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S1 O G R A F I A

',!eorano es 2ireczor del Proyecto de Mejoramiento Urbano -
->Y-6RF Lnidaa especializada dependiente de la Alcaldfa de La

3az , Bol ivia), trabaja desde el inicio del Proyecto Crddito --
I489/60, ano 1977.

H ano 1974, comenz6 sus labores en la Direcci6n de Accidn Comu
nal le la H. Alcaldia como responsable de proyectos de interds
social , de instalacidn de infraestructura bisica, en programas
de ayuda mutua y autoconstrucci6n de vivienda de bajo costo en
areas perifsricas de la ciudad de La Paz.

Jaime Medrano fue asesor invitado para la cooperaci6n ticnica a
las corporaciones regionales de Cochabamba, COROECO, y de Santa
Cruz, CORDECRUZ, y a las Alcaldia Municipales de Oruro, Trinidad
c:n la finalidad de promover el establecimiento de unidades ope
-ativas de Mejoramiento Urbano y de suministro de infraestructu
ra en Proyectos de Desarrollo Urbano.
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.NTRODUCCI0N:

Bolivia es un pais Sudamericano, enclavado entre las altas monta~as de
la Cordillera de Los Andes y la Selva Amaz6nica.

Su central posicidn geogr~fica constituye el eslab6n de Unidad del Sur
el centro de vinculaci6n entre el eje transversal del Pacffico y el

AtlIntico.

Bolivia con una superficie fisica de 1.092.000 km2, tiene una pobla---
ci6n que segGn los datos del I.N.E. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA)
na recuperado los 6.000.000 de habitantes. De ellos el 43% vive en
poblaciones superiores a los 2.000 habitantes, que determinan su condi
ci6n urbana, la poblacidn rural habitualmente vinculada a la produccidn
agrfcola tradicional y ajenas de subsistencia, constituye todavfa la
gran mayorfa del pais.

El crecimiento urbano ha sido acelerado y constante, se estima que fa
cilmente en el aho 1990, el 50% de la poblacidn serd urbana, la migra
ci6n rural-urbana es un proceso que no se detiene.... La pobreza rural
es trasladada a las ciudades atraida por las mismas condiciones que o-
frecen dstas.

La nistoria de Bolivia desde el punto de vista urbano, ha sido una his
-oria de su situacidn econ6mica. En los tiempos de la Colonia Espaflo-
la, Potosf y Sucre eran las ciudades de mayor importancia, hasta el ad
venimiento de la era del estaao, La Paz, actual sede de Gobierno, no
nizo prevalecer su importancia geogr~fica, a partir de 1900 La Paz se
constituye en el centro urbano de mayor peso econ6mico por su directa
vinculacidn con el exterior a travis de los puertos del Pacifico, per
Jida la soberanfa sobre Antofagasta, La Paz cumple un doble papel polf
zico-econ6mico. Se concentra en ista ciudad toda la oligarquia lati--

cundista y el poder minero privado hasta 1952, fecha en la cual la re
voluci6n nacionalista del M.N.R. (actual partido del Gobierno), nacio-
naliza las minas y decreta la reforma agraria.

Ante !a ausencia de una expansidn econ6mica interna por la especializa
cidn proauctora de minerales asignada al pais, la subordinacidn de to
do el conjunto nacional a los centros urbanos exportadores es ligera--
mente modificada al buscar la integracidn del Oriente (Santa Cruz es
pecialmente), el hecho permiti6 estructurar un eje urbano ampliado: -
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La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El eje de esa manera, mante-

nia un eslabonamiento econ6mico destinado a mantener el proceso de -

prccucci6n minera.

La Paz mantuvo la hegemonia como primera ciudad de Bolivia, sin embar

o, la uroanizacidn no fue acompahada por una industrializaci6n, lo -

suficientemente interesada en absorver el excedente de poblacidn que

existian en las ciudades, y que resolvian su situaci6n econ6mica dan-

do un gran impulso a las actividades artesanales, que gener6 un polo

uroano atrazado pero integrado al mercado del capital. A partir de

1952, se produce una nueva corriente migratoria del campo rural a la.
ciudad, que origin6 una gran masa de desocupados, marginados del con
sumo urbano tambidn por justificaciones racistas. El bienestar solo
era concebido en funci6n de las clases dominantes.

A principios de 1950, La Paz (1) era cuatro veces mds grande que la
segunda ciudad boliviana Cochabamba, tenia el 52% de la poblacidn ur-
bana de Bolivia.

El acrocefalismo de La Paz expresa claramente la distribuci6n de la
poblacian boliviana,entre los afts 1930 a 1940 se determina el paula-
tino crecimiento de La Paz, diferenciando su estructura social en la
conformaci6n de los barrios que segregaban las condiciones econ6micas
de sus nabitantes.

.espuss de la revoluci6n de 1952, el estado asume un papel integrador
de 'a sociedad con el denominativo de "la alianza de clases" (socia--
les) en lo urbano, se preocupa de dotar una redistribuci6n del consu-
mc, logrando una mayor participaci6n popular a travis de la organiza-
cidn de centros de abastecimiento que tenfan en el "Comando Zonal" -
cIn gran influencia sobre la junta vecinal del barrio) el instrumen-

to :rcenador de sta politica.

Por otra parte, el Gobierno aue asumid un control vertical de la polf

-ica nacional, organiz6 y centraliz6 en las Alcaldias su poliftica de
atenci6n iroana, asigndndole la hegem6nica responsabilidad de dar so
.. cion a :odos los aspectos urbanos de las ciudades (los alcaldes des
ie 1947 nasta 1985, fueron designados por el propio gobierno, median-
te la intervencidn del Ministerio del Interior.

(1) Seg~n el censo de poblacidn ano 1950.
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a oindmica del Gobierno para cooperar el ascenso popular tuvo una --
Kespuesta muy caracteristica en la reforma del suelo urbano (24 de a
oso 1954) se trataba de frenar la especulacidn del suelo y de apro-

c;iIn privada y de dotar con una poliftica concreta las grandes nece
iales ie vivienda que tenfan los sectores populares y medios de la

,a medida tuvo impacto relativo, las municipalidades fueron los orga-
nismos encargados de aplicar el Decreto de la Reforma Urbana.En La --

.Paz se beneficiaron cerca de 20.000 personas, en Santa Cruz se obtu--
vieron 39 oarrios para los sectores marginales y obreros (2). Del a
ndlisis que hace Calderdn sobre las acciones municipales en el primer
periodo de la "revolucidn 1952-1956", se infiere que las Alcaldfas, -
en especial de La Paz dinamizan sus operativos en favor de los barrios
populares (el 71% del total de obras se encontraron allf).

En 1964 en La Paz se crea la Direccidn General de Accidn Comunal como
un instrumento de la sociedad urbana para orientar y organizar la par
ticipacidn en las tareas de mejoramiento y de dotacidn de servicios -
mrs indispensables en los barrios, fundamentalmente, en las greas pe-
rifericas de la ciudad" seg2n el primer Director Arq. Sanjinez.

Er 1964 se crea tambidn el Concejo Nacional de Vivienda "CONAVI".

Derrotado el regimen del M.N.R. que tuvo el poder 12 afos, desde 1952
1964, se instaura un regimen militar (Rend Barrientos) que obtiene

in apoyo financiero suficiente para encarar acciones concretas dentro
del sector urbano. La Alcaldfa de La Paz fue administrada por el Ge-
neral Escocar Urfa, quidn con inversiones extranjeras (B.I.D. y Alian
za Para el Progreso) dan un impulso al programa de acci6n comunal e
incrementa "obras urbanas".

CONAV:, tamOisn recibe financiamiento e inicia urbanizaciones de im--
-ortancia (Ciudad Satdlite, Villa Adela, Etc.)

-n el resto de las ciudades del paTs, tambisn se producen inversiones
,ara coras de infraestructura: El BID presta para Agua Potable en 0-
ruro, Cocracamba, Santa Cruz y Sucre, y tambiin para poblaciones urba
nas menores.

(2) Datos de una entrevista de Calvimontes en la "Polftica en las Ca-iles de Calier6n, :983"

4/...
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La Alcaldfa de La Paz, suscribe tambidn contratos con el Gobierno Ale

man para modernizar sus sistemas de agua potable.

En vivienda, se aj un fuerte impulso a las cajas de ahorro y prdstamo

;-ara que en concesiones privadas, a cargo de empresas constructoras -
realicen varias urbanizaciones.

CONAVI recibe entre 1964 y 1971, 15.000.000 de d6lares, se construye-

ron 8.800 viviendas con infraestructura incompleta pero casi todas fa
vorecieron a los sectores medios y obreros de ingresos estables.

A partir de 1971 ingresa el pas en una nueva etapa de ordenamiento -

colitico y econ6mico, se intenta dar una fisonomfa de un desarrollo -

'ntensivo apoyado con financiamiento externo.

El crecimiento de la deuda externa de la 4poca fue impresionante, de

,7: millones de ddlares en 1970, la deuda contraida por Bolivia subid

a 2.510 millones de ddlares en 1977.

El Gooierno asumi6 un 46.8% del total de la deuda, gran parte de ella

destinada a obras de infraestructura, 19% del total, minerfa e hidro-
carburos tuvo una participacidn del 16%, agricultura, ganaderfa 11% -
inoustria 13% y las politicas urbanas: Urbanismo, Vivienda, Salud y

a.caci5n, obtuvieron el 10% de 6stos criditos, (el BIRF prest6 has-

:a el 31 de diciembre de 1977, 212 millones de d6lares que componfa -
el 3.2 de la deuda contratada, segGn fuentes del Ministerio de Plani

ficaci6n en la Polftica de las Calles, pdgina 174, cuadro N* 14.

.ROBLEMATICA DE VIVIENDA Y URBANISMO:

Descripci6n delaProblemgtica aNivel Nacional.-

ara una introduccidn general al andlisis de 6sta problemstica, es

2r-eciso senalar algunas de las caracterfsticds relevantes del diAq
n6stico nacional realizado por el sector:

a) El crecimiento urbano de Bolivia, es producto de su desarrollo

desigual y deformado por el carScter dependiente de su estruc -
tura econ6mica y poliftica. Las ciudades se han generado hist6-

ricamente a rafz de dsta condicionante y a partir de centros -
urbanos coloniales que no pudieron ser superados.

5/...
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n) Insuficiente y mala distribuci6n de la poblaci6n.

c) indices inadecuados de educaci6n, nutrici6n y salud que colocan
a la mayoria de la poblacidn boliviana, en condiciones inferio-
res a las de un nivel socialmente aceptables.

La crdnica inestabilidad politica y poca continuidad administra
tiva, ha ocasionado que el pais no alcance a definir claramente
sus objetivos a largo, mediano y corto plazo, la prioridad rela
tiva de 4stos objetivos y los planes politicos econdmicos cohe-
rentes que permitan el logro de los mismos.

e) La vulnerabilidad de la economia por las fluctuaciones externas
desfavorables en los tsrminos de intercambio y sobre los cuales
el pais no tiene control, repercute negativamente en el proceso
de desarrollo urbano.

f) La falta de recursos humanos tdcnicamente preparados para aumen
tar la productividad de la fuerza de trabajo y particularmente
para dar eficiencia empresarial a la acci6n del sector pdblico
y privado.

g) La concentracidn de la poblaci6n en las regiones poco generosas
donde la capacidad productiva sdlo puede desarrollarse con gran
esfuerzo, contribuye que el proceso del desarrollo sea aan mds
lento y dificil.

h) La frecuente subordinacidn de los intereses nacionales a intere
ses politicos, sectoriales, regionales y particulares, junto a
la falta de una conciencia civica, ha conspirado contra una ac
ci6n administrativa y directrfz equilibrada, constructiva. (3)

i) Por ese carscter, se ha producido un crecimiento desordenado y
cesecuilibrado tanto a nivel nacional como regional, no ha exis
.-co :ese a los intentos efectuados, una politica coherente y
olanificada c-e :esarrollo urbano nacional y regional relaciona-
-a con una poliftica global del sector, dsta carencia de planes
reguladores , de normas legales de coordinacion interinstitucio
nal, nan acumulaco una cantidad de problemas que resultan cada
vez mis diffciles de resolver.

3 3olivia informe anual al CEPCIES - Ministerio de Planeamiento.

6/...
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'Ii. EL PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA:

Acertadamente ha sido definido como: Un proceso espontdneo sin planifi

zacion, anarquico y ciertamente desproporcionado que hace que la con--
.:rmacidn urbana sea poco integrada, heteroganea y estructurada a es
adi.as ce las necesidades regionales, nacionales (4).

-sta relaci6n puede ser verificada en los datos que presenta el 6ltimo

zenso de poblacion y vivienda efectuado en 1976 y los datos actualiza-

cs :or el Instituto Nacional de Estadistica 1984.

. Poolacidn total en ciudades de Bolivia: 2'688.790 Hab.

. Poblacidn total en la ciudad de La Paz: 1'000.999 Hab.

Concentrando un 37% de la poblacidn urbana, la ciudad de La Paz expre-

sa un rasgo de macrocefalismo, pues su poblaci6n representa m6s del do

nle de la ciudad de Santa Cruz y casi tres veces la de Cochabamba, --
existiendo, por tanto, una desproporcidn considerable entre La Paz y

los otros centros urbanos.

Consecuentemente, el proceso de marginalizaci6n urbana que vive 4sta -
ciudad constituye una de las contradicciones de la formacidn social, -
urbana, uno de esos factores que dan origen a dsta problemdtica, es la
emergencia de una poblacidn migrante que se instala en las ciudades.

La migraci6n de curso rural urbano en La Paz, se genera a partir de un
proceso de descomposici6n social de la agricultura del Altiplano, que
por su funcionamniento desarticulado, por su producci6n de autoconsumo,
por la persistencia de tscnicas no adecuadas 'en la producci6n agraria,
,or el sistena de minifundeo y por la escasez de bienes y servicios en
el agro, facilitan la expulsidn poblacional rural hacia La Paz. Si, -
bien en este proceso se establecen diferentes formas, se evidencia que

e, este, uno de los factores determinantes de la gradual marginaliza--
ci.n urbana, lo que nos lleva a afirmar que los niveles de marginaliza
ci6n crecen en forma inversamente proporcional a los niveles de equipa
miento urbano.

La migraci6n rural ,'es tambidn, portadora de una transferencia de po-
breza y desocupacidn del campo a la ciudad, generando en ella, polari-
zaciones econdmicas y sociales que contribuyen a la agudizaci6n de los

4) Calderdn Fernando - Dominaci6n Social y Marginalizacidn Urbana en
Bolivia, 1976)

7/...
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pronlemas, tanto por la carencia de una infraestructura adecuada para

recibir una amplia inmigraci6n en la mayor parte del territorio nacio

nal , como por la incapacidad de las ciudades para absorber fuerza de
tranajo, por el escazo desarrollo industrial de la ciudad de La Paz,

4ue ad lugar a un alarmante indice de sub-empleo 42.4% en Sreas urba-
nas el pafs, que implica ingresos de subsistencia y por consiguiente
imposibilidad de acceso de dsta poblaci6n a los bienes y servicios, -
lo que se traduce ademSs, en una marginalidad espacial, manifestada -
en dos aspectos: una segregaci6n residencial del espacio urbano (for-
macidn de los barrios perif4ricos de la ciudad, en La Paz suman mas
de 2.C) y un bajo nivel de consumo colectivo en relacidn a la vivien-

da y al equipamiento bAsico.

Esta relaci6n ha sido verificada por una investigaci6n (5) que consta
ta que en la ciudad de La Paz existe una alta asociaci6n entre nive--
les de marginacidn y niveles de equipamiento urbano "A mayor margina-
lizacidn menores servicios bssicos de infraestructura b~sica".

:V. ANALISIS CE LAS CONDICIONES HABITACIONALES:

Del total de la poblacin urbana del pais, s6lo un 45% tiene conexio-
nes oomiciliarias de agua potable y s6lo el 23% estA servida mediante
sistemas de infraestructura de alcantarillado y eliminacion de resi--
:uos s3lidos, lo que nos llevd a concluir que en materia de infraes--
cructura oASsica, el panorama de las ciudades bolivianas es alarmante

. no responde a los requerimientos de habitabilidad. Los centros ur
:anos se encuentran en situacian de emergencia dado los altos coefi--
cientes de contaminacidn y morvilidad.

Por otro laco, las inversiones realizadas han quedado rezagadas fren-
:e a la presidn creciente de los movimientos migratorios y de los nue
vcs asertamientos urbanos marginales, que se realizan sin planifica--
ci5n alguna.

as olifticas nacionales y regionales, sehalan como tareas priorita-
rias la ampliaci6n de la cobertura de los servicias de agua potable y
alcancarillado, con la finalidad de disminuir estos ddficits crecien-
tes.

La ciudaa de La Paz, de acuerdo al Gltimo censo, presenta en cifras -

(5) Arteaga, Calder6n, Carafla, Dominacidn Social y Marginalizacidn -
roana en Bolivia, 1977
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tamoi n la misma problemdtica:

Del total de hogares familiares en la ciudad de La Paz, el 47% vive en

ra sola haoitacidn, debemos anotar aquf que el promedio familiar de -
:a coidaa es de 5.6 personas por familia, lo que grafica uno de los ma

Icres uroblemas: el hacinamiento.

Del total de viviendas, slo el 24% de la poblaci6n se abastece de a-

gua por canerfas dentro de la vivienda.

No tienen disponibilidad de servicio higidnico 58.6% y el sistema de
alcantarillado pdblico slo atiende al 40% de las viviendas en la ciu-

dad. La disponibilidad de ducha o tina de bano s6lo alcanza a un 17.2%
de las viviendas.

A estos aspectos debe agregarse la peculiar topograffa y clima de la

ciudad, que no brinda posibilidades apropiadas para regular su creci--

miento, verificdndose en forma acelerada, por los deficits un proceso

de gradual deterioro.

Respecto al problema espacial, existe una marcada escasez de terrenos,

producidndose una alta especulacidn en el valor de la tierra, condici6n

que se agrava en el caso de los grupos de menores ingresos, que ven a-
si restringidas sus posibilidades de acceso a una vivienda, lo que pro
duce en consecuencia, un considerable hacinamiento en los barrios peri_
fericos.

Por todas estas consideraciones, se ha establecido corno objetivo prin-
:ipal del desarrollo urbano "El mejoramiento de las condiciones de ha-
oitaoilicad del pueblo boliviano", polftica que va dirigida principal-
mente, a las zonas urbanas marginales.

En este sentido, se han esbozado estrategias que van desde la "concen-
traci6n de inversiones que permitan la ampliacidn de la cobertura ac--
taal ce servicios bsicos, hasta la organizacidn y participacidn de la
::munidac en planes j programas de mejoramiento de Villas Populares" ;
ar 3sti estrategia se ha basado, fundamentalmente, el orfgen de la crea
-ifn oei proyecto de cesarrollo urbano 1489/80.

Las consiceraciones anteriores, se referfan principalmente al andlisis
ae la problemdtica urbana de servicios en general, el anglisis de la -
vivienoa, tanto a nivel nacional como de la ciudad de La Paz, no es me

9/..
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nos alarmante: del stock total de viviendas en las ciudades del pafs,

sdlo un 4.8% son viviendas con una situacidn de confort y holgura, del
stock total es necesario mejorar el 84% de viviendas.

cr trc lado, la capacidad de ahorro destinado a la vivienda de inte-
-as sccial ,es infimo, dste factor sumando al costo de la tierra urba-
-a j a' costo elevado de la construcci6n (se tiene que importar consi-
eracles ruoros de materiales de construccidn) hace que por los medios

tradicicnales sea, prdcticamente imposible, el acceso a la vivienda en
condiciones de habitabilidad, a una enor-me masa poblacional de bajos -
ingresos, segn datos del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, existe -
en ddlicit nacional de 300.000 unidades de vivienda y en la ciudad de
La Paz, 6sta cifra alcanza a 50.000 unidades.

ra ie !as estrategias senaladas para emprender acciones concretas pa-
-a la soluci'n de 4sta problemstica, como en el caso de los servicios,
as precisamente "Promover la participaci6n popular de los proyectos de
vivienda y equipamiento urbano para los sectores de bajos ingresos (6).

V. OESCRIPCION DEL ROL DE LAS INSTITUCIONES Y ADMINISTRACION:

Resumen de los Principales Problemas.-

. Falta de coordinacin, entre las diferentes instituciones que traba-
jan en el 6mbito del Desarrollo Urbano.
. Falta de un organismo especializado que dirija, planifique, y ejecu-
:e una politica integral destinada a regular el desarrollo urbano, que
tenga como cojetivo definir la jerarqufa y la coordinacidn de las ins-
tituciones que regulan el desarrollo urbano, tanto en sentido vertical
, ntre los diferentes niveles gubernamentales, como en el horizontal en
tre los aiferentes sectores.

Si bien el Gobierno dispuso la creacidn de un organismo tdcnico jurfdi
co encargaco de fijar polifticas en los planes y programas de los asen-
camientos numanos y desarrollo urbano, otorgAndole autonomfa de gestidn,
en la Drctica no funciona por falta de una meta objetivo que permita
ae7inir el contenioc y lineamientos de la poliftica habitacional en con

cordancia con el Plan de Desarrollo Econdmico Social y como parte de -
las politicas de 3esarrollo Urbanfstico y de ordenamiento del territo-
rio y estaolecer las responsabilidades de los organismos del sector pu
olico; asf como las bases de una accidn concertada para la participa--

(5)

/...
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cidn del sector privado.

Asf por ejemplo, la cantidad de viviendas construidas por el sector -
p~blico y privado son de 1.000 a 1.500 unidades, y cuando para dar op-
ci6n deberfan construirse 10.000 cada aft. Con la creacidn de entida-

oes lo inico que se hace es aumentar la burocracia estatal.

Para llevar adelante la politica habitacional a nivel nacional, exis--
ten 49 instituciones de la Administraci6n Central e Instituciones des
centralizadas y privadas que en la prdctica cumplen en minima parte las
funciones asignadas (ver anexo 1)

ROL DE LAS INSTITUCIONES

Determinar los lineamientos para la C
fonrulacidn del programa habitacio- NIFICACION Y CRDINACIONnal y de Desarrollo Urbano.

Fornular el programa a nivel nacio CONEPLAN, MINISTERIO DE UR
nal. BANISMO Y VIVIENDA

sesorar al ejecutivo nacional en -
formulacidn del programa habita- CONAVI, MINISTERIO DE URBA-

cional, ejecutar y administrar la - NISMO Y VIVIENCA
Dolitica de vivienda de interds so
cial.

Elaborar planes de desarrollo urba-
.o de las ciucades de acuerdo a la ALCALDIAS
estrategia de desarrollo regional - CONCEJOS DE VIVIENDA
trazado por CONEPLAN y localizar -- CONAVI
dentro de dichos planes las dreas - CRPORACIONES
residenciales con sus respectivas - PREFECTURAS
:rioridades de desarrollo determinani MUTUALES DE VIVIENDA, ETC.
co as zcnas sujetas a renovacidn -
,rcana, formular la adquisici6n de
ierras. ________________

Construir los servicios bdsicos de ALCALDIAS DE UNIDADES DESCEN-
infraestructura que le competen, en ITRALIZADAS-PREFECTURA-MIN. DE
funci6n a la magnitud de los desa-- SALUD-CORPORACIONES-SENU,ETC.
rrollos.

11/...
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efinir, acministrar, financiar y - MIN. DE FINANZAS-MIN. DE PLA-
controlar los programas de vivienda-1 NIFICACION-MIN. DE URBANISMO-

n s rs cia en las reas ur- ALCALDIAS-CORPORACIONES, ETC.

jecutar los programas de vivienda - MIN.DE URBANISMO, DINAHE- AL-
de interds social en las Areas urba- : CALDIAS-CORPORACIONES-CONCEJOS
nas. CE VIVIENDA-MUTUALESBANVI,ETC.

Ejecutar los programas de vivienda - DESARROLLO DE COMUNIDADES-MIN.
de interds social en las Areas rura- URBANISMO-PREFECTURAS-CORPORA-
les. CIONES-MUTUALES-FUNDACIONES,ETC

Proveer de financiamiento para los - CREDITOS INTERNOS-MIN.FINANZAS
programas de vivienda de interis so A TRAVES DEL BANCO*CENTRAL-CRE
cial y aquellos sujetos a estfmulos DITOS EXTERNOS-CONAVI-MIN.URBC
del sector pGblico. NISMO-SENDU-CORPAGUAS.ETC.

Operar los servicios bdsicos canuni- MIN.URBANISMO-DINAHE-CONAVI-SA
tarios que le competen, de acuerdo a MAPA-ANESAMAPA.
la magnitud de los desarrollos.

Implementar y poner en marcha el pro MIN.URBANISMO-DINAHE-ALCALDIAS
grama de desarrollo comunal. CORPORACIONES-PREFECTURAS-INS-

TITUCIONES PRIVADAS-FUNDACIONES

VI. ACTITUDES DEL ACTUAL GOBIERNO:

Prool emas.-

. La inflacifn econdmica que vive el pafs ha originado asentamiento. de
la poolaci6n migrante en su generalidad, ubicada en las Areas perifd
ricas de las ciudades principales.

. Ante la caida del precio del estafo en el mercado internacional, Bo
livia manifiesta intranquilidad, inquietud, ya que el pais logra el
5Ct de divisas por la producci6n de los minerales.

. Carencia de planes reguladores con escasas excepciones.

. Crecimiento urbano rural de cargcter espontineo.

. Esfuerzo sectorial aislados, sin coordinaci6n ni complementariedad -

12/...
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independiente de la acci6n de los niveles nacional regional o local.

. Reducido 4xito en polifticas de migraciones dirigidas, hacia dreas con
recursos potenciales evidentes.

. :n suma carencia de una concepci6n integralista en la planificaci6n -
-erritorial dentro de los niveles nacionales y regional.

Los Objetivos.-

. 6uscar consolidar el pais aplicando una nueva poliftica econ6mica, de-
creto del 29 de agosto (21060) detenidndo asf la inflacidn.

Se decreta una ley de descentralizacidn polftico administrativo.

. A nivel del pafs busca dinamizar las Areas con ventajas comparativas

le cada regidn para maximizar el crecimiento econdmico de Bolivia y

asf mejorar su posicidn frente al contexto internacional.

. Dinamizaci6n de Areas con especializaciones en rubros de segundo or-

den, principalmente agropecuarias (Agro poder), logrando el autoabas
tecimiento interno y posibilidades en nuevos rubros para exportacidn

futura.

. Dcupacidn selectiva de nuevas greas con recursos potenciales eviden-

tes.

. Dinamizacidn de regiones atrasadas, procurando corregir desequilibrios

econ6micos sociales entre regiones.

Politicas.-

. impulsar las dreas con ventajas comparativas intensificando acciones

tendientes a proporcionar una adecuada infraestructura y de servi--

cios fundamentalmente.

. ealizar, completar o actualizar planes reguladores urbanos que supe
ren el informe puramente fisico, y se enmarque en el desarrollo eco-

ndmico J social a nivel regional y nacional.

Coorainar los diferentes sectores sociales con el objetivo de dotar
de servicios a las zonas urbanas y rurales marginadas mediante una

racional utilizacidn de recursos.

. Orientar adecuadamente flujos migratorios a travis de programas de
colonizaci6n de las zonas de saturacidn poblacional (instituciones -

13/...
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del estado) hacia las 6reas con recursos potenciales evidentes.

A nivel de Gobierno Local (La Paz) en el foro de octubre/85 sobre"el
futuro del Municipio PaceWa. El nuevo Alcalde manifiesta un plan -

de accidn coherente entre instituciones, sistematizar iniciativas y

sucerencias e ideas presentadas piblicamente, dando prioridad como

puntos especificos para esa tarea, el sistena de transporte masivo,
los servicios bdsicos y obras de saneamiento, y trabajos de canali-
zaci6n.

VII. ASISTENCIA URBANA PROPORCIONADA POR EL BIRF A BOLIVIA:

-.rimrProyecto de Desarrallo Urbana en la Ciudad de La Paz-Crddi-
to 1489/80.-

La asistencia urbana del Banco Mundial a Bolivia se bas6 en planes

preparados por los organismos de Gobierno (Plan Nacional de Desa-

rrollo Econ6mico y Social, Ministerio de Planificaci6n). El Pro--

yecto localizado en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, al ini-
cio del Proyecto, a~o 1977, la poblaci6n se estimaba en 655.000 --
personas (alrededor del 35% de la poblaci6n urbana total) de las
cuales o sea 400.000 personas eran consideradas como marginales. -
En la actualidad, ano 1985, la poblacidn actualizada segan I.N.E.
es aproximadamente 1.000.000 de personas, en consecuencia, la po-

olacidn marginal ha crecido en mds del 61%, es decir 600.000 perso

nas son consideradas como marginales.

El centro de la ciudad estd a 3.500 metros sobre el nivel del mar,
pero la mayoria de los asentamientos marginales y de los barrios -
:e gente de menores ingresos estdn ubicados a mayor altura.

El cojetivo principal del Proyecto era prestar asistencia para de-

sarrollar in sistema eficiente de suministro de vivienda y servi--
cios uroanos que refleje las prioridades y capacidades financieras

iel sector urbano pobre, establecer un mecanismo nuevo y mds estruc
tiraoo para otorgar crddito comercial a los artesanos y a los em--
presarios de pequenas industrias; y brindar un programa de mejora-
miento urbano de vivienda y servicios bSsicos, crdditos para mate-
riales de construccidn, desarrollar un programa integrado de sal~d
y nutrici6n en las zonas marginales de la ciudad. La meta espera-
da era producir un impacto importante sobre las actuales condicio-

14/...
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nes sociales-econ6micas del sector urbano pobre.

El proyecto al promover de manera integrada los niveles de bienestar

general y la productividad de tales grupos, aumentarl su movilidad -
social y econdmica y contribuird a su integracidn en la sociedad.

E' Proyecto ha sido ejecutado para demostrar la variabilidad de pro-

gramas financiamiento recuperables, que si bien benefician a los gru

pos de bajos ingresos, pueden tambign contribuir a los objetivos na-

cionales, tales como los de aumentar la capitalizaci6n y ampliar mer

cados.

DESCRIPCION DEL PROYECTO 1489/80.- RESUMEN.-

a) Un programa para desarrollar aproximadamente 5.525 nuevos lotes urba

nizados con ndcleos habitacionales bisicos y 124 lotes para fines in

dustriales, comerciales en el Alto de La Paz.

b) Un programa de mejoramiento para promover infraestructura esencial -
y otros servicios urbanos esenciales aproximadamente a 4.500 familias
en barrios de bajos ingresos de La Paz, asf como crdditos en materia
les de construcci6n.

c) Construcci6n de cinco nuevos mercados minoristas de alimentos para -
servir a los asentamientos marginales de La Paz, inicialmente habria
un total de 300 nuevos puestos en las nuevas instalaciones, adens -
del espacio para alrededor de 1.000 vendedoras ambulantes.

d) Una lfnea especial de crdditos para artesanos y empresarios de pe--

quena escala, destinado a aumentar los ingresos y proveer aproximada

mente 1.560 nuevos empleos entre los grupos de bajos ingresos en las
zonas donde se llevaron a cabo los componentes de lotes y servicios
y de mejoramiento urbano.

e) Asistencia tdcnica requerida para la ejecuci6n eficiente de dste pro

yecto asT como la preparacidn de programas adicionales de 6ste tipo
en La Paz, y en otros lugares del pais.

f) Desarrollar un programa integrado de sal'd, nutrici6n en las zonas -
marginales de la ciudad.

15/...
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No se hn lurid(, a pleni tud , ls Iet as t'dzodd S eran coIs-- Con 1a puesta en marcho del Proyecto de Loteb con ServI i.

trui r . 525 unidadcs soluciones habil t iondles, unidades b se ha podido en porte cues ti onor el sistema torma I de produk

sicas provistas de servicios. S61o se llegaron a construir cidn de viviendas a nivel nacional.
1.980 unidades. El Proyecto ha iotivado bAsicamente e instituciones privido"

DISEN0 como las mutuales de ahorro y pr stamo, para que apliquen Ii

Acus6 muchas deticiencias no dpropiadds a la cultura del u- neas de acci6n similares en el campo y la ciudad.
sudrio, poca imayinacifn soluci6n para innovar las posibili- Fundamnentalmente, BANVI analiz6 la importancia de 6sta moda1

CONAVI dades y recursos existentes. dad, por esa raz6n copi6 para su instituci6n las bases dl
CAV EEC Nproyecto.
BIRF EJECUICION

El haber concretado un resultado innovador por ejemplo, en to
Deficiente sistema para el control de ejecucion de las obras, maho de lote fundamentalmente, on sistema de desarrollo pro-
incumpliniento exagerado en los cronogramas de avance previs gresivo.
to para las obras.
EVALUACION Finalmente, es una alternativa positiva para las mayorias mar

EVALUCIONqinales que no tienen techo.
Notable improvisacifn en el tratamiento general del desarro-
llo del Proyecto.

. Excesiva discontinuidad funcionaria y carencia de

apoyo institucional.

. Ausencia de un equipo de seguimiento t6cnico y so
cial del Proyecto.

Una de las criticas m~s duras al Proyecto HAM-BIRF, fue el META:
incumplimiento de los cronogramas de avance y entrega de o-- Se ha logrado a plenitud las metas trazadas:

HAM-BIRF Mejoramiento Urbano 4.500 familias : Logrado para 20.937 fain.
La falta de proyectos complemnentarios (salhd, recreaci6n, S- Mejoramiento Vivienda 3.500 familias : Logrado para 5.610 fain.
reas verdes, forestaci6n, equipamiento). Construcci6n 5 mercados 1.300 puestos: Logrado para 1.534 vend.

Otro aspecto negativo fue la presi6n polftica institucional 300 crdditos a pequehos artesanos Logrado 489 crdditos que

referida al disefio, emplazamiento y condiciones de ejecuci6n genera aprox.1000 nuevos

de algunas obras. empleos.
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guimiento.

La ejecuci6n del proyectO ho peiltido nu silu Ciuestiuic ,
sino apl icar nuevos sistemtas de intervenci611 municipt] Uh I
producci6n de servicios para los barrios, i icluso remsanoi11
a la Direcci6n de Acci6n Conunal lugar donde fue gestada 1l
Uni dad IIAM-BIRF.

El aporte de UAM-BIRF fue demostrativo, ya que el sistema Li
Proyecto autonomo sirvi6 para cuestionar la pesada burocru o
municipal.

Otro aporte de importancia fue la motivaci6n hacia otras Al-
HAM-BIRF caldfas del pais para constituir unidades siMilares palr dt-

sarrollar el programa HAM-BIRF.

Tambidn la relaci6n inversi6n-recuperaci6n, fue probada uIn
6xito mediante la Unidad.

En la ejecuci6n de las obras, se pudo ct ' inar la administra-
ci6n directa con las empresas constructowos, se ensayO la a-
plicaci6n de empresas vecinales de construcci6n, tambi6n los
principios te6ricos de "Contribuci6n por Mejoras" fueron pue
tos en prictica.

Finalmente, mis de 50 zonas, organizaciones vecinales, solici
tan su deseo de participaci6n en proyectos similares, Se
logro credibilidad en el Programa.

METAS: El proyecto ha motivado al Ministerio de Salud, su programa
No han sido alcanzadas, bisicaniente en la investigaci6n de - ha sido copiado por otro programa de gran magnitud por PIAAS
las condiciones sanitarias, prevalecientes en las zonas - (Proyecto Integral de Atenci6n Ampliada de Salud), que en lo
marginales. Qued6 inconcluso el programa Materno-Infantil. especifico buscaban los mismos objetivos, pero una aplicaci6n

decidida y nediante un gran apoyo de movilizaci6n popular, -La localizaci6n del programa se concreta en una s6la zona. se levant6 la participaci6n activa y se obtuvo una exitosa
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La Unidad trata di extenderse a OtrUs ruevos polralias.

Falt6 seyuridad y decisi6n u" ejecutar el programa de crd- Es haber aceptado y cnftadU para que parte de los recurswo -
dit1s a pequend escada, finaImente, Si de ellos no era el asignados a BISA sean utilizados en proyramas de crdditos pd-

programa, no supierul hacer suyo el mismo. ra artesanos por la Unidad HAM-BIRF.

El probleia umpieza desde sus instalaciones a la que el - El diSlogo abierto que tuvo en el prograna paralelo, exper--
pobrecito artesano v como si fuera on moustro que se lo - mentado por la Unidad HAM-BIRF. Una sincera evaluacidn pemai
Vd a comer. tira una perspectiva mejOr para 5ste prograMa.

Falta de continuidad e iniciativa en la participaci6n ve
cinal.

Falta de confianza en el vecindario.

Temor a innovar el sistema bancario riido formal.
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x. REFLEXION FINAL Y SUGERENCIAS:

Todo resultado, sea excelente, bueno o regular, segn una perspectiva op
timista, ayuda a reflexionar evaluativamente y por esa raz6n es construc

ti vo.

El Proyecto 1489/80 en su saldo final es positivo, ayuda por ello, a per
feccionar nuevas propuestas.

Brevemente indicard algunas sugerencias, que a mi juicio pueden contri--
buir a la formulaci6n de mejores proyectos.

1. De los Tsrminos Generales.-

a) Debe fortalecerse el papel de coordinador de un ente institucional
otorgindosele mayores atribuciones de su previsidn, fiscalizacidn
y autoridad dirimidora. Este aspecto, si bien es delicado y supo-
ne el establecimiento de una jefatura de proyecto centro aglutina-
dor, se considera necesario, cuando existen varias instituciones -
que participan en el desarrollo de un proyecto integrado. La expe
riencia ha demostrado que aisladamente no existe la suficiente --
fuerza operativa.

b) Los Proyectos complementarios (en el caso de salud y de artesanfa)
deoen sujetarse a la coordinaci6n central.

:) Las decisiones de las Unidades operativas, deberin enmarcarse en -
torno a los objetivos centrales del Proyecto, racionalizando sus -
Inversiones (un caso paraddjico es ciertamente, la adquisici6n de
veniculos que result6 ser mds prdctico para HAM-BIRF al contar con
volquetas para sus operaciones, que los otros componentes CONAVI y
BANVI que sufrieron esta necesidad).

1) El ente coordinador debe tener un equipo de asesoramiento permanen
te, na consultorfa externa al proyecto si bien puede solucionar -
,no o varios desfaces en el proyecto o aportar conocimientos espe-
cializados, no siempre estS en forma permanente, esa raz~n permite
arirmar sobre la necesidad de contar con un equipo que coordine en
cada momento necesario permitiendo el fortalecimiento institucio--
nal. Un caso concreto es definir sistemAticamente el programa a-
nual del Proyecto, concretar en funcidn al programa anual y las -
normas, evaluar las obras ejecutadas para verificar mdtodos y nor-
mas. Tanto a nivel especffico como a nivel general, otro, puede -
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ser la importancia de la inforrmaci6n y divulgaci6n de los resul-
:ados y experiencia.

e) La emulaci6n y competencia entre agencias es conveniente, pero -
el peso de la responsabilidad ejecutora no,siempre es igual , hay
acilidades y dificultades para las operaciones, por tanto el pa

pel del coordinador debe tener la suficiente imparcialidad de -
cooperar a quign mis requiere ayuda.

f) Los aportes financieros deben ser flexibles y adecuados, constan
temente frente a una dingmica de tiempo.

2. De los T6rminos Especfficos.-

a) Existen tareas sencillas que pueden ayudar a mejorar la eficacia
de la coordinacihn, por ejemplo, la transmician y retroalimenta-
cidn entre las unidades operativas de la experiencia alcanzada.

b) Otro aspecto, aunque elemental, es la constitucifn de bases para
la complementacidn administrativa, financiera y operativa a tra-
v6s de un sistema de documentaci6n, clasificacidn y organizacd6n
de sistemas y formatos en la elaboraci6n de documentos y archivo
de informacidn, un cronograma general de actividades.

c) Las agencias ejecutoras deben planificar sus requerimientos (aho
ra en base a la experiencia) pensando en la complementacion, por
ejemplo: la adquisici6n de equipos y mdquina retroexcavadora en-
tre todas las unidades en forma conjunta hubiera sido un ahorro
substancial en los costos de operacidn.

d) El Proyecto va concluyendo a medida de que sus unidades alcanzan
las metas senaladas, sin embargo el dinamismo del proceso genera
to (en especial en el sector de urbanismo y vivienda) requiere -
e un seguimiento responsable que continue prestando la coopera-

cidn recesaria a la poblaci6n beneficiaria. Esta tarea debe ser
encarada con el mantenimiento de un equipo tdcnico minimo a car-
io ce la Unidad cocrdinadora.

e) Finalmente, es oportuno recordar, las observaciones mencionadas
tanto por los evaluadores del BIRF, como por los propios protago
nistas, una ,e ellas fue la necesidad de involucrar otras instan
cyas ce los poolacores, tal es el caso de concebir proyectos com

ierne-tarios .'6 :aralelos acudiendo a la participacidn.

20/...
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* ENTIDADES NACIONALES QUE TRABAJAN DENTRO

DEL AMBTTO DE DESARROLLO URBANO.

. LECCIONES PARA LA ASISTENCIA URBANA Y SU

GERENCIAS PARA MEJORAR EL IMPACTO.

* *** ** *** ** ***********************************

La Paz, noviembre de 1985
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A N E X 0 1

ENTIOADES NACIONALES QUE TRABAJAN DENTRO DEL AMBITO DE DESARROLLO UR
BANO

Aaministraci6n Central.-

Ministerio de Planeamiento y Coordinacidn
Avenida Arce.

2. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Calle Ingavi, Esquina Ingavi

3. Ministerio del Interior, Migraci6n y Justicia
Avenida Arce, Esquina Belisario Salinas

4. Prefecturas de Departamento

5. Alcaldias de Capitales y Departamentos
6. Ministerio de Defensa- Nacional.

Plaza abaroa, Esquina 20 de octubre

7. Ministerio de Educaci6n y Cultura
Avenida Arce, Esquina Belisario Salinas

8. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Avenida Camacho, Esquina Bueno

9. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
Calle Yanacocha, Esquina Mercado

1C. Ministerio de Prevencidn Social y Saldd PGblica
Plaza del Estudiante

1. inisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
Avenida Camacho)
inisterio de Energia e Hidrocarburos

Avenida Mariscal Santa Cruz, Esquina Almirante Grau
.inisterio de Urbanismo y Vivienda
Avenida 20 de octubre, Esq. Guachalla, Edif. CONAVI

nst tucicnes Descentralizadas y Privadas.-

. entro ce Desarrollo Econdmico y Social (DESEC)
acficio Selecciones Avenida Camacho.

. cszituto Nacional de ColonizacidnCalle junin Edif. Radio Nueva Amdrica

3. Accidn Civica de las Fuerzas Armadas
Gran Cuartel de Miraflores
Proyecto ABAPO - IZOZOG
Av. 20 de octubre, Edificio "CONAVI"

5. Desarrollo de Comunidades
Calle Mexico N' 1638
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6. Banco de la Vivienda
Calle Ayacucho

7. Caja Nacional de Seguridad Social
Mariscal Santa Cruz, Esquina Almirante Grau

3. Cxi t4 01impico Bol ivi ano
Av. 16 de Julio, Edificio Cosmos

Concejo Nacional de Educacidn Superior
Av. Mariscal Santa Cruz, Edificio Esperanza

10. Concejo Nacional de REforma Agraria
Omasuyos 355, Esquina Larecaja

11. Concejo de Vivienda Fabril, Grsficos y Construcciones
Mdxico N* 1790

12. Concejo de Vivienda de Magisterio (COVINA)
Av. 16 de julio, Edificio Alameda

13. Concejo Nacional de Vivienda Minera
Av. 20 de octubre, Edificio CONAVI

14. Concejo Nacional de Vivienda Petrolera
Av. 16 de julio, Edificio Avenida.

15. Corporaci6n de Agua Potable y Alcantarillado (CORPAGUAS)

16. Coroporaci6n de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
COFADEMA - Plaza Abaroa.

17. Corporaci6n Regional de Desarrollo La Paz
Av. Arce, Edificio Santa Isabel

18. Corporaci6n Regional de Desarrollo de Santa Cruz

19. Comit6 de Obras Pblicas de Tarija

20. Comiti de Obras PGblicas de Potosf

21. Corporacidn de Desarrollo del Beni

22. Comit6 de Obras PGblicas de Chuquisaca

23. Corporacidn de Desarrollo de Cochabamba

24. Corporaci6n de Desarrollo de Oruro.

25. Corpcraci6n de Desarrollo de Pando.

26 ?ireccidn General de Telecomunicaciones
Calle Mercado Esquina Socabaya, Edif. Guerrero

27. Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Calle Mercado, Esquina Socabaya, Edificio Guerrero

28. Empresa Nacional de Elctricidad
Avenida 16 de Julio, Edificio Avenida

29. Emoresa Nacicral de Ferrocarriles
Calle Bolivar, Esquina Indaburu
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30. Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Edificio Petrolero

31. Instituto Boliviano de Seguridad Social (IBSS)
Ingavi, Esquina Plaza Murillo

32. Instituto Nacional de electrificaci~n rural (INER)
Avenida Arce N0 2180

33. Servicio Nacional de Caminos
Avenida 20 de octubre.

34. Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad
Otero de la Vega, esquina Mdxico

35. Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (SENDU)
- Juan Jos6 Perez, Edificio Grover 275

36. Servicio Nacional de formaci6n de mano de Obra (FOMO)
Avenida Arce.

TELEFONOS 368800 - 368831 - CASILLA 5084
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Latin, ic es hoy una realidad esenci almente urbana. La

actividad productiva, los servicios y la poblacion, se concentra en gran

proporcion, en los nucleos urbanos de la region. Estos centros constituyen

los elementos mas dinamicos de nuestras sociedades, a pesar de lo cual 
los

deficits p, la pobreza y la marginalidad aumenta en estas areas en forma iwzSi%4,t'A

Es preciso reconocer que 4el futuro de la region, la forma 
en la cual nuestras

sociedades entraran en el siglo XXI estara determinadd por el curso de 14

atciones que se instrumenten en los proximos anfos.

Este desaf fo es aun mayor en el m arco de la crisis y las

restricciones externas que afectan a nue stras economias.

En consecuencia, el Grupo Regional de Latinoo-America recomienda:

1. Que se reconozca a la problematica urbana como parte integrante 
de

las pol'iticas globales y sectoriales de desarollo de la 
region y de nuestros

respectivos paises.

2. Que los paises miembros, a traves de sus Gobernadores y Directores,

expresen la prioridad que otorgan al desarollo urbano 
y la vivienda, exigiendo

I

que el Banco asigne mayores recursos para la solucion 
de esta problematica.

Si fuera necesario, el Banco otorgara la asistencia tecnica necesaria para

t
la identificacion y preparacion de programas y proyectos de desarollo 

urbano.

3. Que para tal fin se debera fortalecer a las entidades encargadas

de la implementacion de los programas de desarrollo urbano, procurando 
un

enfoque integrado en el dise"'eyj on (de los polit 'programas y

proyectos urbanos. Este hechorequiere una adecuacio'n de las instituciones

que afrontan el desafio urbano, tfanto en nuestros pafses como I 041

propias entidades de asistenci>-
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4. Que se hacew necesario flexibilizar las normas y los requisitos

vigentes en el Banco y otros organismos de modo tal de lograr una mayor

agilidad y continuidad en las solicitudes de credito.

Es nececesario recuperar la "mistica de.la urgencia" hecho que

motivara, en su momento, la creacion de estos organismos. La instrumentacion

de lineas globales de credito aparece como un.cgl adecuado. .

para la asistencia. Al mismo tiempo, debfera reconocerse la legitimidad

deLreclamo por una mayor autonomia de los paises en cuanto a la aplicacion

de sus propias politicas.



National Shelter and Infrastructure Policy in Nigeria -

Impact of the Bauchi Project

1.0 INTRODUCTION

1.1 Nigeria can be said to have the largest urban population in
Africa today. Out of a national population estimated at 80 million in
1978, roughly 24 million were urban dwellers. A clear one-third of this
urban population was spread over the twenty largest cities and towns,
including the present Federal Capital (Lagos) with an estimated population
of 4 million; the remaining two-thirds lived in some 200 other urban
centers each with a population above 20,000. In contrast to an estimated
annual national population growth rate of 2.5%, the urban sector had been
growing at about 7%. Existing large centers continued to grow, and many
previously smaller centers had doubled their sizes by 1977.

1.2 A federal system of 12 states was created in 1967, and by 1976,
seven additional states were carved out of hitherto provincial areas. This
stimulated the dispersion of urban population into the new state capitals.
About this time, there was also a heavy inflow of immigrant labor from
neighboring countries attracted by the economic opportunities of the
increased revenues from petroleum sales. It is estimated that some 70% of
the urban growth was directly attributable to the above factors.

1.3 The cumulative effect was the distortion of all demographic
forecasts on which government programs had been predicated. This rapid
population growth had translated into a shortage of some 700,000 housing
units, apart from an annual requirement of some 250 - 300,000 units. The
existing delivery systems had witnessed only gradual changes from the
pre-colonial structures. The situation was further exacerbated by the
merely token scope of government intervention: largely for the housing
needs of public sector employees.

1.4 Confronted by the deterioration in the quality of urban life and
recognizing the critical economic symbiosis between the urban and rural
sectors, the Federal Government launched a massive urban housing program in
the Third National Development Plan (1975-80). Buoyed by the revenue from
petroleum sales, the program had the ambitious aim of producing
202,000 housing units with related infrastructure by direct construction
from public sector resources. Other collateral measures were adopted
within the program strategy to ensure the availability of building
materials and financing for private sector construction efforts.

1.5 Unfortunately, the urgency with which the program was addressed
had inadvertently conditioned serious gaps within the delivery system.
Apart from the low achievement, a very substantial proportion of the houses
constructed required massive subsidies (for them) to be affordable.

1.6 In the search for new low-cost approaches to the urban housing
problems, a request was made for World Bank assistance in 1977. The
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strategy was that the positive responses (to be suggested) by the World

Bank would be initially evaluated through pilot projects which could be

subsequently translated to the national level.

(This brief is a summary examination of the impact of the response

suggestions arising from the request to the World Bank.)

2.0 THE ASSISTANCE AND ITS IMPACT

2.1 The decision on the strategy to be adopted was hinged on two main

issues:

- how to reduce the cost of shelter and infrastructure from the

unaffordable levels, and

- to focus the initial thrust on the groups expressing the greatest

need.

Through a pilot project, a package of policy alternative to existing ones
was evolved for addressing - at the national level - the crucial issues of

urban- infrastructure deficiencies, inadequate housing finance systems and

mechanisms for resource mobilization, institutional response flexibility

and capability, cost recovery and subsid7 . The,4lot project was

established in Bauchi and Gombe in the--- of Ni eria.

2.2 The components of the pilot project included:

- sites and services to produce a total of 3950 plots within a

3 - 4 year period;

- squatter/environmental upgrading;

- provision of home construction loans to allotees of the serviced

sites, and home improvement loans within the upgrading areas;

- social services (schools and health centers);

- small scale industrial plots to facilitate employment generation;

- off-site infrastructure; and

- institutional technical assistance.

Relative to the national urban population and the magnitude of the problem,

the direct beneficiary population was rather small: about 59,000; the
indirect beneficiary population in the two townships was roughly 250,000.
This scale was partly deliberate: to accommodate the innovative approaches

and mechanisms within existing capabilities, and partly to prepare for a

large-scale undertaking over the long-term.
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2.3 The Federal character of the national Constitution had created

concurrent legislative and administration powers on urban development
functions for both the state governments and the federal government. In

order to ensure the future translation to the national level, the project
has involved both the state government agencies and the federal government

agencies. The latter agencies consisted of:

(a) the Federal Ministry of Works and Housing (FMWH), which - through

its Lands, Urban and Regional Planning Division - is responsible
for the formulation of federal policies in the urban sector and
the supervision of federally initiated projects (e.g., new town
development). The Ministry is also responsible for the
supervision of the Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN) and
the Federal Housing Authority (FHA); the FRA directly constructs,
allocates and manages housing estates all over the country;

(b) the FMBN is a wholly-owned agency of the Federal government;
established as a sectorial apex institution in 1977, the bank
grants mortgages to individual and corporate bodies for housing
development. It had also been envisaged that through the joint
(federal and state) agency participation, the new concepts to be
introduced in the pilot project would receive greater national

articulation and support. The FMWH was to retain its statutory
roles within the framework of the pilot project, whilst the FMBN

was to provide the on-lending and recovery mechanism for the

World Bank and Federal Government investments in the project.
Through a continued dialogue between the World Bank and these
agencies, as well as through the monitoring of project

performance, the World Bank program of assistance would (it was
hoped) acquire a greater definition over the project
implementation period.

2.4 Prior to the request for World Bank assistance, the FMBN was

operating a flat lending rate of 3%; in fact, this rate level was imposed
by government in 1976 as part of an anti-inflation measure and specifically
to reduce the costs of housing finance. Although it had ostensibly
achieved the latter purpose, it also reduced the net reflows into FMBN

financing system to a point that the bank could hardly meet on demand its

mortgagors' draw-down schedules without difficulties. Meanwhile, the bank

(FMBN) was paying an interest rate higher than 3% on savings deposited with

it. Unable to take advantage of the capital market funds, the bank became

more dependent on government subventions in form of "subsidy on operating
differentials" and soft loans. With a mortgage portfolio of some
N 300 million, the "subsidy" was necessarily substantial.

Thus is happened that the first effect of World Bank assistance was felt at

the loan negotiations in 1979. The lending interest rate for FMBN was

appreciably increased: it would have been inequitable to continue to

subsidize middle and high income housing loans of FMBN whilst on-lending to

the low-income pilot project at a much higher rate of interest. Although

the FMBN mortgage interest rate has been reviewed again since then, an
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element of subsidy still remains imputed to the interest structure operated

by the Bank. However, such subsidies are targetted to the use of the loan

for owner-occupier housing up to a maximum of N 100,000.00 per person.

FMBN mortgage loans above N 100,000 attract commercial rate of interest.

2.5 A second immediate effect of the assistance was in the area of

the cost recovery concept and principles of the pilot project. In this

regard, the project represented a sharp divergence from the system existing
hitherto: cushioned by the increased revenues from petroleum, government
had not been presented with any incentive to effectively mobilize domestic
resources through user charges; in fact, the unconditional allocations from
federal revenues had nurtured a high-cost standard of infrastructure
construction. The cost recovery principles of the pilot project became a
reference point for the charges levied on the 1980-83 Federal Government
low-cost housing construction. However, the tendency still exists for such
cost recovery principle to become, unwittingly, a phenomenon specific to
World Bank funded projects - due to a lack of political will to translate
it to other townwide projects and services.

2.6 Whilst it has become clearer that government cannot afford to

meet all the housing needs, the pilot project has demonstrated (and very
timely) that the impact of government intervention could be better and more

widely felt through a site and service approach. Indeed, there are strong

indications that the federal government housing policy (currently being

reviewed) focus will be based on the pilot project principles. A recent
national urban development case studies workshop focused in part on the

pilot project; and judging by the reception, an entirely new consciousness

is developing in favor of low-cost standards.

2.7 Preliminary sector analysis recently undertaken as part of the

continuing dialogue with World Bank has revealed a need for a national

mechanism to:

- coordinate the mobilization of resources,

- administer, allocate (and monitor the utilization of) the
resources for urban development, and

- provide technical assistance.

Pursuant to this, the FMWH is currently examining the feasibility of

establishing such a mechanism to fill the gaps within existing systems for
the delivery and maintenance of municipal infrastructure through a fund
mechanism tentatively titled the Infrastructure Development Fund (IDF).

2.8 One other impact of the Bauchi project is the positive response
of the direct beneficiaries as well as the request by other State
Governments wishing to benefit. This situation, coupled with the wish of

Government to disconcinue direct construction of houses has strengthened
the desirability of the IDF since the benefits will be enjoyed by far more



-5-

people. A combination of the site and service program and infrastructure

upgrading have emerged as the results of the successful Bauchi experience.

3.0 RECENT ACTIONS AND NEW POLICY DIRECTIONS

3.1 In the past, governments have responded to the numerous urban
problems in different ways. These responses have, however, been piecemed,
ad-heory and largely uncoordinated. The present thinking, therefore, is
that there is a need for articulated urban policy for Nigeria. Hence, the
National Urban Development Policy has been drawn up with the following
objectives:

a. National economic growth and increased employment opportunities;

b. Promotion of equal opportunities of access to national resources;

c. Maintaining a tolerable standard of environmental quality;

d. Promoting an orderly arrangement of national urban systems into a
perfect system of cities for maximum interaction; and

e. Preventing excessive concentration of economic activities within
the capital regions.

Also, the National Housing Policy is being reviewed to take the
present thinking of Government into consideration.

Recently, the Federal Military Government of Nigeria and the Lagos
State Government (LASG) have requested World Bank assistance in financing a

five-year solid waste management and storm drainage project for the Lagos

Metropolitan Area at an estimated cost of US$164.3 million. The project

would include three components intended to address high priority urban

management problems.

a. Improvement and expansion of solid waste (refuse) collection and

disposal services;

b. Expansion and rehabilitation of the primary storm drainage
network to reduce disruptive and costly flooding of large parts
of the city; and

c. Assistance to LASG in the establishment of a Lagos State
Valuation Office. Technical assistance and funds for future
project preparation would also be included.

This is the first urban infrastructure project dealing with a large,
complex city in Nigeria. The project was identified by LASG and a World
Bank Urban Sector Mission in March 1982. Both Federal and State
governments have undertaken large capital investments focused on a few
highly-visible and extensive projects like, primary road systems, new
airports, port facilities, etc. The principal thrust of these investments,
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however, has been interurban. They have not bridged the infrastructure
deficiencies which prevail, but merely point to the acute need for
investment in the secondary and tertiary infrastructure and service systems
and their subsequent maintenance. The lack of provision of secondary and
tertiary infrastructure has prevented these investments in primary
facilities from being used to their full capacity.

The most significant risks in these are implementation difficulties
that are generally prevalent in Nigeria - for example, procurement and
contracting delays, staff shortage and technical know-how at local
Government level; all hinder implementation and increase costs.

In this respect, the FMWH would be required to continue to provide
active support to the State and local government efforts. To achieve this,
the various training needs within the sector are being identified in order
to evolve a comprehensive manpower development program for urban management
practitioners nationwide. It is to be hoped that the World Bank will now
show renewed interest in this area throughout the active collaboration of
the EDI.
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PSUMPY~

El proyecto trat5 de enfocar la soluci6n a los problemas mas

agudos de los pobladores de las Areas marginales de la ciudad de la Paz, a

traves de cinco componentes interrelacionados.

En un sincero an~lisis de los resultados del proyecto, Pristamo

1489-BO a Bolivia, desde mi punto de vista y con la experiencia de 8 anos

de trabajo, debo decirles que los programas que hemos ejecutado: lotes con

servicios, mejoramiento urbano, mejoramiento de la vivienda, criditos a los

artesanos y a la pequenia industria, y el programa de salud en las Areas de

los programas mencionados constituyen una de las mejores alternativas a un

costo muy bajo, para llegar a producir servicios b~sicos para la poblacion

pobre mayoritaria de mi pais. Pero como todo resultado concreto y pr~ctico

tiene su lado positivo y negativo, tratar6 de explicarles en una apretada

sintesis el anverso y reverso de esta experiencia a travis de una somera

revisi~n de los 5 componentes que conforman el Cridito 1489-Bolivia.

CONAVI BIRF. Pn primer lugar veremos la experiencia del

componente de Lotes y Servicios y unidades b~sicas de vivienda,

desarrollado por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda a trav~s del consejo

Nacional de Vivienda. La meta inicial fu construir 5,525 unidades.
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Los Aspectos Positivos

1. La ejecuci~n del programa de lotes y servicios ha modificado el

sistema formal de producci'n de viviendas a nivel nacional que

anteriormente s~lo consideraba la producci5n de viviendas terminadas y para

un nivel socio-econ6mico medio. Ahora el Gobierno, a travis del Ninisterio

de Urbanismo y Vivienda, tiene planeado construir 5,000 unidades basicas en

5 departamentos para beneficiarios de escasos recursos econ6rmicos. Pl

financiamiento de viviendas terminadas slo quedara a cargo del sector

privado.

2. 7l programa ha motivado b~sicamente a instituciones privadas como

las mutuales de ahorro y pr~stamo, quienes han aplicado lineas de acci:n

similares en el campo y en la ciudad. Dos ejemplos son: "KENKO" en el

Alto con 300 unidades, y otro de 150 unidades en Achacachi.

3. El Banco de la Vivienda (PANVI) (que originalmente slo

participaba como agente fiscal del proyecto) comprobando la importancia de

esta modalidad, copi5 para su instituci~n el concepto del programa y

actualmente desarrolla 400 unidades de viviendas con servicios.

4. Los conceptos innovadores positivos del prorama son dos: el

desarrollo progresivo de la vivienda y el uso de un lote de tamaio minimo

(antes teniamos el prejuicio de que el tama~o minimo deberia ser 300 m2 y

los reglamentos municipales refrendaban esa idea; el programa CONAVI PIPF

diseM6 y ejecut6 lotes de 90 m2. Esta erperiencia ha demostrado que los

lotes pueden ser a'un mas pequellos (de 60 a 75 m2) para abaratar los



Tuhuent:mearano it) -: u>

costos de infraestructura, mantenimiento, y buscar una densidad racional

que permita la construcci6n masiva de unidades bfsicas a bajo costo.

5. Finalmente la opini6n del vecindario es que la alternativa de

lotes y servicios es una buena soluci'n para las mayorias marginales que no

tienen techo.

Cuatro Observaciones Importantes:

1. Aunque la meta inicial era construir 5,52F unidades bisicas

provistas de servicios solamente han sido construidas I,980.

2. Pl diseio ha tenido algunas deficiencias por no haberse adecuado a

la cultura del usuario. Posteriormente falt6 imaginaci6n para innovar con

las posibilidades y recursos existentes.

3. El notable incumplimiento en los cronogramas de avance previsto de

ejecuci~n de obras, y los deficientes sistemas para el control de las

mismas, encarecieron los costos, afectaron la credibilidad del programa

ante los posibles usuarios y pusieron en peligro su viabilidad.

4. La excesiva discontinuidad funcionaria y carencia absoluta de

apoyo institucional (0 Directores cambiaron) afect8 la calidad de la

ejecuci6n del seguimiento ticnico y social del proyecto.

SALUD BIPF. La meta del componente era ejecutar un programa de salud

preventiva en las areas del proyecto, con nfasis en la salud

materno-infantil.
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Los Aspectos Positivos. r'l programa de Salud ha inducido al Ministerio de

Salud a copiarlo. Su Proyecto Integral de Atenci6n Ampliada de Salud

(PIAAS),es ahora un programa de gran magnitud que el Ministerio esta

realizando, y que en lo especifico replica los mismos objetivos del

componente de Salud, pero con una aplicacion mAs decidida. Yediante un

gran apoyo de movilizaci6n popular, ha logrado la participacion activa y

exitosa respuesta de la poblaci5n, tanto en zonas perifiricas marginales

como a nivel de todo el pais.

OPSERVACIONES. Las metas originales no fueron alcanzadas, debido a

problemas de inestabilidad politica. Quedaron inconclusos tareas

importantes como la prestaci6n de servicios primarios de salud, y los

programas materno infantil y de medicina preventiva.
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PISA BIRF. La meta del componente era establecer lineas de cr~dito para

pequefia industria y para artesanos; adem~s, se construiria un mini-parque

industrial para estos usuarios.

Lo Positivo del Bisa Pirf

1. El Panco Industrial (PISA) inici pristamos a la pequeia industria

por primera vez.

2. ElBISA acept6 la modificaci6n del programa original para permitir

la canalizaci6n de parte de los recursos que le habian sido asignados para

su utilizaci~n a travis de la unidad HAI-PIFP en un programa de criditos a

pequeios artesanos.

3. Se ha mantenido un di'logo abierto y de seguimiento entre el BISA

y el programa que desarroll5 la Tnidad FAY-BIRF.

4. Aunque una evaluaci6n racional de PISA permitirg una perspectiva

mejor para este tipo de programa, si se han sentado las bases para una

aceptaci6n del grupo artesanal como sujeto de crsdito.
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Observaciones

1. La primera observaci6n al componente es la falta inicial de

adecuaci6n y toma de decision por parte de BISA para ejecutar su programa.

BISA no supo ajustarse a la realidad y por eso no pudo hacer efectivo su

programa.

2. El problema empieza desde la atenci6n al artesano en un edificio

de m~s de 10 pisos con pisos alfombrados, donde el artesano tenia temor a

caminar sobre ellos, con un acceso sumamente complicado y sofisticado. Los

ascensores eran tambiin un elemento extra~io para 1, que le infundia miedo.

3. Al parecer BISA no tuvo confianza en el artesano. La innovaci~n

que exigia este programa del sistema tradicional bancario, restringi6 su

aplicaci~n por BISA. 71 alto costo de procesamiento de prestamos

artesanales, les restaba atracci6n para PISA.

4. El programa de pristamos para pequefa industria tuvo que ser

detenido por BISA por problemas de morosidad e incumplimiento.

HAY BIRF

Lo positivo del proyecto Ham-Firf

1. Las metas trazadas han sido logradas a plenitud.

2. Inicialmente del programa de Mejoramiento ITrbano consideraba la

otorgaci5n de servicios b~sicos a 4,500 familias. La meta lograda es la
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atenci$n a 20,937 familias, lo que significa el 10% de la poblaci6n de la

ciudad de La Paz, y la cobertura de casi cuatro veces la poblaci6n

original.

3. Inicialmente del programa de Mejoramiento de Vivienda, a travis

de cr~ditos en materiales de construcci5n estaba previsto para 3,500

familias, se ha llegado con este reinicio a 5,610 familias, casi el doble

de lo provisto.

4. La meta prevista era construir 5 mercados de abastecimiento de

alimentos que tendrian aproximadamente 300 puestos de venta han sido

construidos 9 mercados con 1,934 puestos que dan empleo permanente a otras

tantas personas. La mayoria de stas son mujeres.

5. Otra de las metas era otorgar 300 criditos a pequenos artesanos, la

meta lograda ascendi8 a 489 pr~stamos, lo que genera aproximadamente 1,000

nuevos empleos.

6. Purante el desarrollo del programa se fue implementando una serie

de nuevos sistemas que se adaptaron a las necesidades concretas de la

ejecuci6n de obras, asi por ejemplo, se innovaron los sistemas de

promoci5n, ejecuci6n, evaluaci6n y seguimiento.

7. La ejecuci6n del programa ha permitido no solo cuestionar sino

aplicar nuevos sistemas de intervenci~n municipal en la producci~n de

servicios para los barrios, incluso remozando a la Pirecci6n de Acci6n

Comunal, donde originalmente fuera gestada la unidad HAY-RIPF.
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8. El aporte de HAM-IPF fue demostrativo, ya que el sistema de

proyecto aut6nomo ha servido para cuestionar la pesada carga burocrAtica.

Su autonomia administrativa y a su equipo pequehio de trabajo permiti6 una

operaci6n gil y eficiente.

9. Otro aporte de importancia ha sido la motivaci6n de otras

alcaldias del pais que han constituido unidades similares para

desarrollar programas semejante al de HAY-BIPF.

10. La. unidad ha comprobado que es posible la relaci6n

inversi~n-recuperaci5n.

11. La autonomia de gestion permiti6 la puesta en pr~ctica de mitodos

de ejecuci6n de obras que combinan la administraci6n directa con las

empresas constructoras. Tambiin se ensay8 la aplicaci~n de empresas

vecinales de construcci~n. Finalmente fue puesta en prsctica la

contribuciOn por mejoras, que no existia en el Municipio antes del

Proyecto.

12. Como secuela, ahora m~s de 50 zonas y organizaciones vecinales han

expresado su deseo de participacion en proyectos similares. En concreto se

ha logrado la credibilidad tanto de autoridades como le los vecinos frente

a acciones de mejoramiento con costos recuperables.

Observaciones

1 * Sin Embargo una de las observaciones realizadas al programa

HAM-BIRF fue el incumplimiento de los cronogramas de avance de entrega de

obras (retraso hasta mas de un ahio).
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2. La falta de proyectos complementarios: salud, educaci~n, areas de

recreaci6n, forestaci6n, equipamiento comunal.

3. Otra critica al programa fue la presi6n politica institucional

referida al. emplazamiento y condiciones de ejecuci~n de algunas obras.

4. En los aspectos referidos a la disponibilidad de recursos humanos,

ticnicos y mecanizados, se ha tenido que observar y esperar lo escasamente

disponible.

PEFLEXION FINAL Y STEPRFNCIAS

- Todo resultado, sea bueno, regular, o deficiente, segin una perspectiva

optimista, ayuda a reflexionar evaluativamente y por esa raz6n es

constructivo.

- El proyecto 1489-BO en su saldo final es positivo, ayuda por ello a

perfeccionar las soluciones.

- Prevemente har6 algunas sugerencias que, a mi juicio, pueden contribuir a

la formulaci~n de mejores proyectos.

De los T6rminos Generales

1. Debe ser fortalecido el papel del ente coordinador, otorg~ndosele

mayores satribuciones de supervisi6n, fiscalizaci6n y autoridad dirimente;

este aspecto es delicado y supone el establecimiento de una jefatura de

proyecto o centro aglutinador de decisiones. Se considera necesario cuando
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existen varias instituciones que participan en el desarrollo de un proyecto

integral; la experiencia ha demostrado que si las instituciones tratan de

actuar en forma aislada no existe la suficiente fuerza operativa.

2. Es preferible que los programas complementarios (como en el caso

de salud y artesania en el proyecto) se sujeten a la coordinaci6n central.

3. Las decisiones operativas de las unidades ejecutivas debersn

ser enmarcadas dentro de los objetivos centrales del proyecto.

Sus inverstones no s6lo deben ser racionales sino que deben ser guiadas por

conceptos suficientemente giles que permitan acciones necesarias durante

la ejecuci6n. Por ejemplo, la adquisici'n de volquetas result6 ser mrs

pr~ctica para iAN-BIRF el cual de immediato procediS a ella. Sin embargo

otros componentes (CoTAVI y FANVI) que tambi~n las necesitaban, no las

adquirieron por no haber sido inicialmente consideradas.

4. 7l ente coordinador debe tener un equipo de asesoramiento

permanente; la consultoria externa al proyecto si bien puede aportar

conocimientos especializados, carece de experiencia operativa, desconoce el

funcionamiento de las instituciones y no est. siempre presente. Por esto

es necesario contar con un equipo que coordine en to(o momento.

5. La emulaci~n y competencia entre agencias es conveniente, pero el

peso de la responsibilidad ejecutora no siempre es ipual. 7l coordinador

debe tener la suficiente imparcialidad para cooperar con quien m~s requiera

ayuda.
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6. El fondo rotativo con que cont el proyecto permiti6 la

agilizacion de las operaciones desde su instalaci~n. Hubiera sido ideal

contar con ese instrumento desde el inicio.

De los tarminos especificos

1. Wxisten tareas sencillas que pueden ayudar a mejorar la eficacia

de la coordinaci6n, por ejemplo, la transmisi6n de la experiencia alcanzada

y la retroalimentaci~n entre las unidades operativas.

2. Otro aspecto, aunque elemental, es la constituci6n de bases para

la implementaci6n, administrativa financiera y operativa a trav6s de un

sistema de documentaci~n, clasificaci5n y organizaci~n de sistemas y

formatos uniformes, para la elaboraci6n de documentos y archivo de

informaci~n, "Fl seguimiento y evaluaci~n de los cronogramas generales de

actividades, es indispensables.

3. Las agencias ejecutoras deben planificar sus requerimientos

(ahora en base a la experiencia) pensando en la complementaci5n. Por ej.,

la adquisici5n de equipos y maquinas retroexcavadoras para todas las

unidades hubiera permitido un ahorro substancial en sis costos de

operaci5n y un mejor cumplimiento de sus cronogramas.

4. 7l proyecto va concluyendo a medida que sus unidades alcanzan las

metas seialadas, sin embargo, el dinamismo del proceso generado (en

especial en el sector de urbanismo y vivienda) requiere de un seguimiento

responsable que continie prestando La cooperaci5n necesaria a la poblaci5n

beneficiada. Esta tarea debe ser encarada con el mantenimiento de un

equipo t'cnico minimo a cargo de la unidad coordinadora.
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. inalmente, recordando las observaciones mencionadas tanto por

los evaluadores del BIRF como por los propios protagonistas, es necesario

involucrar mas intensamente a los pobladores, especialmente para que

contemplen una-cobertura mis amplia de los sectores necesitados.
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