecialmente~a la disponibilidad de servicios, que

hacen muy dificil la ubicaci6n de sitios adecuados.
 

Todo lo referente a la electricidad y a la distribuci6n del

sistema electrico esta a cargo de la ANDE y dicho sistema no ha mante
nido el paso de la ampliaci6n de los lmites urbanos. 
Sin embargo,

este problema no es 
tan grave como el de los servicios de agua y alcan
tarillado. En este 
campo tampoco existen exigencias de notificaci6n
 
previa de las subdivisiones o construcci6n de 
los terrenos a la ANDE,

ni la aprobaci6n de tales actividades por parte de la misma; 6lo cuans

do las viviendas estan listas para ser conectadasse notifica a la ANDE.
 
Los derechos de instalaci6n deben ser pagados antes de que la ANDE ins
tale el sistema de distribuci6n y ademas se carga el costo de la insta
laci6n a la obra o al propietario de la vivienda. Si el sitio en cues
ti6n estA lejos de alguna lfnea de conducci6n, la ANDE,generalmente)

demora bastante en colocar las llneas de conexi6n. En las ciudades del
 
interior, los problemas son similares a los de Asunci6n y en ellas,
 
como ocurre en el caso de las areas urbanas pequefias, la corriente el~c
trica es proporcionada, a veces, por medio de sistemas electricos muni
cipales que funcionan solamente de noche o con una capacidad muy limitada.
 
La ANDE atiende todos los 
centros urbanos regionales principales, en
 
los cuales se construyen conjuntos habitacionales de tipo masivo.
 

En resumen, en el Paraguay el concepto de urbanizaci6n residencial, que integra el terreno con las viviendas en conjuntos grandes 
o me

dianos, constituye un enfoque relativamente nuevo. ImplIcitamente, en el

pals exists un vacio con respecto a la reglamentac16n de la urbanizaci6n
 
de tkirrenos y de la incorporaci6n de los servicios. Asfmismo, se 
lleva a
 
cabo muy poca ulanificaci6n urbana, excepto en Asunci6n propiamente tal.
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Las municipalidades o las empresas pdblicas llevan a cabo la 
instalacidn de los servicios y cargan los cost.oe directamen
te a los propietarios de los terrenos respectivos. En esta
 
forma el sector pfiblico ha mantenido'bajo el nivel de sus
 
inversiones. Sin embargo, la mayor parte de los pobres de las
 
Areas urbanas no tienen acceso a esos servicios y su capacidad
 
econ
6mica no les permits afrontar los gastos correspondientes.
 

3. Construcci6n de Viviendas.
 

Durante los iltimos tree aftos la industria de la cons
trucci6n ha aumentado su producci6n en un 80%. is evidente que
ha contribuldo a este aumento la mayor inversi6n en vivienda,la
 
cual, al mismo tiempo, se ha beneficiado con 4l. La industria
 
tiene la capacidad tecnica y el volumen para Ilevar a cabo pro
yectos mediann3 y grandes. Sin embargo, en Paraguay la mayor par
te de la construcci6n que se realiza a nivel nacional, se lleva
 
a cabo fuera de la industria formal de la construccidn. Esta
 
'Itima s6lo desempefia un papel mas importante en el campo habi
tacional, en el Gran Asunci6n y en los centros urbanos regionales'

La mayor parte de la construcci6n, incluyendo la de conjuntos ha
bitacionales, la efectu'an empresas de construccidn privadas y el
 
sector piblico lleva a cabo muy poca construcci6n directa institu
cionalmente. Los conjuntos habitacionales lievados a cabo a ralz
 
de la construcci6n de las represas de Itaip4 y Yacyreti, demues
tran que la industria paraguaya estg capacitada para construir obras
 
grandes. En efectolos contratistas paraguayos construyeron un
 
pueblo entero en Ciudad Presidente Stroessner con urbanizaci6n, es
cuelas, iglesias, tLendas y m~s de 5.000 unidades habitacionales y
 
en Ayolas, cerca de la represa de Yacyretz y tambign en Encarnaci6n,
 
se 
esta'n llevando a cabo obras similares aunque menos ambiciosas.
 
En esta uiltima,deberan ser reubicadas mas de 500 familias y otras ins
talaciones.
 

La mayor parte de las casas en Paraguay las construyen con
tratistas pequelos, los cuales generalmente trabajan bajo un contrato
informal directo con el propietario, quien financia la obra directamen
te. Deode la creaci6n del Sistema de Ahorros y Pr6stamosse ha hecho
 
posible fLinanciar la construcci6n de conjuntos habitacionales y, en
 
consecuencia, se esta llevando a cabo un mayor numero de obras las que, 
en un principlo, estaban destinadas a familias de ingresos altos y me
dianos, pero ahora tambi6n se construyen algunas para familias de in
gresos inferiores al mediano.
 

Las viviendas de bajo costo que actualmente se construyen,
 
son unidades pequeias pero completas, con paredes de ladrillo, techos
 
de teja y pisos de baldosas de cemento#con cuartos de ba:fo instalados.
 
Las terminaciones son mfnimas pero, en general, bien hechas. Los lo
tea tienen 360 m2, que es la superficie menor autorizada en Asunci6n
 
y en la mayoria de las otras greas urbanas y, en la mayor parte de los 
casos,cumplen con las normas minimas de urbanizacion. En Paraguay no 
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se ha ensayado la construcci6n de conjuntos de unidades basicas,

piso techo y unidades sanitarias.
 

Actualmente, el mayor problema que se presenta es el de
la aguda inflaci6n en los costos de construcci6n de todo tipo de

obras. El Cuadro V-2 contiene el indice del costo del m2 de cons
trucc16n que calcula el BNAPpbas~ndose en el Indice de precios h
sicos que prepara mensualmente la Camara Paraguaya de la Industria
 
de la Construcci6n. En los Itimos dos aflos,este indice subi6 mds
de un 80%. En el mes de Septiembre de 1979,el costo basico por m2

de una casa de tipo mfnimo, de las producidas por las compafifas del
 
sector formal de la construcci6n, era de US$ 177,00. Aunque no

existen datos exactos para comprobarlo, es probable que el construc
tor pequelo, que trabaja dentro del sector informl directamente por

un salario, pueda construir una unidad pequefla por alrededor de

US$ 96,00 por m2, precio que.por supuesto, no incluye gastos adminis
trativos, financiamiento puente o interino, uxilidadesni otros cos
tos, pero que indica la raz6n por la cual el enfoque informal es mis
accesible para una familia pobre, aunque no exista financiamiento dis
ponible. 

Los precios de venta de las unidades resultan mucho mas
 
altos para el constructor del sector formal, debido a que debe in
cluir los gastos administrativos, las utilidades ypen algunas oca
siones, aun el costo bastante oneroso del financiamiento a corto
 
plazo. Esto es asi, especialmente cuando se producen retrasos en
 
la dotaci6n dn los servicios,que causan demoras en la terminaci6n y
 
venta de las unidades.
 

Como se dijo anteriormente, en el Paraguay no se han ensayado algunas de las soluciones habitacionales de menor costo que se cons
truyen en otros palses de America Latina, lo que posiblemente se deba

al hecho de queen la 6poca mas recientepla construccidn de conjuntos
habitacionales, ha sido realizada s6o por el sector privado. D 
ahi

tambien resulta el hecho de que si es que los constructores han produ
cido viviendas de bajo costo, ello debe atribuirse principalmente alos esfuerzos del BNAP para estimular la construcci6n de este tipo de
obras. Lograr que los contratistas privados construyan soluciones ha
bitacionales de costos aun mas bajos, sera muy dif~cil si no imposi
ble, especialmente si continua la inflaci6n de los costos de los te
rrenos y de la construcci6n a la elevada tasa actual.
 

Un estudio y comprensi6n mayores de la manera en que el sector

informal lleva a cabo la construcci6n, podrian conducir al descubrimiento de formas de utilizar ma's sistematicamente las actividades de los
 
pequeflos constructores y los metodos informales, para aumentar la
producci6n habitacional. Si se encontrara una manera de facilitar 
osto tipo de actividad, mediante el otorgamiento de creodito, ae lograrla
aprovechar y mejorar una larga tradici6n de esfuerzo individual priva
do en el sector habitacional.
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4. Materiales de Construcci6n.
 

En las zonas urbanas principales del Paraguay se utilizan,

predominantemente, los materiales tradicionales para la construc
cidn residencial y ellos no varfan demasiado entre las viviendas 
de bajo y las de alto costo. Los materiales basicos que se em
plean para las paredes son el ladrillo comn y las baldosas do ba
rro cocido y para los techos, las tejas comunes. Para las estruc
turas de los techos, puertas y marcos de las ventanas, se utiliza
 
principalmente una especie de madera muy dura llamada "lapacho".

Para el mortero y el estuco, que generalmente tiene poca fuerza,
 
so usa el cemento. Para los pisos, dinteles y lavaderos, tambi6n
 
son comunes algunos productos de cemento, tales como las baldosas.
 
21 cemento es el =nico material que se fabrica industrialmente y

lo produce una planta e3tatal. Los ladrillos y las tejas son fa
bricados por pequefias industrias "caseras" que se encuentran es
parcidas por todo Paraguay, aunque tambien existen algunas fabri
cas mas modernas que producen un tipo de ladrillo para exteriores,
 
que se utiliza en casas 
de costo mas alto y en construcciones co
merciales. Otro material que se utiliza bastante es 
la piedra,
 
que se usanozmalmen+e,para las fundaciones y la pavimentaci6n de
 
las calles. 
 La mayo.-ia de los productos manufacturados, tales co
zo accesorios para bafios, materiales el6ctricos, alambre y los ar
ticulos de ferreterla, se importan, principalmente del Brasil. Se
 
importan tambien, algunas chapas de metal para techos y asbesto ce
mento, pero estos materiales se utilizan muy poco en la construcci6n
 
residencial.
 

La industria de materiales ha respondido a la creciente de
manda de la actividad constructiva, lo que sin embargo, ha resulta
do en presiones sobre la oferta y, a veces en los precios. 
El Cua
dro V-3 muestra los Indices de precios de cuatro materiales basicos
 
en asunci6n, durante los iltimos cinco aflos. En el periodo 1975 a
 
1977, los precios se mantuvieron relativamente estables, pero en
 
1978 y, especialmente en 1979, experimentaron alzas considerables.
 
Los materiales mas afectados fueron los ladrillos y las tejas, lo

cual en parte, se debi6 a la creciente demanda, pero tambi6n a las

inundaciones del Rio Paraguay, que obligaron a cerrar temporalmente,
 
por un perfodo de varios meses, una de las areas de mayor producci6n

de ladrillos en 
las cercanlas de Asunci6n. A medida que las aguas

vayan retrocediendo, la producci6n en esta area se reiniciar6 y aumen
tara considerablemente el abastecimiento de estos productos y es po
sible que se estabilice y au'n baje el precio de los ladrillos. Las ac
tividades relacionadas con la construcci6n de las grandes represas,

tambi~n han tenido alg n efecto sobre el abastecimiento de materiales,
 
aunque no tan grande como era de esperar dado el tamaro de dichas obras.
 
Ambas obras absorben casi la totalidad de los materiales utilizados en
la construcci6n, incluyendo la mayor parte del cemento. 
El Brasil v la
Argentina, abasteceran tambien una gran parte de los materiales, tales
 como el acero do refuerzo y otros de carcter especial que~normalmente
 
no se utilizan en la const:ucci6n de viviendas.
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El problema mis serio en este aspecto es, evidentemente, la
 
inflacidn de los precios de los materiales, que no s61o hace ma's
 
dif~cil para los constructores y la gente misma construir casas a 
precios accesibles, sino que tiende a ensanchar la brecha entre los
 
ingresos y los precios de las viviendas, de tal manera que un mayor
 
numero de familias qaeda fuera del mercado habitacional formal.
 

5. Mano de Obra.
 

Actualmente, en el Paraguay hay escasez de man de obra para 
la construcci6n, especialmente de obreros calificados. La atracci6n 
ejercida por los empleos bien pagados de las obras hidroelectricas, 
ha causado una merma de la mano de obra en Asuncion yes probable, 
que esta situaci6n persista durante los pr6ximos afios. En Itaipu'ya
ha pasado el punto culminante de la demanda de mano de obra y en la 
represa de Yacyreta se producira una demanda menor, aunque esta Uilti
ma coincidira con Itaipl durante algun tiempo. La escasez de mano de 
obra capacitada ha causado preocupaci6n en la industria de la cons
truccidn, induciendola a aumentar las actividades de capacitaci6n a 
travds del Instituto de Formacion Profesional y de programas de entre
namiento en obra, por parte de las mismas empresas constructoras. No 
es f~cil discernir el grado en que la falta de mano de obra puede afec
tar la oferta y el costs relativo de las viviendas.
 

Durante el u'timo ailo, aumentaron las tasas de los salarios, pero 
el grupo no encontr6 datos que confirnmaran si el aumento de las tasas de 
los de la construcci6n fueron mayores o menores que las de otros secto
res o que las del aumento general de los salarios. La escala del sala
rL mInimo aument6 en un porcentaje similar al del Indice de precios de 
las viviendas de bajo costo. En 1979, el salario minimo legal aument6 
en ma's de un 30%. Se ignora en que grado el salario mInimo refleja los 
salarios reales. Estf demos decir que el aumento de los salarios ha
 
contribuldo al aumento general de los costc. de construcci6n y, por lo
 
tanto, de los costos de las viviendas.
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