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c) Establecimiento de una entidad para r e a l i z r programas de Vivien 
da. 

CAPITULO I . INTRODUCCION 

Guatemala., ccmo todos l o s países del mundo, tiene un problema = 
de vivienda. En l o s últimos tiempos, esc problema ha adquirido caracte-
res impresionantes, al extremo que los esfuerzos o f i c i a l e s realiza-dos -
hasta el momento han. sido insuf i c i entes para, confrontarlo siquiera, de u 
na manera, parc ia l . Entre l o s fa.ctorcs que conspiran contra, esa. acción «•• 
deliberada desta.can el ba.jo nivel de ingrese de l a mayoría de l a pobla 
ción, que impide la. adquisición de l a vivienda, en propiedad, y l a f a l ta -
de instituciones especializadas en l a canalización y el aprovechamiento-
racional de los recursos disponibles para ese objeto» 

Existen, además, serias limite.ciones impuestas por l a escasez -
de servicios públicos esenciales , lo. producción insuf i c iente do materia-
les de construcción, e l l ento desarrollo de técnicas do cosntruccióh a -
bo.jo costo y, finalmente, al carencia, de un mercado de capitales capaz -
de financiar la construcción de viviendas en l a dirección y l a magnitud-
requeridas« Todas estas l imitaciones- están relacionadas unas cc?n otras -
y sen., en general, el resultado del estado • de subdesarrollo de l a econo-
nía guatemalteca, Tal parece que no puede esperarse una-solución radi -
cal del problema, do l a vivienda si l a remoción de estos obstáculos y l i -
mitaciones técnicas no se produce simultáneamente, como parte de un pro-
ceso integrad de desarrollo económico. 

Gomo os f á c i l comprender, l a carencia, de viviendas no es m 
problema, t íp i ca y exclusivamente de carácter económico» Sus impl icac io -
nes soc io les son profundas y reclaman, cada vez con mayor urgencia, l a a 
tención de la, po l í t i ca , pública. En Guatemala, l a carencia do viviendas-
ha alcanzado proporciones tan grandes que de poco o ningún a l i v i o sirven 
los proyectos aislados, ya. que no l legan siquiera, a proporcionar e l volu 
men anual requerido para absorber e l incremento de l a población® Este -
problema, desde luego, es más.apremiante en la Ciudad de Guatemala, que-
adoLiás del crecimiento vegetativo de l a población debo soportar l a ince -
sante migración proveniente del i n t e r i o r del paíso El problema cobra nía 
yores dimensiones s i se tiene en cuento, que, en concordancia, con l a s as-
piraciones sociales y po l í t i cas del mundo actual9 l a vivienda debe s o r -
proveída en condiciones que aseguren una habitación apropiada, higiénica 



y decorosa. 
El problema que más específicamente nos concierne aquí es e l do 

lo. viviendo, do interés sociod, os dcc ir , o l albergue de l a mayoría do l a 
población que constituyo las c lases de más bajos ingreses. El o.specto -
modular de este problema consiste en el financiamiento de progranas que-
permitan lo. construcción do viviendas económicas, en un volumen suf ic ien 
ta pora proveer uno. solución sistemática y radical o. l o s necesidades do-
las grondes mayorías. Serio, i luso creer que l a solución puede lograrse-
total y definitivamente con só lo real izar un extraordinario esfuerzo f i -
nanciero. El problema subsist irá y debo ser objeto de permanente prcocu 
pación, cc-mo que l a s necesida.des soc ia les crecen continuamente y ÍBC han-
acumula.de de un modo impresionante por la. ausencia de p o l í t i c a s raciona-
l e s en e l pa.sa.de. 

La vivienda de interés social no solamente planteo, problemas de 
^bnonciamiento. Aparentemente, l o esenciad es procurar una estrecha y -
permanente coordinación de esfuerzos en l o s aspectos f inanciero , técnico 
y soc ia l , de manera, que en o l futuro pueda impulsarse una p o l í t i c a publi 
ca firmo y consecuente. En e l curso de este trabaje hemos de re fer imos 
a l os diversos programas que en distintas épocas ha llevado a cabo el Es_ 
tado de Guatemala en este aspecto de la. vivienda de interés s o c i a l . La-
nota sol iente en estas experiencias es, cono podra observarse, l a casi -
absoluta ausencia de una coordinación responsable en materia de vivienda 
rbana.. No podría afirmarse que tales esfuerzos han. sido inút i l e s o ino 

fortunes, pero es evidente que e l país hubiese recibido mayores benef i -
c ios de haberse hecho presente una p o l í t i c a encaminada a atacar el pro -
bloma de lo. vivienda con algún sentido, s o c i a l . 

En e l plan de Desarrollo Económico de Guatemala para e l quinqué 
nio 1955-1960, quedó consignado un programa de construcción de viviendas 
baratas que está siendo ejecutado por ol Inst i tuto Cooperativo Interamc-
ricano de Vivienda. Infortunadamente, el Plan no asigna a este proyecto 
una posición destacado, on el ordon do prioridades, aún cuando os aparen-
be el hecho de que o l problema, de l a vivienda, ha. alcanzado en Guatemala 
proporcicnes que bion j u s t i f i c a r í a n su inclusión como un sector de l a in 
fra-cstructura económica del pa í s . El Plan contempla, un número do inver 
sienes públicas esenciales encaminadas a sentar la.s bases de l a estructu 
ra económica y es d iscut ib le s i l a vivienda, para. l a s clases trabajadoras 
nc constituye tanto desde el "punto de v ista económico como soc ia l un ob-
j e t i vo primoridol para o l desarrol lo do l a economía guatemalteca. 



Debe mencionarse e l hecho de que l o s programas del I n s t i t u t o -
Cooperativo de Vivienda tienen un l imitado al canco . En adición a. l o s pe 
queñes recursos con que dispone, e l Inst i tuto está llevando a cabo pro -
yectos que funcionan sobre l a ba.se del sistema llamado de "es fuerzo pro -
p io y ayuda, mutua", que por razones obvias nc cubre todos l o s estratos -
d.e l a población y por l o tanto deja, muchos sectores al margen de sus be -
n e f i c i o s . Es de observancia, s in embargo, que l o s programas que se l l e -
ven a. cabo por ese medie se verán complementados por l o s esfuerzos del -
gobierno guatemalteco, que por fortuna, e s tá exhibiendo un renovado in -
teres en l o s problemas de l a vivienda popular u una marcada intec ión de-
a.poyar l o s proyectos d e f i n i t i v o s que se sometan a su consideración. 

En e l curso de este trcd>ajo l a Delegación de Guatemala se prqpo 
ne informar acerca de l a s experiencias logradas y de l o s obstáculos y l i 
mitaciones que en o l pasado han impedido un progreso más apreciable en -
e l campo de l a v iv ienda. Se agrega a este informe un proyecto de l e y pa 
ra l a creación de un Inst i tuto de Viviendo., precisamente con e l p r o p ó s i -
to de recoger l a autorizada opinión de l o s as istentes a este Seminario«^ 
Guatemala se encuentra, por a s í d e c i r l o , en una s i tuac ión pr iv i l eg iada a 
este respecto , pues l a f e l i z co inc idencia de que este Seminario tonga l u 
gar antes de que l a s autoridades guatemaltecas tomen una dec is ión sobre-
e l part i cu lar hará pos ib le someter esc proyecto de l ey a una prueba do -
incomparable u t i l i d a d . 

CAPITULO. I I 

PROBLSi.iAS DE LA VIVIENDA MGUATEM&LA 

a) • Problemas relacionados con l o s s e r v i c i o s públ i cos . 
El concepto de "Vivienda" comprende mucho más que un pedazo de-

terreno con cuatro paredes y un techo. Los múltiples aspectos de l o s 
problemas incluidos en ese concepto obl igan a r e f e r i r , en forma breve y 
generad, únicamente a l o s más importantes relacionados con l o s "SERVICIOS 
PUBLICOS". 

Acondicionar o mejorar l o s núcleos do población, s ign i f i ca , do -
tar los de "Serv i c i o s Públicos" concebidos éstos como todos aquel los ser -
v i c i o s que- necesitan y so proporcionan al conjunto do habitantes que f o r 
man un núcleo de población. En esta acepción el concepto de " S e r v i c i o s -
Públicos" se i d e n t i f i c a con e l de vivienda puesto que estos son condi -
c ión indispensable pora l a existencia, misma de l a vivienda® * 



En terrinos generales l a existencia del horibre está supeditada-
a l a sat is facc ión de sus necesidades f í s i c a s y espirituales* Las prime-
ras comprenden todo l o relacionado con l a supervivencia c existencia en 
condicones óptica-s de higiene y salud. Las segundas abarcan todo l o que 
atañe al desarrollo inte lectual y psíquico del individuo. 

En e l proceso cronológico , 1 as neccsidr.des f í s i c a s han r cc ib ido 
sier.pro najror atención e¡n forma do leyes u ordenanzas precisamente por -
su carácter eminentemento v i t a l . Las segundo.s o seo.n las de carácter es 
p i r i t u a l aparecen una. vez satisfechas las primeras. 

Sin embargo, rd analizar las aportaciones hechas al conjunto so 
advierte que en muchos núcleos de población se han tratado do cumplir -
ccn l a obl igación do proveedr l o s servic ios de carácter espir i tual omi -
tiendo en gran parte l o s se rv i c i o s de carácter v i t a l . Fác i l es compro -
bar l a existencia , en muchas partes do nuestro t e r r i t o r i o , de núcleos de 
población que cuentan con escuelas, i g l e s ias , teatros, centro de recreo, 
etc . Y esa carencia de se rv i c i o s higiénicos indispensables es también -
se l lo peculiar de l o s coriglonera.des o barrios formados por e l crecimien-
to desordenado e incontrolado de algunas ciudo.des originalmente bien es-
tablecidas. 

Tal situación ha sido pvucsta en evidencia por medio de inves t i -
gaciones y censos de vivienda en l o s curies se han incluido preguntas re 
lacionadas con las condiciones higiénicas y sanitarias do! l as viviendas. 
Los resultados obtenidos dieron origen a una. p o l í t i c a do previsión y sa-
neamiento paño, l o s diverosos núcleos de población, cuyo desarrol lo está-
realizándose por conducto de diversos organismos administrativos» 
l ) Organismos do Acción 

Es evidente que l o s problemas relacionados con l o s Servic ios Pú 
b l i c o s son del resorte de la. co lect iv idad por medio de l a s autoridades -
generales constituidas precisamente para ve lar por el bienestar do l o s f. 
habitantes. 

En mayor o menor escala ese bienestar traducido en términos de-
Servicios Públicos ha sido base para dotar o. l o s poblados do e d i f i c i o s -
administrativos, centros do enseñanza, hospitales , e t c . La ejecución do 
esas obras so ha efectuado a. travos de organismos estatales : Ministe -
r i o s o Secretarías de Estado, cuyas funciones están directamente r c l a c i o 
nadas con l o s servic ios públicos correspondientes. 

En l o que ataño a l o s progranas do vivienda., l a dotación do o -
sos servicios públicos sólo requiero l a previs ión del espacio necesario -



- 6 -

paro. su ed i f i cac ión , ya sea de inmediato o en forma. provisional» 
A ese respecto l o s diversos gobiernos han cumplido en l a formo.-

que han juzgado conveniente al interés general y según las dispenibi l ida 
dos f inancieras del Estado. 

La. situación de l e s serv ic ios públicos que henos 11añado de ca-
rácter v i t a l , cerno son e l abastecimiento de agua potable y l a ccnstruc -
cicn de a lcantar i l las , es completamente diferente por cuanto no es p o s i -
b le d i f e r i r su rea l izac ión sin poner en pe l igro e l bienestar que a tra -
ves de l a vivienda, se busco, para toda, fami l ia , . especialmente para aque -
l i a s de escasos recursos económicos. 

Estos serv i c ios aparecen en l o s programas de vivienda como un -
imperativo inmediato, impostergable a ine ludib le . A e l l o s se hará r e f e -
rencia. dejando o. un lado otros' que cemo l o s serv ic ios de alumbrado e l é c -
t r i co pueden ser sustituidos por l o menos en un pr inc ip io . 
2) Aguo, y Id cent o r i l l a s 

Desde el Siglo XVI se han dictado leyes y ordenanzas re lar ivas -
a. las condiciones en que deben fundarse l os poblados: "terreno abundante 
o proximidad de r í o s , aguas dulces, e t c . " 

En general l a s Municipalidades encargadas de ve lar por l a salud 
los pueblos dictaron lecycs y reglamentos para, protección ele l a h ig ie 

no públ ica. A través del tiempo otros organismos administrativos como -
los Ministcrj.os ele Gobernación y Jus t i c ia , Jefaturas Departamentales y a 
ún l a Policía. Urbana, y fiurrl tuvieren también a su cargo funciones de ca 
rácter sanitario soc ia l» 

A principios del presente s ig l o al especializarse la, técnica y -
c l carácter de los requis i tos sanitarios, fueron croados l o s Consejos, -
Administraciones y Direcciones ele Salubridad o Sanidad, que han tenido a 
su cargo todo lo relacionado con l e s serv i c ios públicos en resguardo d i -
recto de l a salud de l o s habitantes, y , 3en particular,han velo.de porque-
las Municipalidades proporcionen agua potable y que l o s a l c rntar i l l rdos -
«can.higiénicos e inocuos. 

En la. actualidad son varias l a dependencias administrativas en-
cargad,ao ele osos serv ic ios y l o s estudios realizados han demostrado l a -
magnitud del problema, y por consiguiente las enormes sumas de dinero ne-
cesarias para, poder reso lver lo . 

En l a Capital ele Guatemala l o s serv i c ios de agua potable y al -
cantaril lado están exclusivamente a cargo de l a Municipalidad con excep-
ción ele une. red ele agua potable perteneciente a una compañía privada. -



Según ciatos recientes el servic io ele agua potable municipal cu. re un 55/» 
de la. pcblc.cion metropolitana, con un servicios de 54 l / 2 millones' do li_ 
tros diarios o sea. a.proxiuadr-jaente 182 l i t r o s por habitante. 

El S O I T V X C I O "G.C L E . Compañía del Maniscal, cubre un 25% de l a po-
blación con un caudal de 17 millones de l i t r o s diarios , Ambos servicios 
atienden por le tanto, un 80fo de l a población capitalina.. 

El servicio ea en general sat is factor io , aunque so neta una es-
casez constante debida, al incremento de l a población y que o.penas logra-
equilibrax el continuo amento d_e l o s ca.uc!rdes de agua en las fuentes -
existentes. Tiene la Municipalidad un vasto programa para aumentar e l a 
basteciniente do agua potable por medio de la. introcucción do nuevos cau 
dados con l o cual resolvería, e l problema por un período de unos cincuen-
ta años. 

En lo referente a drenaje, l a red de alcantaril las cubre un 80^ 
de la. ciuda.cl y l a Municipalidad,está desarrollando un vasto plan de dre-
naje combinado que prácticamente resolverá esc problema. 

Por consiguiente, la. dota.ción de esos servic ios públicos v i t a -
l e s pora programas de viviendas es un problema que puede tenor solución-
a plazo más o menos corto, dependiendo esencialmente do las pos ib i l ida -
des financieras de l a Comuna.» 

Aspecto distinto o frece la dota.ción cío l os servic ios do agua y -
drenaje on lo.s demás poblaciones del país» Cuenta la República con 22 -
departamentos que comprenden 322 Municipios sin contar e l t e rr i tor io do-
Bcl ico en l i t i g i o con Gran Bretaña, 

Conforme el Censo clel año 1950, que fuo publicado en 1953 por -
la. Dirección General de Estadíst ica, la. composición administrativa de l a 
Repúblico, comprende: 

28 Ciudades con población 
de 8,000 habitantes. 

29 Villas con población -
de 5.000 habitantes. 

265 Pueblos con poblacion-
de 1.000 habitantes» 

2.483 id deas con población -
ele 1.000 habitantes. 

4.441 Ca.scríos con pobla.ción 
o diseminada, en Fincas 
que no llenan las con-
diciones do Aldea. 

Los servicios do aguas y dren a. j e han estado a. cargo ele las r e s -
pectivas Municipalidades, pero prácticamente ninguna ha tenido medios f i 

URBANA MINIMA 
URBANA MINIMA 
URBANA MINIMA 
URBANA MENOR 
RURAL AGRUPADA 



nancicros suf ic ientes para rea l izar l os trabajos necesarios en sus rcspac 
tivas jurisdicciones« 

En esas condiciones el gobierno central ha tenido que e fectuar-
l o s trabajos por medio de sus dependencias adninistrativas, siendo éstas 
en la. actualidad: 
a) El Departamento de Saneamiento Ambientad de la. Direccién Gene -
ral de Sanidad Publica, dependencia clel Ministerio de Salüd Publica y in-
s istenc ia Social; 
b) El Departamento de Aguas y Drenajes de l a Dirección General do-
Obras Publicas, dependencia del Ministerio de Cornunica.ciones y Obras Pú-
b l i cas ; 
c) El Departamento de Vivienda Rural de l a Dirección General de A-
suntos Agrarios, dependencia, del Ministerio de Agricultura., es de crea. - . ' 
c ién relativamente rec iente y su acción está especialmente d ir ig ida al -
abastecimiento de agua potable para l o s desarrollos agrarios. 

El Departamento de Aguas y Drenaje ha venido funcionando desde-
hace diez años, originalmente como una Dirección General. Es l a única -
dependencia que ha. realizado trabajos do introducción de agua potable y 
de drenaje con marcada supremacía, en l o s referente al agua. 

Entre los años 1948 y 1956, ha realizado un extenso programa de 
introducción de agua, potable que cubre aproximadamente doscientos con -
tros de población desde ciudades hasta al do a.s. Los. trabajos de drenaje-
han sido realizados en unos pocos poblados. 

El Departamonto de Saneamiento Ambiental, fue creado en 1955 y 
a. tra.vés de sus di ferentes secciones se ha dedicado al estudio sistemáti 
co. de las condiciones sanitarias en l o s diversos poblados, siguiendo así 
l a pauta tra.za.de. por l a Oficina de Ingeniería. Sanitaria de la. cual ¿ s te -
Depnrtamonto ha venido a ser una ampliación. 

Todo el Trabajo de saneamiento desde ha.ee más de tre inta años , 
ha sido efectuado a través o con l a colaboración de estas Of ic inas . 

Al i n i c i a r sus actividades estas Oficinas, juntamente con e l De 
partamento de Agua.s y Drenajes, elaboraron un Plan de Trabajo que contem 
pía. l a solución del problema del agua potable en toda l a República, en un 
plazo dé cinco años, s i so dispone dol financiamientc correspondiente. 

Ese Plan comprende l a división del terreter io en diez zonas 
juiciosamente determinadas. El estudio del a.gua potable ha sido enfoca-
do en d is t intos planos de acuerdo con la. importancia do l a población. 



ti ( oí 

- 9 -

Al Departamento ele Saneamiento Ambiental, l o corresponde la. i n -
troducción de agua potable en Aldeas y Casorios, o sea en el área noto. -
nento rural . 

Hasta l a fecha y por medio do l a sistematización de l o s procodi 
nientos so ha efectuado l a introducción do agua en unos veint ic inco po -
blactos, l o cual es nuy poco on conpración con l a total idad; pero demues-
tra que con organización y medios e f i c i e n t e s so pueden mejorar sensib le -
mente l o s servic ios v i t a l e s on e l p a í s . 

Por medio del Decreto N2 1132 del 5 do febrero do 1957, fue 
transformado el Departamento de Crédito Municipal del Crédito Hipoteca -
r i o Nacional en una. inst i tuc ión autónoma denominada Instituto de Fomento-
Municipal, cuya función pr inc ipal es l a do f inanc iar l o s se rv i c i o s publi 
eos que requieren las Municipalidades dol in te r i o r do lo. República. 
3) , Financiamicnto 

EL Estado preyee en parte l o s fondos necesarios pnra l a instala 
cion de l o s se rv i c i o s públicos de agua y drenaje en todo cxL t e r r i t o r i o , -
a excepción de la. Capital, contándose además con l a asistencia f i n a n c i e -
ra dol Inst i tuto de Fomento Municipal. 

Lo. rec iente organización de las Municipalidades, on una entidad 
do traba.jo en benef i c io de l a pobla.ción, permite prever un desarrol lo de 
la. dotación do servic ios públ icos on mayor escala , pornedio do un f inan-
ciamiento adecuado, tanto más cuanto que e l Crédito Hipotecario Nacional 
ha prestado siempre ayuda f inanc iera a algunas Municipalidades do l a Re-
pública, para real ización de trabajos rolo.cionados con l o s servic ios pú-
b l i c o s . 

En l a ciudad capi ta l , l a Municipalidad ejecuta l o s trabajos dc-
urbanización con l a ayuda f inanciera del Banco de Guatemala, especialncn 

te en l o que so r e f i e r e a l a introducción del agua potable. 
En lo qúe se refiere a los programas do vivienda, so tienen, . 

pues, dos aspectos diferentes según so trato do lo. Ciudad Capital y otros 
ciudades quo tienen ya establecidos los servicios de agua y drenaje, o -
do las aldeas y caseríos que carecen do estos servicios. 

Para éstos últimos, l a rea l izac ión de un programa do viviendas, 
debe sor precedido de l a instalación de l o s serv i c i os públicos de agua -

o y drenaje por parto del Estado o de l a s Municipalidades sin costo alguno 
paro, l o s propietarios , puesto que tendrán siempre que pagar e l s o r v i c i o -

v comic i l iar io , 
En el caso de las ciudades, la. rea l izac ión de un programa de v i 
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viondas implica. l a adquisición de derechos al s e r v i c i o ; para el agua., el 
benef i c iar io debe adquirir por l e nenes una "inedia paje." de agua, . y pa-
ra. el drenaje debe pagar en una sola, vez e l arbitr io por inger ir su dre-
naje domici l iar en la. a l cantar i l la municipal. 

En l o s cr.sos de huevos parcelamientos, l a Municipalidad Capita-
l i n a exige cono requis i to indispensable, Ir. real izac ión de l a red de dre 
na.je y le. instalación de l a tubería d.e agua para, l a s parcelas, por parte 
del sueño del percelamientc. Pero éste a. su vez cobra ese valor a l o s -
adquirientes de las parcelas, l o cual aumenta evidcntcnente e l costo del 
terreno. 

El costo de la. vivienda, resulta, del valor combinado del terre -
no, serv i c ios públicos y construcción, a l que debe añadirse las carge.s -
financiora.s, gastos de administración, intereses, seguros y otros im 
puestos. Todo este conjunto determina un alto costo dá la. vivienda, que-
gencralmente la. coloca fuera, del alcance de la. población de medianos y -
be.jos ingresos. 
k) Prcblene.s rela.ciona.dos con e l bajo nivel de vida. 

i ' l estudiar l o s diversos problemo.s que se presentan en un p a í s -
en rela.ción con la, vivienda, surge de inmediato l a necesidad de estable -
cer l a parte del ingreso que las famil ias pueden aportar para el pa.go de 
ce.sa y sus fe.cilide.des, cantidad que debe confrontarse con e l costo ac -
tual de construir y de f inanc iar vivicnda.s que cumplen con l o s requisi -
tos mínimos de he.bitedid.ad. 

Respecto al problema de le. vivienda, urbana,, puede he.ccrse un a -
n á l i s i s somero e.cerca. del ge.sto fami l iar en le. provis ión de vivienda, u -
t i l izando pare, el caso le. información suministre.de. por el Censo de l a Vi 
vienda de 1949, l a encuesta sobre condicones de Vida dé 776 famil ias en-
10 ciudades de le. República d.e Gua.t órnele. (1952-53) y le. publicada por -
el Inst ituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre salaries pagados en-
octübre de 1955 en e l municipio de Guatemala y en l o s departamentos cu -
b ier tos hasta esa ópoce. per dicha, inst i tuc ión . 

La. encuesta, de referencia, real izada por l a Dirección del Ramo , 
durante e l período del l 2 de mayo d.e 1952 al 30 de junio do 1953, en Iob 
ciudades de Guatemala, Escuintle., Quezeltenango, Coatepeque, Huehuetenan 
go, Ceban, Plores , Puerto Barrios, Chiquimule, y Jutiapa, puso en eviden-
cie. que le. fre.cción que l a s f and l i a s ut i l i zan pera, cubrir sus gastos de-
vivienda, oscile, entre el 20 y 25%> de ingreso,, como puede verse en e l -
cuadro N2 1 , 



Cuadro 1 - Distribución de 776 famil ias en 10 ciudades de (Patencia por nivel de ingreso medio anual, porcentaje 
del ingreso gastado en vivienda y coste do l a vivienda que podría adquirir 

1 1 

! 

' Nivel d.c ingreso 

' 

Ingreso r.x 
dio anual, 

Número de 

x ra-ij LÍ r.s « 

• 

Gasto anuóL 

en vivia'idt 

Porciento 
del ing.u 
sado v iv . 

Alquiler 
cono por 
cic-ntc -
del gas-
to viven 

Alquiler 
come per 
ciento -
del in -
p;reso„ 

-dqui ler 
no dio 
mensual „ 

Valer de l a -
vivienda que-
puede o.dqui -
r i r 1J 

Todos l os ingre-
S O ' S o o o O o o ® o o o e o Q 1.341 776 Q 285 21.3 6-g.O 13.6 15 
Menos de Q 500.. 381 95 90 23-5 58.6 13.8 • 4 654 
500 - 74-9.99 : 6 1 4 173 139 , 22.6 59.9 13.5 7 1.144 
750 - 999.99 860 115 190 21.9 61.9 13.6 10 1.634 
1000 - 1.499-99 1.221 159 ; 278 22.8 6 4 . 2 14,6 • 15 2.451 
1500 - 1,999.99 1.727 83 395 22.9 62.9 14.4 21 3^431 
2000 - 2.999.99 2.410 96 4 6 3 19.2 66.8 12.8 2b 4.248 
3000 - 3.999.99 3.523 34 "666 18.9 62.2 11.8 35 5.718 
¿,.000 - 4» 999-99 4.475 12 8 9 6 20.0 78.9 15.8 60 9.803 

; 5000 y mas 6.244 9 i . 337 21.4 60.8 13.0 68 11.110 

l / En 20 años el i¿fe anual. 

PUENTE DE H']P0&vLáCI0N: Estudio sobre las Condiciones do Vida de 776 foxi i l ias en 10 ciudades, 1952-53, Jorge 

r ias B. , Boletín Mensurl de l a Dirección Genero! de Estadística, Guatemala, Nos. 3-4-, -
marzo-abril 1957® 
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El gaste en vivienda que aparece en e l cuadro N2 1 incluyen, e.r 
demás del alquiler (o del valor os timado ele l a renta, perteneciente a. l a -
casa propia), gas tes ce nexos, talos ceno pago do deudas sobre la. casa, -
arb i tr ios e impuestos, reparaciones, agua, y combustibles. Del gasto t o -
ta l en vivienda, alrededor del 64$ se destina, exclusivamente al pa.go 
del alquiler* En cambio, l o s porcentajes del ingreso ut i l izados para, e l 
pa.go de alqui ler ele í n vivienda, so roduce para todas l a s familias inves^ 
tigadas ni 13.6$. Este porcentaje muestra, pocas osc i lac iones , ye, que e l 
valer mínimo fue de 11.8$ y e l máximo de 15.8$. 

•Las c i f r a s contenidas en e l cuadro N2 1 jus t i f i can e l uso ele l a 
cifra, del 20$, por c ierto bastante utilizada, en otros países, para, va -
luar l a facc ión del ingreso que se destina al pago de vivienda, y aproxi 
maelamonte lo. c i fro , del 14$ como importancia, re lat iva del monto del al -
quiler al ingreso. Se asume que esta sería l a cantidad que podría dedi-
carse ad po.go de amortización ele vivienda, ya que l os gastos restantes , -
ta les como repara.cioncs, a rb i t r i o s , impuesto y serv i c ios , tienen que ser 
pagados siempre od contar con vivienda propia.. Aplicando ostas c i f r a s -
al ingreso mcclic correspondiente a. cada nivel ele ingreso, y redondeándo-
las c i f ras que so obtendrían que figuran en l a penúltimo columna del 
cuadro. Usondc cste.s c i f ras como renta mensual, en l a última, columna se 
indica el valor de la. vivienda que podría ser amortizado con dicho pa.go, 
en un período de 20 años, al 2j$ ele interés anual. Es f á c i l ver, que en-
te les circunstancien, las familias con ingresos menores de 750 quetzales 
anuales (Q 62.50 mensuales) di f íc i lmente podrían adquirir una vivienda -
que cumpliera ccn l e s requis i tos mínimos, pues en le. e.ctuolidad nc podrí 
e. construirse une. vivienda ted con menos ele 1.300 a, 1.400 quetzales. 

Une. vez determinadas le.s cifro.s anteriores, conviene examinar -
Ir. distribución do l o s ingresos en l a s familias do l o s trabajadores, con 
e l f i n de estudiar l a s fac i l idades de que dispondrían le.s diversos f e x i -
l i a s , en lo-' que a adquisición de viviendo, so r e f i e r e . En el cuadro 2 se 
ha. dispuesto le. distr ibución porcentual do l o s trabajadores de acuerdo -
con sus ingresos anuales. Lo.s cifro.s que f igurón en este cuadro fueron-
celculo.elas, partiendo do l a información suministrada por el IGSS ¿aera oc 
bre de 1955, 1 / 

l / Ingresos de trr.bo.je,ciorcs a f i l iados e l Inst i tuto que laboran con 
pe.tronos particulares, período octubre 1955, Departamento Actúa 
r i a l y Estadíst ico , Ins t i tuto Guatemalteco de Seguridad Soc ia l , 
setiembre ele 1956. 
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La información ut i l izada en el cuadro 2, se r e f i e r e a 30»221 -
trabajadores rd serv i c i o de 1267 empresas en e l municipio de Guatemala y 
de 15*342 trabajadores do 484 empresas en otros departamentos• SI ingre 
so medio de l o s primeros fue do Q.83*28 monsurlos y do l os segundos 
Q.53.05 poniendo en evidencia un contro.ste narco.d.o en l o s salarios en -
una y otra parto» Dentro de l o s trabajadores del municipio do Guatemala 
un 50^ devengaron salarios menores do Q 55»92 mensuales, mientras que en 
l o s Departamentales, el mismo porcentaje do trabajadores devengaron sala 
r i o s menores do Q.36.31. Conviene he.cor notar que las c i f r a s ut i l izadas 
excluyen a l o s trabajadores agrícolas y a l e s dol Estado. 

Cuadro 2 - Distribución porccntuod do 30.221 trabajadores dol municipio-
do Guatemala, y do 15.342 trabajadores fuera do dicho munici-
p i o , según monto del salar io anual, octubre do 1955. 

Municipio de Guatemala Reste do l a Repúbli-
ca cubierto por IGGS 

Ingreso anual en C-uct- Por c iento Por ciento Per ciento Por c iento 
zolos simple. acur.iula.do. simple acumulado. 

Menos de ; Q. 500 34.5 34.5 38.0 38.0 
500 - 749é99 21.0 55.5 35.6 73.6 
750 - 999.99 13.1 68.6 9.5 83.1 

1.000 - 1.499.99 15.0 83.6 9.3 92.4 
1.500 - 1.999.99 6.4 90.0 4 .0 96.4 
2.000 - 2.999.99 5.2 95.2 2.1 98.5 
3.000 - 3.999.99 2 .4 97.6 1.1 99.6 
4.000 - 4.999.99 1 .7 99.3 0.2 99.8 
5.000 y más 0.7 100.0 0.2 100.0 

Puente: Ingresos de trabajadores a f i l i ados al Instituto que laboran con 
patronos particulares» Período octubre 1955, Departamento Lctu 
o r i o l y Estadíst ico , Inst ituto Guatemalteco de Seguridad Social 
setiembre de 1956. 

Según el cuadro anterior , un poco más do l a mitad (55.5%) de -
l o s trabajadores invcstigo.dos on ol municipio de Guatemala, tiene ingre-
sos menores de Q.750 al año, mientras que en el rosto del país cubierto-
por el IGSS, od porcentaje de trabajadores con ingresos menores do 
Q.750 se eleva, ol 73*6/?. La. comparación anterior no deja, do ser un poco 
de f i c iente , da.do que so basa en ingresos individuados por concepto de sa 
l o r i e s , y l o que realmente cuenta es ol ingreso familiar por todos con -
coptos. De acuerdo con l o s resultados de l a encuesto, on 776 fami l ias , -
yo. mencionado, e l ingreso ba.jo cerca del 90% del mismo proviene do solo.-
r i o s , do l o s cuales un Qofo proviene del sostén principal de l a famil ia y 
un 2Ofo do sostenes adicionados. Por consiguiente las c i f r a s onter iores-
pueden considerarse como suficientemente aproximadas pora. lo. comparación 
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que se efectúo., l a cual pone de manifieste e l amplio sector de población 
al cual corresponde una situación económica dentro de la. cual di f íc i lmen 
te podría, adquirir una, vivienda., ya que existen escasas posibi l idades de 
poder disminuir más e l costo de la. construcción. 

Del breve anál is is hecho en l o s párrafos anteriores se i n f i e r o -
que, al igual que en la. mayoría, de países , en Guatemala, existe una. d i f e -
rencia. e,prccie,ble entre e l costo de una. vivienda mínima., y la. cantidad -
de dinero que las famil ias de bajo ingreso pueden aportar para, su adqui-
s ic ión , a menos que se extendiera un subsidio a. dichas famil ias . Para -
quienes devengan más de Q 750 anuales, el problema, no es tan ser io , y po 
siblemente sería, el mercr.do adecuado para inversión privada, al contra. -
r i o de la.s familias que devengan menos do Q 750, le.s cuales constituyen-
un problema que debe ser enfrentado por e l gobienre, problema, cuya, magna 
tud es insospechada. 
c) Problemas relacionados con las industrias de Materiales de Cons 

trucción. 

Los problcmr.s de esta. índole con que tropieza, e l constructor de 
viviendas en Guatemala se pueden s inte t i zar en l o s siguientes puntos! 
1) Insuf ic ienc ia de abastecimientos 
2) Materiales de construcción no estandarizados 
3) Inestabilida.d del mercado l o ca l 
4) Costo elevado de materiales importados 

Analizaremos cada uno de l o s puntos anteriores: 
1) Los productores d.c malcriados de construcción en Guatemala pla»-
ni f i caron sus industrias ba.sa.dos en la. reducida, demanda, que prevalec ía -
en l a ópoce. en que éstas fueran fundadas; pero en la. actualidad, l o s i n -
crementos de consumo son tan notables que l a industria de l a eonstruce ¡-
ción está sufriendo le. escasez y como consecuencia l a eleva.ción de pro -
c ios de l os materiales do construcción en l e s mercados l o c a l e s . Es indu 
dable que la. esce.sez y el ence.rccimicnto de estos oca.sicnó una cleve,ción 
en l o s presupuestos de construcción que afectan en primor termine al f i -
nanciara, ente de programas do vivienda.. 
2) El problema segundo, re ferente a la. fadta. de estandarización do 
l o s materiales de construcción d i f i c u l t a grandemente el trabajo del cons 
tructor , por cuanto que e l diseñe de estructuras se ha.ee con ba.se a. me. te 
r ia l es standard y por consiguiente al l levarse a. ca.bo la. construcción -
con materiales que no cumplan l o s requisitos de diseño surgen 1 ógicernen-
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to problemas que tendrá que reso lver el constructor en el campo. 
Lo. f a l t a de estandarización de materiales se r e f i e r e no sólo a -

dincnsicnes sino también a res istencias , siendo este ultime el más grave 
de l o s problemas ya que ex is te un reglamento de normas, en t a l virtud el 
constructor está incapacitado para chequear en e l campo l a normaliza -
ción do sus materiales. Citaremos alguno ejemplos: 
a) En Guatemala es muy común la. existencia, en e l ' morcado de " ladr i 
l i o talluyc" do gruesos que osc i lan entre 5"g" cms. a. 8 cris, largos entre-
21 y 24 cms. Lo mismo sucede con madera, de construcción de foraalc tas -
l a cual, por falta, do un reglamento de gra.dua.ción do calidad.cs o.p are cen-
en el morcado con una, sola, denominación y precio incluyendo unidades que 
contienen "nudos", podredumbres y defectos que l o hacen inadmisibles pa-
ra l a s funciones del formolcteadc. Tol circunstancio, cncoreco grandcoon 
te el costo de la. construcción puesto que esta, modera, no puedo ser usada 
mas que una. sola vez haciendo subir el porcentaje de desperdicies do f o r 
maleteado de una. obra, en más del 60%. 
b) La. falta, de l a mencionada reglamentación ocasiona que los mate-
r ia les do construcción paro, morteros, como cad, e t c . sean defectuosos, -
algunas veces por un ofon de lucro de l o s productores quienes queman pie 
dras caliso-s de malo, calidad con e l f i n de amientan el peso trayendo co -
me consecuencia, mezclas dcfectuosa.s que revienten l o s revoques y f lorean 
despúes de algnos meses do colocados. 
c) Lo mismo sucedo con arenas provenientes do ninas contaminadas y 
que contienen material es sa l i trosos que ocasi'.nana manchas posteriores y 
dc f cc tos muy notorios en la. construcción. 
3) El problema, tercero referente a. lo. inestabil idad del mercado l o 
co l ho. sido una. consecuencia, lógica, de l o s movimientos p o l í t i c o s del pa-
í s en l o s últimos años. En ta l es oportunidades l o s inversionistas en es 
ta d a s e de negocios pierden e l interés y debido a e l l o , lo.s industrias-
de materiales de construcción se ven al bordo de l a quiebra, por f a l t a de 
consuno de sus productos, y teniendo algunos que cerrón sus fabr i cas . 

Durante lo. o.dministración del Coronel Carlos Cast i l lo Amos s o -
produjo un o.uge considerable en lo. construcción que ocasionó el desequi-
l i b r i o entre lo. producción y e l consuno en forma, ta l que muchas obro.s tu 
vieron que suspenderse "per falto , do ne.teriolcs do construcción. Esto se 
observó tanto en l a construcción privada cono en lo.s constricciones cr.,r -
prendidas por el Gobierno. 

Debido o. lo.s circunstancias anteriores se señala, e l problema de 
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l e s materiales cíe construcción cono un fa.ctcr l i i . l t a t i v c jpojrn cm.prond.er-
progrraas do construcción de viviendas en gran escolo., siendo neccsario -
per consiguiente que dichos prcgramas cuentón ccn l o s elementos indispon 
sables pora, superar estos ccntro.tiempos. 
d) fíescrvais do terrenos urbanos. 

Los larcblcmas re lat ivos a la.s Rcscrve.s Urbono.s pora Viviendo., -
implican l a real izac ión do estudios de conjunto a "Ploneación Regionol" -
en l a que se hc'.gen resaltar las área.s o regiones que tengan un denomina-
dor común económico, clbaatc-ricc, h idrográf ico , de fac i l idades de comuna 
co.ción, densidades humanas rural y urbano., posibilidad.es ele desarro l l o , -
o t e , , y se observará, queyo. se trato de fo.ctores causales o consecuencia-
I o s , se definen árce.s c regiones cas i idénticas, yo, se porto, ele un conpo 
nente básico o de o tro . 

Ce suerte que lógicamente, debe rea l izarse como trabajo previo-
ai estudio de reservas urbanas, pera f i j a r l a s áreas ele Vivienda: l o s -
núcleos humanos, lo. red ele vío,s de comunico.ción, l os pos ib les morcados , 
l o s puerots, e t c . , diagnosticando qué ciudades presentan posibi l idades -
de desarrol lo , cuales tienden a estacionarse, en que áreas pueden surgir 
nuevas ciudades, que nuevas industriaos pueden explotarse, e t c . , paro, em-
prender en seguiguiclo. de codo. Municipio, de acuerdo con el arco, o región 
en que se asiente, y procurando que se conplementen las ciudades entre -
s í y con las áreas rurales. 
1) Forma, ele encorar e l estudio. 

Es perentorio emprender ta l estudio, y so lo puedo real izarse -
por medio de un organismo cuya acción cubro, todo el t e r r i t o r i o nacional, 
bien ©rganiz&d© y dotado de competente personod técnico . 

Creemos que ninguno, inst i tuc ión más indicada poro, e l l o , que e l -
Inst i tutc ele Fomente Municipal, que debiera poro, ta l f i n , organizar un -
Departamento do Estudios Urbanísticos Regicnodos pora l o s Planos Gobcrna 
dores, dotándolo do suf ic iente personal técnico bien cal i f ica.dc . Este -
organismo que en adelante por brevedad llamaremos e l Departamento, dobcr 
re. contar con lo. estrecho. cole.bora.ción de lo.s Direcciones de Cortografía 
de Estadístico,, Consejo Racional ele Plonifico.ción Económica y dsccio.ción 
de Municipalidades. 
2) Medidas Emergentes 

En tanto que se organiza, el Departamento poro. lo. preparc.cién — 
do l o s planos reguladores y habida cuento, ele que lo.s ciudades son orgenis 
mos vivos en constante evolución, y que por lo.s condiciones ele bonanza. -
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del país y l o s intonsos trabajes ele vialidad, que se realizan, esa, evolu-
ción se vera, intensificada, y acelerada, cenviene desde ya., tenar algunas 
medidas de carácter emergente de aplicación irme di ata para, prevenir un -
desarrollo co.oticc, sin per ju i c i o de depurarlas y hacer las necesarias 
nodifica.ciones que e l a.vance do l o s estudios, y l a experiencia, acc-nso 
jan. 

3) Medidas que dobon adoptansc 
Hecha l a anterior exposición, conviene concretar las medidas in 

mediatas que hay que tenor, encominadas una. a. lograr que se in ic ien cuan 
te antes la. organización del Departamento de Urbanismo dentro del I n s t i -
tuto de Fomente Municipal, gestionando la. ccoperación do l o s d i ferentes-
organismos idóneos del Estado y otro.s c. toman medidas de aplica.ción inme 
dia.ta con la. necesaria, prudencia, para, que no pueden resultan c o n t r a p r o -
ducentes. 

Hay pr inc ip ios de universal aceptación que permiten esto último 
de no ha.ccrlo así , cuand.o so tengan roalizo.dos l o s estudios, su apl ica -
c ión se verá d i f i cul tada enormemente. 
4) Medidas inmediatas a. tomarse en cada, municipio. 
1) Realizan un ca.tastro somero (más bien una. encuesta.) con el pro-
pós i to especial de: a.) establcer l o s terrenos do propiedad municipal y -
l o s do propiedad nacional, consultando el r eg i s t ro do inmuebles; b) gos* 
tionar l a transferencia a l a s poblaciones de '.reas públicas destinadas a 
reservas do expansión, serv i c i os públicos (plazr.s, v ías , paseos, e d i f i -
c i os de Gobierno, escolares, do sanidad, viviendas ©sananicas, e t c . ) ; c) 
señalar la.s propiedades privadas que, a j u i c i o de l a Municipalidad res -
pectiva, convendría, adquirir pana, f ines públicos pwiÉÜiéndQla permutar por 
terrenos municipales; d) señalan l o s momentos h is tór i cos y l e s lugares -
de interés t u r í s t i c o . 
2) Gestionar para que en l o s programas do traba.jo do la. Dirección-
de cartograf ía , se incluya, un renglón con un plan de trabajos definido -
destinado a fo togra f iar a. ba.ja altura, l a s pobla.cionos, a. f i n de f a c i l i -
tor l o s estudios de renod.ela.cien y cxpanción. 
3) Gestionar ante l a Dirección General de Estadística, una. recop i la 
ción de l o s datos obtenidos en esa. dependencia., de ser posible c l a s i f i c a 
dos por municipios, a. f i n de aprovecharlos mejor. 
4) Gestionar ante l a Junta Directiva del Instituto, de Fomento Muni 
cipal que so f i j e en ol prosuxDuesto anual do la. entidad, una. partida es -
pecial destinada, a fundan y dotan debidamente al Departamento de Estudies 
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Urbanísticos, pera que ecn base en l a cartografía obtenida y l o s datos -
recopilados estudie sistemáticamente en primer término, l a delimitación-
regional especialmente relacionada con el sistema actuad, de vías de comu 
nicación y sus posibles ampliaciones, asi como l o s recursos naturales y -
cn segundo término la.s áreas de inf luencia urbana de cada. una. de las 
ciudades y poblaciones, estableciendo que como mínimo el área de influen 
cia. urbana, cubra, cuatro veces el área, actual de la. población, y compren-, 
de l o s terrenos lot i f i ca .b los situados en forma, accesible r. menos de c in -
co Idlómetros, formulando una Tesis de desarrol lo urbano; estudio que de 
berá someterse al Consjeo Nacional de P lani f i cac ión económica, para, que-
ha.ge. las sugerencias que estima pertinentes y l o coordine con el plan de 
desarrollo económico» 
5) Permitir a. l a s municipalidades la. gestión de préstamos destina-
dos a contratar serv ic ios profesionales para, rea l i zar estudios de urba -
nismo y prcpare,ción de sus planos reguladores, previo estudio y aprobé.- -
ción del Instituto de Fomento Municipal. 
6) Estudio de áreas urbe.ne.s y rurales con el f i n e spec í f i c o del -
desarrollo de l a Vivienda., de acuerdo con le. situe.ción de ceda ciudad o 
municipio, teniendo en cuente, l a facilida.d, de servic ios públicos adecua-
dos» 
7) Le. compra, de terrenos por parte del Estado, para uso exc lus ivo -
de l a vivienda Económica. 

Por le.s razones anteriormente expuestas, creemos que es imposi-
b l e a p r i c r i , le. locolizo.ción de reserve.s urbanas para, f ines de Vivienda, 
sin entes haber efectuado un estudio concienzudo sobre el Plan Regulador 
do cada, uno de l o s municipios. 
e) Problemas relacionados con e l estado de l a técnica.. 

Los problemas rele.cicne.dos con le. técnica de construcción pueden 
dividirse en l o s grupos siguientes; 
1) Probleme.s de diseño en re lac i ón ccn l a estandarización de mate-
r i a l e s de construcción; 
2) Problemas de orden técnico relacionados con le. mano de obra.; 
3) Mcceniza.ción de la. construcción; 
4) Uso de materiales de docora.ción estandarizados. 

Los proyect istas , diseñadores y ca l cu l i s tas basan su trabe.jo en 
materiales de construcción estandarizados. Este, se r e f i e r e nc só lo o. di 
meniones sino e, res is tenc ias . Lógico es deducirse que cuando l o s mate -
r i e l e s nc reúnen requisitos de normalize.ción se crearán probleme.s que 
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resolverse en e l campo. 
En l o que se r e f i e r e al problema de la técnica relacionado con-

l a mano de obra., el problema es aún más agudo debido o. l a escasez noto -
r i a de trabajadores expertos. Hace aproximadamente 10 años, Guatemala -
conta.ba con maestros albañiles, carpinteros, herreros, etc . muy efecien^ 
tes que eran motivo de orgullo pana. la. industria nacional y que cubrían-
satisfactoriamonte la. demanda de mano de obra de esa. época. Durante l o s 
años 1950-54 decreció la. construcción en el país l o cual motivó falta, de 
trabajo de muchos artesanos de l a industria de l a construcción hacienclo-
que muchos de e l l o s se dedicaran a. otras actividades ajenas a. su o f i c i o . 
Así mismo, en vista, del panorama poco halagüeño pana l o s trabajadores de 
l a construcción, no se prepararon nuevos obreros durante ese. lapso y l o s 
no ca l i f i cados llenaran posteriormente las vacantes de l o s maestros que-
so iban jubilando. De 1955 a l a focha l a construcción cobró nuevos impe 
tus que absorvieron toda mono de obra disponible dejando un d é f i c i t , que 
fue imposible cubrir con manos expertas y aquí se produjo e l problema -
más grande que atraviesa, la. industria, de la. construcción en Guatemala: -
escasez notoria de mano de obra competente. El panorama se vislumbra -
más d i f í c i l debido a. quo e l volumen de construcción no puede ya. docre -
cer, porque l a s necesidades do vivienda del país son perentorias y no -
permiten aplazar por más tiempo su construcción. Actualmente se mencio-
na. la. construcción cíe viviendas pana, maestros y otras colonias, construc 
ción de hote les , construcción de cines, construcción de e d i f i c i o s públ i -
cos, construcción cié canrctanas, e tc . 

En relo.ción con l a mecanización de l a construcción tiene tras -
ccndontal importancia, y desmanda une. resolución inmediata.. La técnica en 
picada en Guatemala en l a industria de l a construcción deja que desear -
en algunas de sus operaciones, ta l es cono: levantados de paredes, forma 
letea.dos, revoques, e t c . Hasta, la. fecha no ha. sido pos ib le llevan a. ca.-
bo esta mecanización por ranzones de orden económico y falta, de nano do o 
brs. experta., en ctros pa.íses funcionan satisfactoriamente equipos moder-
nos en l a mecaniza.cicn do estas operaciones con e l consiguiente ahorro -
de mano do obra, y eostosj pero t o l o s equipos demandan una. erogación i n i 
c i a l fuerte y entrenamiento de personal adecuado pona, que su manejo sco.-
sa t i s fac tor i o , condiciones que no se pueden alcanzan s i no se cuenta, con 

» institución! especializado, y con una pol í t ica : definida. 
Se estimó que e l problema referente al uso do materiales parca -

decoración estondonizodos demanda una. pronta, solución ya quo constituye 
o 
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vina remora para e l desarrollo de programas de construcción de viviendas» 
Los factores que intervienen en este problema son de orden económico-so-
c i a l y l o s intereses que en ó l juegan deben compadecerse para lograr la.-
resolución del problema. 

CAPITULO I I I 

FINANCIAMIENTO DE PROBLEMAS IB VIVIENDA Y MEJORAMIENTO 

DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALA 

a) FINANCIAMIENTO PUBLICO 
l ) Gobierno Central y sus Instituciones Autónomas. 

Las primero.s medidas o f i c i a l e s - tomadas en e l país para conju-
rar el problema de l a vivienda, dotan de l a Administración del General Jus 
to Rufino Barrios (1876-1885), época durante la. cual fueron distribuidos 
a. famil ias pobres l o s terrenos que actualmente se conocen con e l nombre-
de "Cantón Barrios" . Posteriormente hubo otra distr ibución de terrenos, 
durante l a administración del General Manuel Lisandro Bari l las , en el ba 
r r i o conocido hoy como "Cantón B a r i l l a s " . 

Aún hoy día se aprecia en estas urbanizaciones l a visión con -
que fueron trazadas, pues sus amplie.s avenidas han permitido en los ú l t i 
mos años dotarlo cíe todos l o s servic ios indispensables, Sin embargo, en 
aquella época no se pensó que tales distribuciones de terrenos deberían-
haber asumido un plan de construcción de casa, l o cual ocasionó que l a s -
familias beneficie,de,s y generalmente s in recursos, construyeran pequeñas 
casas con materiales inapropiaxlos tales como tablas, caña.s, restos de em 
paque de merce.doría.s, e t c . , sin ninguna, previsión de carácter sanitario . 

Los terremotos de 1917/18 que prácticamente destruyeron l a Capi 
t a l , hicieron sent ir con tod.o r i g o r la. falta. d.e habite.ciones; s in embar-
go ninguna, medida fue tone.de. por e l Gobierno durante l o s diez años que -
siguieron a aquel a.contecimicnto. El 25 de agosto de 1927 e l Este.do dis 
puso, por medio de Acuerdo Gubernativo, l a adquisición de le,s f i n c a s de-
nominadas "El Gal l i to" y "Le. Palmito.", que fueron divididos en pequeños-
l o t e s pera ser distribuidos gratuitamente entre famil ias de be.jos ingre-
sos . 

El trazo de esto, urbanizaciones dejó mucho que desear, pues no-
se tomó ningún punto de vista, económico, funcional c e s t é t i c o , y, como -
en l os co,sos anteriores, no se elaboró ningún pifan para, l a construcción-
de casas ni se dictaron medide-s que constituyeran estímulos para e l l o . -
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Cerno consecuencia, surgió do manera desordenada una multitud do cabañas-
que no rounian condiciones do salubridad, ornato n i comodidad. Estas Ur 
banizacicnos, aún cuando han s ido substancialmente mejoradas con el os -
fuerzo do sus propios habitantes y con el desarro l lo urbaníst ico que 11c 
va a cabo l a Municipalidad de l a Capital , ex isten aún en proporción alar 
ríante con l a s carac te r í s t i cas arr iba mencionadas» 

Conviene anotar un fenómeno que se observó en Ir. d is tr ibuc ión -
do estos terrenos y que seguramente ocurr i rá siempre que so hagan d i s t r i 
buciones gratuitas do terrenos a fami l ias pobres s in un plan do f inanc ia 
miento pona construcción do viviendas. Nos referimos a l hecha de que , -
por carecer de l e s medios necesarios para construir sus viviendas, l a s -
famil ias favorec idos vendieron sus terrenos o. espccul o.d.orcs, a.un burlan-
de l a s est ipulaciones contrar ios contenidas en l o s t í t u l o s de propiedad. 
Esta circunstancia, desvirtúa, totalmente e l f i n que so pers igue , e i n t e r -
f i e r o cualquier plan do desarro l lo económico puesto que desvío, l o s bene-
f i c i o s hacia, otros sectores» 

Jigo s imi lor ocurro con lo. venta do terrenos o. plomos s in o f r e -
cerse fa.cilidad.es pon l a construcc ión , ya quo e l pago do l a amortización 
do la. deuda, crca.clo. constituyo una carga más a l ya bastante recargado pro 
supuesto de l a s f a m i l i a s . 
Colonia. 25 do junio . 

En e l año 1939 e l Gobierno i n i c i ó l a construcción do l a primera 
colonia bo.jc l a d irecc ión y administración del Estado, que f u e bautizada 
in ic ia lnonto con e l nombro do Colonia "Ubico" y quo en l a actualidad s o -
conoce con e l nombro de "Colonia 25 de j u n i o " . Consta esta co lon ia do -
128 casa construidas con materiales de buena cal idad y diseño atraot ivo , 
habiéndose desarrollado dos t i p o s do construcción según fueran do esqui-
na e intermedias. Los p r e c i o s unitarios de l a s viviendas f luctuaron en-
tre Q . l .400 .ee y Q.2.70G0.oo, debido a su ubicación y o. l a d i ferenc ia en 
l o s costos , por ho.bcr s ido construida uno. parte de o l l a s en époco. d i f e -
rento cuondo l o s prec ios de l o s ma.tcrioles se ho.bían clevo.do notablemen-
t e . El plazo de onortizp.ción de estos viviendas fue f i j a d o en 20 años , -
rosultando pagos mensuales que osci laban entro Q.13.50 y Q .3O.00 inc lu -
yendo in terés , s e rv i c i o s públ i cos , administración y seguro. 

El propósito or ig inal a l construir esta, colonia, fue o l de mejo-
rar l o s condiciones do v ida do l a clo.se obrero., pero l o s ingresos do e s -
te sec tor en 1939 no l e permitía afrentar l o s po.gos mensuales resultan -
t es , que comparativamente determinaban un a l to porcenta je , o eran más al 
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tos que aquellos. Cono resultado de esto, las casas fueron entregadas a 
familias de ingresos nás elevados que ya pasaban a formar porte de l a de 
nominada clase media. Esta colonia., según la, opinión do l o s expertos, -
no ha sido superada, en cuanto a. modernidad, técnica y estética, s i se t o -
na. en cuenta, la. época, en que fue planeada. 

El plazo finad f i j a d o para, la. cancelación tc ta l de estos contra 
t o s , esta, por foncear, y únicamente hay 19 contratos por cancelar con sd. 
dos sumamente reducidos, id 30 de abr i l de 1957 e l sa ldo era. de 
Q.7.093.99 correspondiente a 19 ca.sa,s cuyos contratos están aún vigentes. 
Otra-s Colonic-s Urbana.s.. 

El 30 de mayo de 1945 que emitido el Depto, 'Legislativo N2121 -
Xaor el cued se autoriza al Crédito Hipotecario Nacional para conceder al 
Gobierno de l a República l a suma de Q.9OO.00 miles en calidad do présta-
mo, con e l f i n de destinarlos a la. construcción de viviendas baratas pa-
ra obreros, utilizando para e l l o l o s terrenos del Estado existentes en -
l o s alrededores d.e la. Capital . Las construcciones estarían a cargo de l -
Ministerio de Ccmunice.ciones y Obras Públicas en l o s predios que a. su -
j u i c i o reunieran las emjoros condiciones. Se autorizó adornas s i Banco -
de Guatemala, para, que adquiriera, l o s bonos que el Crédito hipotecario -
Nacional emitiera, para. esta, operación. Posteriormente fue autorizado es 
te mismo banco para hacer una. nueva, emisión de bonos que se denominó se -
r i e "C" hasta por l a suma, de Q.2.0 millones con el mismo f i n y en las -
nisne.s condiciones. 

El decreto estipula, que la.s entrege.s se harían a medida que so -
fueran necegá,Meá& l o s fondos por e l Ministerio do Comunicaciones y 0' -
bras Pública.s, a l cual fueron encomendadas las construcciones, y que o l -
Crédito Hipotecario Na.cional rec ib ir ía , las casas ya, construidas y las -
pondría, en venta de acuerdo con las condiciones adoptadas y con l a apro-
bación del Ministerio de Economía y Trabajo. Se estableció que e l in te -
rés , no sería mayor del anual y que e l Estado cedería, en forma gratui-
ta, e l terreno para, construir la.s casas. 

El 4 de junio de 1958 se emitió el Decreto l eg i s la t ivo N2 513 -
por medio del cual se a.utorizó al Crédito Hipotecario Ne.cicnal para, otor 
gar otro empréstito al Gobienro de l a República, por l a suma de Q.2.300.0 
m i e s para, inver t i r l o en la. construcción de viviendas baratas dostine,de.s 
a. l o s obreros y empleados de Correos y Telecomunicaciones, en terrenos -
na.cionales o part iculares . 

Se autorizó en el mismo Decreto al Crédito Hipotecario Nacional 
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para emitir una serie de Bonos denominados Serie "E" a 20 pilos plazo, jf° 
anual de interés, con la garntía firme del Estado y demás requisitos u -
sualnente esto.blecidos y que deberían ser tomados como inversión por ol-
Bancc do Guo.temolo.. 

El decreto Legislativo N2 669 emitido el 25 do setiembre de 
1949 complementa los dos decretos anteriores. En él so establece que -
los fondos sean entregados a medida que le.s necesito el Ministerio do -
Comunico.cÍL,ncs y Obras Publieo-s, incluyendo el vodor de los terrenos, en 
co.sc de que estos fueron de propiedad particular; que el Crédito Hipote-
cario Ne.cional fijo, do o.cuorclo con el Ministerio de Economía y Trabajo, 
el vodor do las caso.s tomando como baso los informes que le rinda el Mi-
nisterio do Comunicaciones y Obro.s Públicos; que ol valor del terreno en 
caso do sor compro.do o. ponticulores, seo. prorrateado .entre el totod de -
casas, contribuyendo el Esto.do con Q.200.0 miles pare, cubrir el 15% dcl-
valor de los terrenos con ol objeto de compensan el precio do los espa -
cios ocupados por calles, parques, edificios públicos ote. 

El Crédito Hipoteconio Nacional, con base en las leyes enumerar: 
das anteriormente, concedió al gobierno de la República un total de 
Q.l.354.747.82 para la construcción do lo.s colonio.s Lo.bor y El Rosario,-
suma que se descompone de la manoga siguiente: 

FINANCIAMIENTO POR EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 
Monto girodo: efectivo , ... 

al 4 % Q. 993.105.27 
od 6 fo 36.349.10 Q. 1.029.454.37 

Interese congados hasta el 
30 de diciembre do 1954: 

od Q. 228.961.73 
od 6 % 263.29 229.225.02 

V/pólizas d.o Seguro Hip£ 
tocario sobre 79 ca.sa.s -
colonia El Rosario. 88.961.73 
Menos: Devolución primas 
de segures 6O.00 88.901.73 
V/gastos de administra. -
ción que se cargaron a - -
esta cuento, por haborse-
teminado lo.s construc -
cionos 7.166.70 7.166.70 

COSTO TOTAL DE AMBAS COLONIAS Q. 1.354.747.82 
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V/ccsto de 107 casos colonia Labor l2. 
Sección, según irrfome de la dirección 
Generad ele Obras Públicas. 
Intereses sobre inversión cíesele que se 
iniciaron los tra.ba.jos, según convenio 
con el Ministerio de C emuni c a c i o n c s y 
Obra.s Públicas......o......... 
Parte proporcional ga.stos efectuados -
por la Dirección General ele Obras Pú -
blice.s no contabilizados.............. 
Abonos a intereses según partida, ele -
diario número 207 ¿Leí 26 de agosto de-
1954: 

AL 22.000.53 
Al 379.24 
Saldo trasladado a, la.s siguientes cuentas: 

Deudores Varios...........Q.382.689.74 
Reserva, para, ajustes vi'..'«» 
vi ondas baratas .Q. 566.972.41 

TOTAL ABONADO........ 

Q. 364.285.23 

16.091.98 

2.328.69 

22.379«77 

949.662,15 

Q. 1.354.747.82 

La cuenta, "Deudoras Varios" está fórmela por los saldos a. cargo 
cíe los adjudicatarios de las casas per el valor de estas, abonándoselo -
al Gobierno, para que sea. el Banco quien recupere directamente de los -
deudores los fondos. presta,dos. La, cuenta "Ajustes Vivienclas Baratas" -
se formó del saldo del depósito especial de un millón ele quetzalez cons-
tituido por el Ministerio ele Hacienda, y Crédito Público en el Crédito Hi 
potecario Nacional desde nevieribr© 1945 siendo en realidad esta opera -
ción un pago per parte del Gobierno a. su cuenta con el Banco. Esta ope-
ración se hizo con base en el Dto. N2 47 de la. Junta de Gobierno, emiti-
do en agosto de 1954. 
Colonia. Labor. 

Situada en la. zona 5 de la, ciudad Capital, está conpuesta, de -
dos secciones: la primera consta de 107 casas, fue iniciada, en noviembre 
de 1948 y tcrmina.¿Ia. el 15 de diciembre ele 1952 a. un costo de Q.363.623.64 
y la segunde, sección consta, de 74 casas, habiendo sido iniciada su cons-
trucción en abril ele 1953 y tominada el 3 de febrero de 1955 o. un costo 
de Q.462.764.43. Las dos secciones he.ccn un total de 181 casas a un eos 
to ele Q.826.388.07, que fue financiado por el Crédito Hipotecarlo Nacio-
nal. Estas casas hne. sido entregados en venta a. 20 años plazo, con un -
interés ele 3$ anual y los amortizaciones mensuales ascienden en total a. 
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la suma. de Q. 2.777.45. 
Este, colonia es e.d:inistra.d.o. por el Crédito Hipotecario Nació -

nal existiendo al 30 de abril de 1957 un saldo de Q.409.563.51 a fa.vor -
de la. Institución y a. cargo de los compraderos. 

Esto, colonia, ha sido provista de escuele.s, sala, cuna., clínice.s, 
canpso deportivos, servicio de autobuses urbanos, etc., por lo que cons-
tituye un a.delante en planificación urbana, 
Colonia El Rosario 

Situa.da. en la. ciudad de Quezeltcnengo, esta, colonia, consta, de -
81 casas; su construcción fue principir.do. en febrero de 1946 y teminade. 
a fines del año 1952 a. un costo de Q.l60.380.oo lo que da. un valor unita 
rio promedio de 0.1,980.00. Se establecieron ple,zos de 20 años para, su-
venta. y un interés del 3$ anual. El saldo a. cargo de los compradores -
he.ste. el 30 de abril corriente año e.scicnde a. Q.129.090.77, de a.cuerdo -
con el detalle siguiente; 

Valor de 81 casas a'Q,1.980.00 cada. una....Q. l60.380.oo 
Menos lo amortizado hasta, el 30/4/57....... 31.289.23 

Saldo...........Q. 129.090.77 
La construcción es de adobe y techo de duralite,, el total de -

la.s amortizaciones mensuales asciende a la suma de Q,972.00, 

Colonia. Centro -America.. 
La. construcción de esta, colonia,, planificada originalmente para 

los empleados de correos y telecomunicaciones, fue principiada, el 27 de 
agosto de 1951 en la. zona. 7 de esta capital, por la Dirección General de 
Obras Publicas, de conformidad ccn lo dispuesto por el Decreto 121 de ma 
yo de 1945, modificado por el Decreto 513 y ampliado por el Decreto 669, 
todos del Organismo Lcgislo.tivo, de los cuales ya. se hizo mención en es-
te informe. 

El Crédito Hipotecario Racional se encargó do financiar la ma -
yor parte del coste de la, construcción y la. Dirección General de Obras -
Públicas de ejecutarla.. Para su ejecución el Gobierno adquirió un pre-
dio de 50 manzanas entre los kilómetros 10 y 11 de la carretea a. San 
Juan Sa.ca.tepéquez y se planeó la. construcción de 561 casas de las que ya 
fueron tominadas completamente y entregadas a, los beneficiarios 419; 
también se construyó una, iglesia, edificio para, escuela., dispensario y o 
ficina. de Corroso y Telecomunica-cionos. 

La. edificación do cada ce.se. se hizo sobre un predio de 250 me -
tros cuadrados correspondiendo 70 metros a construcción propiamente, 50-
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pare, jardín frontal y 30 para, patio posterior; constan de sala, dos dor-
nitorios, cocina.-concdor y "bailo, resultando a. un costa, aproximado de 
Q.4,200,oo cada. tina. Según a.cucrdc gubcrna.tivo de 18 de junio do 1955 " 
se les fijó un precio de Q.4.000,oe cada una., y la. diferencia. de'Q.2CCioo 
entre este precio y su costo fue considerada, conc subvención por panto -
dol Gobierno. La. adjudicación la hace el Crédito Hipotecario Nacional a. 
beneficiarios previamente califica.dos. 

El costo de la. colonia., según inforna.ción de la. Dirección Geno-
tal do Obras Públicas, os el siguiente: 

COSTO DE L¿_ COLONIA CENTRO /dERIC... HASTA EL 51 DE 
julio de 1956 

Valor del terreno,..................Q. 300.000,oo 
Valor de los planos.. 28.000.oo 
Valor del colector principal 13«994«74 
Valor escuela, tipo La.vanrcda,,,.,.., 28,202.19 
Valer unidad sanitania. 13.376.91 
Valer de la. iglesia.... 8.476.86 Q .392.050.70 
Valor de 41-9 casas 1,408.554.62 

Costo total de la Colonia,,,Q1.800.605.32 
Financiqnicnto 

Crédito Hipotecario Nacional: Q. 1,705.884.30 
Dirección General de 0bra.s Pública-s: 
Presupuesto año fiscal 1955/56 Q.82.163.28 
Presupuesto año fiscal 1956/57 12.557.74 94.721.02 

ÜCctíTll« eoooo«oe9oa«ooo9eo oQc 1 • 3QQ • 605.32 
Las casas fueron vendidas a un plazo de 20 años al 3% ¿o inte -

rés, sobre los saldos del capital correspondiendo en consecuencia una. a 
nortización mensual de Q.25.95 por cada casa, que so descompone así: 

Amortización.........Q. 12.20 
Intereses 10.oo 
•KTninistración....... 1.75 
Reserva, do no caduci-
CLr.C¿.o « e o o o 6 0 o » e o o o o * « o • 2 » OO 

Q. 25.95 
El total do las amortizaciones mensuales a.sciende a la. suma, de-

Q.10.873.05 siendo el saldo al 30 do abril de 1957 cono sigue: 
V/ de 419 casas a. Q.4.OGO.00 cada...,, Q, 1,676.000,co 
Menos: le amortizado por los adquirientes -

hasta el 30 de abril de 1957........ 93.596.64 
Saldo a. cargo do los adquirientes......... ,Q.l.582.403.36 

En enero de 1955 el gobierno emitió el Decreto 208 por medio -
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clcl cual se ordena a la Dirección General de Obras Publicas que elabóre-
los Planos generales de las Colonias "Labor" y "Centro •k.iérica" así cono 
los planos de cada ca.sa en particular para que el Procurador General de-
la. Na.ción procediera, a otorgar ante los oficios del Escribano do Cámra y 
Gobierno, escritura traslativa, de dominio de los terrenos en que fueron-
edifiea.da.s las casas de esta.s colonias, a. fin de que el Crédito Hipoteca 
rio No.cional pueda, efectuar la.s operaciones correspondientes. 

La. falta, de estudios especiales sobre los ingresos de las fami-
lias a. quienes so pensaba favorecer, dio cono resultado que el costo (y-
ccnio consecuencia. le.s amortizaciones mensuales) resultara muy elevado -
con relación a los ingresos de los supuestos beneficiarios, a. pesar de -
que el gobierno absorvió una. paxte de los costos, on calidad de subsidio. 
Estas circunstancia.s han sido motivo de devoluciones por parte de los -
compradores originales y la mayoría, de ca.sa.s no han sido ocupadas por -
lis er.plca.dos de bajos ingresos, como originalmente se pensó. 

Para poder financiar estas colonias, y de a.cucrdo con las leyes 
respectivas, el Crédito Hipotecario Nacional emitió valores, cuya situa-
ción al 30 de abril de 1957 es como sigue; 

Bonos de la Serie "C" al J>% anual por la suma de Q.2.0 millones 
que están completamente cancelados. 

Bonos Serie "B" al ~J>% anual, 1949-68, emitidos el 1 de .enero de 
1949 por valor de Q.2.3 millones. El saldo de estes valores al 31 de di 
ciembre de 1956 era. de Q.1.739.7 miles y para, el 30 de junio de 1957 el 
saldo será de Q.l.617.3 miles. 

Bonos Serie "G" por Q.1.0 millones han tenido su primera, amorti 
zacién el l2 de abril del corriente año por la. suma de Q.104.7 miles 
siendo por consiguiente su saldo a esa. fecha, de Q.895.3 miles; los fon -
dos destina.dos a, la cancelación de estos bonos, son las propias recupera 
ciones del capital. 
Colonia Son Josecitc (Petalhuleu). 

Esta, colonia, ha. si de construida, con casas tipo mínimo; se hicie 
ron por controlo con uno. compañía particular, constando de 100 casas a 
un costo total de Q.203.833.08. 

La. construcción es de blocks de cemento, ladrillo de barro, te-
cho de lámina "Duralita", piesos de ladrillo de cemento; cuentan con dos 
piezas, servicio sanitario, cocina, y pequeño patio circulado. 

Con esta, colonia, se ha. favorecido a obreros de la, localidad. El 
costo de cede. casa, asciende a la suma de Q.1.922.37, pero se les ha fija 
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do un ijrecic do venta, de Q.l.70C.cc considerando la diferencio, conc un -
subsidio a. fo.vor de lo. clr.se trabajadora. La. venta, se realizó a. 2C aiios 
plazo, sin cargar interese, y el pago se hará, en 170 mensualidades do -
Q.lO.oo cada. 'una. i'l 30 de abril del año en curso lo amortizado ascien-
de o. la suma, do Q.4.120.ce, quedando un saldo a. cargo de los odquirien -
tes de Q.199.713.oo. 
Colonia Las Victorias (INFCP) 

El Instituto do Fomento de Ir. Producción cuenta, con un Departa-
mento de Vivienda., ba.jo cuya, administración se construyó la. "Colonia. La.s 
Victoria.s", financia.da totalmente por esta, institución. Se inició el 22 
do diciembre do 1950 y se concluyó el 20 de octubre de 1953; consta, de -
94 ca.sas con un costo total do Q.490.259.74, resultando en promedio 
Q. 5 o 215.52 por ca.da una. Esta.s cosos fueron entregadas en venta, a. 20 a-
ños pla.zo con un interés d.ol L$> anual y la.s amortizaciones oscilan entro 
Q.28.00 y Q.4O.00 según su valor o incluyen amortización al capital c in 
torosos. 

Pana, el otorgamiento de las casas se tuve buen cuidado en selec 
cionar a los beneficiarios, tomándose como factores importantes, lo. capa 
cidad de ingresos, cumplimiento en sus obligaciones y el número de fami-
liares dependientes del beneficiario. 

El monto total do los amortizaciones al 30 do abril asciendo a-
la suma de 0.54.801.66 y el saldo a fo.vor del INFCP o. la misma fecha as-
ciende a Qo435j553.220 
CASAS EN i\KREim¿ilENTG 
Cosas Champorico. (Retalhuleu) 

Pana, stisfacer las nccosido.des do vivienda de los trabo, jaodrcs-
dcl Puerto Nacional "Champorico", el Gobierno dispuso construir 30 cosos 
lo cual se realizó a. un costo total de Q.43.OOO.00 o sea. a Q.I.6OC.00 ca 
da casa- Lo. construcción os sólido., de block de cemcnto, piosos do cc- -
mentó; consto, de d.os piezas, patio, agua, y luz y so dan o. los trabajado-* 
ros del puerto en calidad, de arrendamiento cobrándolos una. renta, do 
Q.5.00 mensuales, le que reporta, un ingrese mensual do Q,t150»oo por toda 
la Colonia.. Esto, obra so he. considerado uno. buena medido, del gobierno -
de proveer do viviendas confcrto.bles y o. bajo costo o. sus tro.bajad.orcs -
lo que permite a estos elevar su ingreso real. Es uno. medido, ejemplar -
tendiendo a que este servicio se generalice a. los coprosas privo.das. 
Cosas Puerto Sonto Tomas (izo.bal) 

En el puerto de Santo Tomás, paro, complementar las facilidades-
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portuarias3 se contrato lo. construcción ele 50 casas en terrenos naciona-
les; dieron principio estos trabajos el 9 ¿le mayo de 1955 y debieron con 
cluir en setiembre de 1957* El costo de la colonia hasta el 19 ele na.yo-
¿le 1957 se eleva a Q,256.4 miles. El propósito perseguido por el Gobier 
no es el misino que lo movió a construir la Colonia ¿le Chemperico, ye. que 
se trata ele otro puerto nacional, ¿le manera que estas casas se darán cn-
alquiler a los trabajadores ¿leí Puerto, asignándoles una. renta, muy. redu-
cida.. 
Colonia 3 ¿le julio (Reformita) 

La. escasez de viviendas había, inducido a. muchos vecinos pebros-
a. construir pequeñas cabanas en les barrancos existentes en los alrecledc 
res ¿le la. ciudad. Capital, en cuyos lugares le.s lluvias torrenciales, en 
alguno.s ocasiones, hicieron víctimas de derrumbes a. sus more.doros. Con-
cl fin de conjurar este problema, el Gobierno emprendió la, construcción -
¿le la. Colonia. "3 ¿le julio" el 23 de julio ¿le 1955 y se terminó de cons -
truir el 3 de julio ¿le 1956. Esta colonia consta, de 120 casas, y su eos, 
to fue de Q.98.081.44* Los materiales que se usaren fueron "Aguilit", -. 
me.dere., techo de lámina. "Duralita." y pisos de torta, de cemento; cuentan-„ -* 
con servicios sanitarios públicos, abundante a.gua. gratuita, y alumbradlo -
eléctrico proporcionado por una. planta Diesscl de las 18 a las 22 horas; 
hay además tres tanques públicos para, lavaclc de ropa. Se construyeron -
80 cosas de uno, solo, pieza, y 40 ¿le ¿los; se trata de habitaciones muy mo-
destas y se han dado en alquiler ¿le Q.3»oo y Q.6„oo ce.¿la una, según sean 
de una. o dos piezas respectivamente. 

Se ¿lieron en arrendamiento porque se trata de familias que caro 
cen de ingresos or¿linarios suficientes paro, adquirir un propiedad, -una ca 
sa por humilde que esta, seo., así como poro, observar en vía de experien -
cia el trato que estas personas clan a. los inmuebles y su capacidad para-
cumplir con sus compromisos. Ca.be observar que a pesar ele lo bajo del -
alquiler, casi todos los ocupantes han caiclo en ñora, lo que constituye -
un verdadero problema, ya que esto se ensaya como una elterne.tive. para. -
resolver la situo.ción entre la. gente de pocos recursos. El monto de los 
alquileres mensuales asciende o. la. sumo, de Q»480.GO, aunque como ya. se -
dijo no se ha.ee efectivo, hocho también atribuible o. cierto desorden ob-
servado en la. distribución ele las casos y por las gestiones que he.cen -

t, sus moradores a fin ele que les sean dadas en foma gratuita. 
Colonia 20 de octubre. 

Esta, urbanización está situada, en la. zona 5 ele esto, capital; se 
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principiaron los trabajos el 11 de mayo de 1945 y se terminaron e. media-
dos ele 1946; fueron construidas 204 casas a. -un costo de Q,190.655*20, en 
picándose los materiales siguientes: 

52 casas de adobe de soga y techo duralita, 
70 casas de adobe de canto y techo de teja de borro, 
82 casas de o.dobe de canto y techo de lamino, de zinc, 
Hay agua, y luz en co.do. coso., tanque público para, levar y el eos 

to de cade. cosa, asciendo a 0,934»58 y fueron dadas en arrendamiento. La. 
cuota mensual es de Q.5.co y producen un total de Q,1,020,00, 

Colonia. Bothania 
En lo. finca. Bethenio. situado. al poniente de la Ciude.d Capitel -

fueron construidos 625 cosos o. un coste de 0.292.481.90, sin incluir d -
terreno, les cueles fueron dados en orrendai.lento e, familias de escesos-
recursos entre lo. clo.sc de traba.ja.dora. Se estableció uno. renta mensuol 
de Q,3.oo por ce.se. la cual no he. si cío pe.ga.da; en consecuencia no se pro-
duce tal rente, o. pesar de estar vigente el Acuerde Guberne.tivo del 6 do-
diciembre do 1952, donde so establece que se dan en alquiler. Estas ca-
sas constan do 2 habitaciones, excusado, lo.bo.ble, cocina., no tiene baño, 
construido, de adobe de canto, techo de lamino, de zinc, piso de torta de-
cemento y servicie de agua. No hay luz en el interior de las casas sino 
solamente alumbrado público, con servicio de las 18 e. las 22 horas. 

El terreno donde se construyó la. Colonia pertenece al Instituto 
de Fomente de la. Producción y ha. sido valuado en Q,19.C00.co; la adjudi-
cación se hizo sin ningún estudio previo de los beneficiarios y no hubo-
una. selección adecuada de ellos. Estos se han formado la idea, de que -
son dueños, a. título gratuito, de le.s cesas y no pe,gen los alquileres; -
se ha observado que algunos no las necesitaban y les vendieron o rcgala.-
ron; otros las han subarrenda.de apropiándose del producto, Mientro.s so -
resuelve el problema de lo, adjudice.ción, lo. Dirección General de Obras -
Publicas vigila, que no so haga nal uso do estas casa.; además so está le-
vantando un censo de los beneficiarios de esto, colonia a. fin de determi-
nar la política, que ha. de seguirse en este, y en futuras urbanizaciones -. 
de este tipo. En algunos casos la. Dirección general de obras Publicas -
les ha, dado nueva, autorización para, ocupar* los viviendas levantándose un 
acta, donde constan sus obligaciones a fin de ir normalizando gradualmen-
te la. situe.ción de estas personas, 
Chiquival (Quczeltenango) 

Esta, colonia, se construyó con carácter de emergencia o, fin de -
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indoonizar o. les habitantes de esta, alcleo., cuyas casas fueren consumidas 
por un incendio. Fue principiada el 6 de marzo de 1955 y terminada el -
15 de setiembre de 1956; consta, do 83 ca.sa.s y fue edificada, on terreno -
municipal o. un costo do 0.944.81 cada una, ha.ciendo un total de -
Q.79.364o26„ Fueren entregadas a los beneficiarios en forma gratuita. . 
per medio do a.cta. en la. que intervinieren a.utcridados municipales y de -
partriientalcs „ 
Lo. Gomera (Escuintla) 

Con el objeto de compensar en parte a. la.s personas cuyas vivien 
da.s como en el caso de Chiquivol fueron consumidas por un incendio de -
grand.es proporicones, fueron construidas osta.s ca.sa.s en número de 40, de 1955 
siendo principiadas el 14 de narzq/y terminadas el 3 do julio d.e 1956. 

El cesto unito.rio fue de Q.828.52 que hace un total de 
Q.33.140.84 sin incluir el terreno, que es propiedad, do los beneficiarios 
La. entrega, se hizo en forma, gratuito, con' intervención de autoridades nu» 
nicipoles y departamentales. 
Emergencia. Corchó, (ilto. Verapa.z) 

Sobre terrenos municipales y algunos particulares fueren princi 
piadas o. construir el 2 do abril de 1956 y terminadas en noviembre del -
mismo año 40 casas humuldos a. un costo de Q. 105.81 cada. uno. que ha.ccn un 
total de Q.4»232„49 siendo obsequiadas por el gobierne y entregadas por-
medio del alcalde municipal el 8 de noviembre de 1956. 

Para concluir este informe los cuadros ITes 1 y 2 dan idea del -
financiaráento que poro, construcción do vivienda.s ha. realizado el Gcbicr 
no y sus entidades autónomas desde el año 1945 hasta el 30 de o.bril do -
1957. Henos deja.do fuero, do este cuadro lo correspondiente a la "Celo -
nia 25 do junio" debido 0. que desde el año en que fue construida (1939)-
ha.sta. el año 1945 no hube ninguna, actividad, en este sentido; en tal vir-
tud, durante ese lapso el promedio o/iuol en el fino.ncioxn.entc es de 
Q.342.329, mientras que el promedir de casos construidas es d.e 168. 
Financianicnto por medio do Préstaos 

iidornas de la. actividad descrita, en la.s páginas anteriores, Ios-
bancos del Estado finoncion construcciones, reparaciones" y arapliacioncs-
de viviendas per el sist'Uf- c1-e préstamos. Usualuente estos préstamos -
son concedidos hasta rJ dieses de plazo, aun cuando las leyes del país -
permiten un plazo 'v-stf- r-'-° 25 años; el interés os generalmente de que 
debe pagarse rtrimestres vencidos. 



- 31 -

CUADRO N2 2 

FORM.'. EN QUE HAN SIDO ENTREGADAS LAS CASAS DE 
lulS DIVERSAS COLONIAS DESDE 1945 iL 30 DE A -

BRIL DE 1957 

R E S U M E N 

N2 ¿le Casas Costo Total 

Casas de Venta. 875 3.356.860.89 
Casas en Alquiler 983 634.359.82 
Sub-Totol 1.858 3.991.22C.71 
Casas Gratuitas. 163 116.737.59 
Total 2.021 4.107.958.30 
Puente:- Dirección General do Obras Publicas, Departamento de Vivienda -
del Crédito Hipotecario Na.cional y Departamento de Vivionda. del Institu-
to de Fomento de la. Producción. 

La. a.ctivida.d de los bancos del Estado en ma.teria, de préstanos -
para, vivienda, durante les últimos cinco años es la. siguíente: 

Número de Monte, de ijie Cpcre.cicnes Préstamos 

1952 1247 Q. 965.5 
1953 1819 1.783.4 
1954 989 817.2 
1955 128C 1.146.7 
1956 1677 1.916.8 

2) Instituto Cooperativo Internncrieane de la Vivienda 
(I.C.I.V.) 

Con fecha. 28 ele junio de 1956 fue celebrado un "Convenio" entre 
los Gobiernos de Este.dcs Unidos de Norte Aaérica, por conducto de la. In-
ternacional Cooperation Adruinistration (i.C.A,) y Gua.temada., por conduc-
to del Ministerio de Econunicanciones y Obras Públicas, para, llevar a ca-
bo un proyecto cooperativo de construcción de viviendas de baje costo. 

Señala ¿se convenio los abjetivos principales del proyecto cua-
les son: la. construcción de viviendas de ba.jo costo mediante el sistema-
do "Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua" dirigida., el desarrollo de métodos y 
técnicas aplicables al medio ambiente, y el fomente del intercambio de -
conocimientos entre los dos gobiernos. 
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Conformcal Convenio y con focha 30 de , .gosto de 1956, ;?or Acuerdo 

Gubernativo fué creado el Instituto Cooperativo Intcramoricano Te la -
Vivienda, y a éste organismo adscrito al Ministerio de Comunicaciones -
y O.P., le fué encomendado el desarrollo y realización del ->royccto pa-
ro. la construcción de viviendas "e -a.jo costo por el sistema de "E8FUER 

•¿0 ffili X AYUDA MUTUA", 
Las o.ctividadcs del Instituto, en las diversas etapas recorridas,-

se han desarrollado conforme a lo prescrito en el Convenio y el istado-
en que se encuentra el programa y proyecto de viviendas, ofrece a la -
fecha el aspecto que so describe a continuación, siguiendo las fases -
más importantes del conjunto. 

Organización: 
So ha dado al Instituto Cooperativo Interanieric-ano de la Vivienda, 

una organización con autonomía y felxibilidad suficientes para que su -
personal, puede desenvolverse con facilidad y rapidez. 

Las oficinas del Instituto fueron organizadas progresivamente con-
el personal estrictamente necesario para los diversos departamentos que 
actualmente comprenden lo siguiente: 

Oficinas de la Dirección: Departamento de Administración, Compras 
y r.ontabilidad; Departamento de Investigación y Estudios Socio-Econó-
micos; Departamento de Planificación y Departamento de Construcción -
con sus respectivos servicios de bodegas; equipo, herramientas, etc. 

..'..sosoría de la. I.C.A. : 
Las oficinas de Asesoría de la I.C.A, comprenden: 

Un .: sesor en asuntos técnicos do vivienda. Un asesor en asuntos de or-
ganización Gocio-'-.conómico. Un asesor en asuntos do pedidos, licitacio 
nes y compras. Varios Asesores Específicios témpora1 des enviados por -
las Oficinas correspondientes en '/ashington a, requerimiento do los 
Oficinas de la. I.C..1. en esta ciudad. 

Plan de Trabajo; 

Dentro del plan de trabajo previsto en el Convenio, se temó como-
base de estudio los datos censales existentes que permiten estimar la -
composición media de la familia guatemalteca y el porcentaje de pobla -
ción con relación a los ingreso; de las diversas familias. 

Por medio de amplias discusiones con personas y gru os concedoros-
del medio a.mbicnte, y de común acuerdo con los dirigentes de la I.C.A,-
se ¿procedió a estudiar y planear la construcción de aproximadamente mil 
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viviendas para familias do bajo ingreso- económico a licando al sistema. -
de Esfuerzo Propio y . yuda Mutua, que ha dado excelentes resultados en -
numerosos países, muchos de ellos en condiciones económicas y sociales -
semejantes a las nuestras. 

Para >onc-r en marcha este p r o y e c t o ha sido necesario una. amplia, co-
laboración de las diversas dependencias administrativas del Gobierno, en 
particular el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y sus Diré— 
cciones Generales de Cartografía, Obras Publicas y Caminos. La. municipa-
lidad de la Capital, co-firnante del Convenio, ha prestado también su -
su valiosa colaboración en la importante parte urbanística que le corres, 
ponde. 

Obligaciones y Pinonciamiento; 

El Convenio bísicb ha. previsto el financiamiento cooperativo de -
ésto programa de vivienda con una disponibilidad total inmediata de -
Q. 2.214.000.00, dentro de la cual el Gobierno de Guatemala debe apor -
ta.r terrenos, servicios y materiales 1 -calos por una. suma no menor de -
Q. 500,000.00, y un aporto en efectivo no menor de Q.250.000,oo. 

Las obligaciones del Gobierno de Guatemala en lo que se refiera 
a proveer los fondos estipulados en el Convenio están siendo cumplidos-
por medio de asignaciones de Partidas que el Ministerio de Hacienda y -
Crédito publica ha hecho en el Presupuesto General del A mo de Obras -a 
Públicas. 
Realización del Primer Proyecto: 

Para llevar a cabo la primara parte del programa de construcción -
ele viviendas, el señor Presidente Constitucional ele la República, Coro-
nel Carlos Castillo Irmas (Q.E.P.), por medio ele Acuerdo Gubernativo, -
cedió la. parte no construida del terreno do la. Colonia Centro :.mérica. 

Disponiendo ele ese terreno, se precedió en le* forma siguiente: 
a) Fueron efectuados los estudios topográficos, urbanísticos y 

arquitectónicos correspondientes y se seleccionaron 276 lotes ele 170 -
metros cuadrados cada uno, con una vivienda de 52 metros cuadrados toda 
ele concreto armado. 

El cómputo de costos permite considerar, y así ha quedado esta'de-
cido, que las familias pagarían mensualmente, una suma no mayor de quin 
ce quetzales durante un plazo de veinte años. 
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D) Se construyéronlos unidades "du-dez" como prototipo de la vivien 
da que el Instituto puede ofrecer a aquellas familias de bajo- recuersos, 
y cuyas condiciones socio-económicas supuestas sirvieron de base teórica 
para la ola oración del Proyecto. 

c) Se investigó y estudió la situación de las familias noecsitadas-
de vivienda en las zonas próximas al lugor de la construcción, por medio 
de reuniones publicas, formularios, conferencias, visitas domiciliarias-
y entrevistas con los patronos de los jefes de esas familias. 

d) Entre las numerosas solicitudes de vivienda recibidas fueron se-
leccionadas las de las familias mejor identificadas con los fines que se 
persiguen, es decir, aquellas cuyas condiciones encajan dentro de las ba 
ses del estudio y que deseen mejorar su situación por medio del esfuerzo 
propio. 

Los interesados responsables o jefes de las familias fueron instruí 
dos en todo lo concerniente al programa y con ellos se formaron los gru-
llos de "portici antes" construcotres y futuros dueños de las viviendas, 

c) El primer grujo de 28 participantes, principió sus labores el -
Primero de Julio próximo pasarlo, con entusiasmo y dcdico.ción que consti-
tuyen un signo muy alentador para proseguir y mejorar los detalles de la 
organización y ayuda que se les proporciona. 

f) El segundo grupo de 32 participantes inició sus labores el 15 -
dq Agosto de 1957.-

g) La seleción progresiva de participantes, que se efectúa en la. -
forma an es indicada, favorecerá a 276 familias en esc terreno de la Co-
lonia Centroamericana. 
Segundo Proyecto: • 

Próximamente ol Gobierno de la República cederá a favor del Ins 
tituto el segundo terreno para continuar la construcción de 150 vivien-
das del mismo tipo y con el mismo sistema que las anteriores» 

Este terreno al igual que ol primero está situado en la orilla-
de la Ciudad Capital pero al lado opuesto. Pronto se procederá al'efiee-
tuar el levantamiento topográfico y los planos de urbanización con la -
colaboración y asistencia de la Dirección General de Cartografía y de -
la Oficina de Ingeniería Municipal. La iniciación de los trabajos de -
construcción está prevista para mediados de noviembre del año en curso. 
Tercero y Cuarto Proyectos: 

El terreno o terrenos necesarios para, la terminación del pro -
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grana deberán, contener aproximadamente 570 viviendas. 
EL Instituto ha. hecho las gestiones correspondientes ante el -

Gobierne de la. República, para, obtener les terrenos necesarios y éste ha-
gira.do las instrucciones pertinentes para, cumplir con ésta. obliga.cion en 
el menor ple.zc posible. 

Tan pronto come se obtengan esos terrenos se procederá en gene 
ral en forma, análoga, a. las anteriores pero con la. intención de selecio -
nar otros modelos de vivienda, que puedan ser realizados dentro de la.s -
normas que fija, el Convenio básico, 
b) PIN.llCLJ/irEMTC PRIVADO 
l) Las Empresas Nacionales de Se,agir os 

Debido a, su ba.jo nivel de ingresos, la comunidad guatenalteca-
gasta. lo que gana en el consuno obliga.de para, la. subsistencia,. No tien-
la. capacidad de ahorro que requiere la. formación de capital. 

La. comunidad consume aproximaxlamente el veinte por ciento de -
su ingreso en el pago do alquileres a. cambio del servicio de habitación. 

La. carencia, de instituciones financieras nacionales que acumu-
len capital mediante la. recolección de pequeños ingresos determinó que -
durante nuche tiempo no existiera, programe.cicn privada do construcción -
de vivienda.. En efecto, las empresas extranjeras de seguros solamente -
se dedicaron a, vender seguros dótales de vida a. largo pla.zo. Su campo -
de acción fue demasiado limitado, 

La.s empresas ne.cionales de seguros se dedicaron, durante la t í 
primera, parte de su existencia, a. la. constitución de reservas y luego a 
la, elaboración do planes de inversión que coincidan con sus obligaciones 

Las empresas na.cicnales de seguros se han constituido en el or 
den siguiente: 

Comerciad Aseguradora. S.A. marzo de 1946 
Granad & Townson S.A. octubre de 1948 
Cruz Azul S. A. febrero de 1952 
Aseguradora. Quetzal, S.,1. junio de 1952 

En diferentes grados de intensidad estas empresas han puesto -
énfasis sobre la venta de pólizas de prima uniforme, logrando así desper 
tar el entusiasmo e interés hacia, la protección del servicio de seguro.-
Los resultados de esta, política, se muestran en la, cantidad de reservas -
acumuladas hasta, el 31 le diciembre de 1956, en la forma siguiente: 

Comercial Aseguradora. S.A, 1,243.344 
Granal A Townson, S.A. 4,043.627 
Cruz Azul S.A, 287.948 
•»'•seguradora. Quetzal, S.A. 992.327 

£¡567.246 
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De acuerde con Ir. Ley de Inversicnes de las Reservas Técnicas-
de lc.s Compañías de Seguros se dote invertir el 'i+Gfo en Ir. compra. de velo 
res omitidos o garontizad.es por el estado, el ~L% en la constitución do -
un depósito monetario en une do los Bancos del sis tena y el 59% restante 
en el financirxiiontc de o.cti viciados econór.dcamonte útiles o pana. la. cons 
tracción y finonciamiente de la. vivienda, familiar. 

La.s fuentes de financianiontc paro, los planos de vivienda es -
ton dados, por consiguiente, por lo. acumulación de reservas que progre.'-. 
san constantemente o. uno. taso, creciente haciendo fluir corrientes más ve 
luminosas a través cíe la inversión obligatorio, del 59% de las reservas -
invortibles, casi oxclusivaxicnte o. la. construcción o financiaráento de -
lo. viviendo, familiar. 

Dos de la.s compañías mencionadas, Granad <L Townson S.A. y so-
guro.dcra Quetzal, S.A., so han dedicado o. lo. construcción directo, además dos 
del financicriiento indirecto. Las otras/compañías, Comercial segurado-
ra. S.A. y Cruz, sul S.A.., solamente se han dedicado al finoncioxiiento in 
directo, 

Lo.s reolizo.ciones en la construcción directa, hasta el 30 de ju 
ni o de 1957 son en la. siguiente forma.: 

Compañía. Cosas Valor total 
Grenai & Tov/son S.A. 110 1.210.CC0.oo 
Aseguradora Quetzal S,,., 98 539.CCC.oo 

1.749.CCC.eo 
Debe hacerse la. advertencia, en cuanto a seguradora. Quetzol S. 

A, que del total indica.dc 72 co.so.s hon sido totalmente construidas y en-
tregadas en tonto que 26 estón siendo construidas o en proceso do cons -
truírso. El valor máximo de ..construcción do Asegurador o. Quetzal S.A, -
es de Q.5.5CC, que constituye el promedio total. El promedio totol. El 
promedio de valor paro, lo.s construcciones d.c Gro.i & Towson S.A. es de -
Q.ll.CCG. 

En cuanto al finsneiamiento indirecto, este so ha realizado en 
lo. forno, que sigue: 

Comercial Aseguradora Q. 497.338,oo 
Granai & Towson S.A. 3.120.CCO.oo 
Cruz sul S.A» 5C0.CCC.oo 
Asogure.dora. Quetzal S.*.. 252.197.oo 

4.369.535.00 
El financioxácnto indirecto está constituíd.o por préstanos hi-

potecarios utilizados pona, la construcción, refacción, mejoramiento o li 
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beracicn de la vivienda, familiar» 
Algunas de las compañías cono Gran ai & Townson S.A. y Asegura-

dora Quetzal. S.A. han aportado de su projiic capital fendos aficiónales -
de finenciemiento con destino a. la, construcción de vivienda.» 

Cruz Azul S«-...» redcscuenta. su cartera, hipetoerria en el exte -
ricr del país o.gregendo les fondos al finrncianiente de vivienda. 
Formas de pago; 

En cuanto a. la. forna. de recuperar los préstanos otorgados, las 
compañías siguen distintas "políticas, que consisten en obtener el retor-
no de los capitales mediente: 
1) La. suscripción de pólizas con velor dotal igual el monto de la. 
construcción. 
2) El pago do la deuda, cono si se tratera de un préstamo barcario 
con amortizaciones mensuales, y 
3) Forma, mixta, de las dos anteriores, o see, el pe.go de une. parte-
en suscripción de pólizes de cierto velor dotad y pago del resto cono si 
se tratase de un préstamo bancaric. 
1) La primera, forme, de amortizar tiene la. ventaje, de que en caso-
de fallecer el deudor se aplica, el valor dotel el pego de la case, y la -
familia, recibe el inmueble liberado do todo gravamen. En ceso de que el 
valor del seguro sea, el doble del dotel, recibe además une. cantidad oqui 
vélente en efectivo. Tiene le. desventaja este sistema de resultar caro-
ye. que e.dicionalmcntc d.eben pagarse los intereses del capital invertido. 
Si el deudor sobrevive se le encarece demasiado el inmueble porque está-
pagendo les primas de sus seguros y no haciendo abonos a la deuda, por -
lo que debo pegar intereses por el capital total durante el plazo de la-
opere.ción, 
2) La. segunda forme, de finencianionto anide, la desventa.ja. del en-
carecimiento por el pago de intereses sobre el capitel total ya que los-
interose van disminuyendo a. medida, que se hacen amortize.ciones. Se pue-
de cobrar une, cantidad uniforme por el sis tena de anualidades anticipa -
das pera evitar la. variación en el pago de cuotas. De todas formas debe 
tomarse un seguro de vida, decreciente que cubra les saldos existentes, -
En case de fallecer el deudor se aplica, el seguro al pago del soldó hipc> 
tccario. 
3) La, tercera forme, de amortizaciones no tiene mucho uso ye. que -
los clientes prefieren usar una. u otra, forma, de las anteriores, Podríe,-
usarse empleinente mediante el diseño do planes especiales, dando, por -
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ejemplo, seguros dótales dobles en caso de f al lee ii'.ii cnt c para oubrir la-
nitad con pólizas do seguro de vida, dotal y la nita.d en la forma de prós 
tarto corriente. 
CCNSIDERaCI'. NES GENERt'IxESs 

La. experiencia, de Guatemala, obtenida, mediante el funcionamicn 
to do las empresas nacionales nencicnada.s ha. sido muy útil para, canadi -
zar pequeños ahorros ha.cia. la. acumulación de rescrva.s que constituyen -
fuentes inagotables de fincincinniento para. la. ccnstitucLch .de capitales-
fijos que incrementan los bienes roades de la. comunidad, y por onde, pr£ 
penden el mejoramiento de las condiciones de vida de la. población. 

Las olientes do lo.s empresas de seguros son personas do la cía 
so media, ni muy pobres ni muy ricas i Las personas pobres no tienen ca-
pacidad económica para pagar las amortizaciones mensuales, en tanto que-
las ricas no están interesadas en ba.jos valores de construcción* 

Los olientes de la.s compañías de seguros son aquellos que de -
vengan más de Q.l.CCC.oo anuales y que constituyen alrededor del 39 por-
cionto de la población de Gua.ter.iala» 
2) Las Empresas Constructoras generalmente no realizan opero.ciones do 
financiara cnt o, sino únicamente construyen a. base de contra.to; sin cribar 
go, existen algunas que sí financian construcciones mediante ventas a -
plazos y la información siguiente corresponde a. una. de estas última., ya-
que no fue posible elaborar un cuadro donde figuraran todas las de este-
tipo. 

Las actividades de la. empresa, se iniciaron en junio de 1935» -
su capital es cono sigues 

1) capital social de la. empresa Q. 5C0.CC0.oo 
2) capital suscrito y pa.ga.do 3CO.OCO.00 
Do acuerdo con los planos sus inversiones anuales ascienden a 

Q.3CC .CCC.oo Este financiamiento es exclusivo para, viviendas. La em -
presa tiene proyectado y liona un programa, do construcción do 52 casas -
anuales, cuyo precio varía entro Q.9.C0C.oc y Q.20.C00.oo cada una» 

Sus costos do construcción son do Q.45»oc por metro cuadrado,-
el l+Ofo son na.t erial es ir.pcrtad.os y ol Güfo son materiales del país. 

La. empresa, proyecta, aumentar- su programa, de construcción o: in-
versiones en un 25% cada. año. 

Los condicones en que se venden las casas son las siguientes:-
25% de pago inicial y ol saldo a. 5 años plazo, por mensualidades fijas,-
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y con un interés del 8fo sobre los saldos insolutos únicamente. 
3) Bancos Privados 

Unicamente fue posible conseguir información para, los años 1955 
y 1956. En el primero de éstos años, los bancos privados del país otor-
garon préstanos con destino a. la vivienda por un valor total de Q.337.7-
milos y en 1956 por valor de Q.921.0 miles, es decir, que en 1956 se re^ 
gistra un incremento de Q.583.3 miles, con respecto a 1955« 
4) Patronos Privados 

La. información se obtuvo en la United Pruit Company, que con -
prende la. Compañía Agrícola de Gua.tci.iala y la. UFCC., propiamente dicha. 

Los da.tos comprenden los años de 1952 a 1956, y se desconpone-
a.sí: 

Total C . a . G . U.F. CP. 
1952 46.5CC.co 28.000.00 l8.5C0.oo 
1953 9C.0CC.oo 55.000.00 35.CCO.00 
1954 41.500.00 28.CCC.oo 13.5CC.oo 
1955 58.000.00 38.CCO.oo 20éCC0.oo 
1956 349.cco.oo 330.100.00 19.CC0.oo 

Se estableció además que para el año 1957 el total invertido -
por la. vivienda, posiblemente alcance uno. suma superior a un millón de -
quetzales. 

Estas empresas son las que en nuestro país han dedicado mayor-
cantidad de fondos al financiamientc de viviendas, sin que desdo luego -
sean las únicas; pero hemos dejado al margen a las empresas pequeñas por 
la dificultad de obtener la información. 

Las cifras referidas en el cuadroprecedente se relacionan úni-
camente con viviendas terminadas, no habiendo sido dable obtener informa 
ción para, las viviendas en construcción. 
c) MEDIDAS OFICIALES PARA EL MEJCRÜV1IENTC DE LA COMUNIDAD 

La. comunidad guatemalteca se compone en su gran mayoría de fa-
milias campesinas con un alto porcentaje de elementos de la raza indíge-
na.. Debido o. esta, circunstancial el Gobierno de la República, ha emprendí 
do una serie de programas que tienden a. mejorar las condiciones de vida-
de este sector de la ciudadanía, proporcionándoles elementos de trabajo-
tales como tierra, crédito y csistencia técnica; así como educación a un-
nivel adecuado, entrenamiento en industrias familiares, asistencia sani-
taria. y viviendas. 

Los principales programas son los siguientes: 
l) Los de la Dirección General do Asuntos Agrarios que so reali -
zan bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura; 
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2) Los programas ele la Dirocción General clel Socio-Educativo Rural 
que se realizan baje la dependencia del Ministerio de Educación pública; 
3) Los programas do la. Sección de Fomento de la. Economía Indígena, 
que funciona, como una. dep endone! a. del Instituto do Fomento do la. Produc-
ción, que os una. institución autónoma, del Estado; 
4) Los programas de la Municipalidad dé la. Capital, que funciona-
toxibién en forma, a.utóncna.; y 
5) Algunos ctros programas del Ministerio do Salud Pública y Asis 
tencia. Social talos corjo el de Saneamiento Ambiental. 

Estos programas so llevan a. ca.bc de conformidad con el plan de 
Desarrollo Económico d.o cinco años que principió a. ejecutarse on julio -
de 1955» los cuales buscan convertir a la.s comunidades rurales en un ele 
monto más productivo do la economía, nacional y on una fuente do consumo-
pana. producción industrial del país. 

La. filosofía, do estos programas ddcscansa en la convicción del 
Gobierno de que el campesino debe sentirse capaz de mejoren su condición 
económico. y sus nemas ele vida, prra lo cual deben llevársele fuerzas es 
pirituolcs y medios materiales que consoliden su fe: en sí mismo. 

Pana, logran la ejecución d.o stos programas ha. sido preciso em-
plear especialistas en la. notoria que principien por ganar lo. confianza-
dcl campesino y del indígena, tradicionolmcntc cscópticos, desconfiados, 
y temerosos, debido o. la hui-.iillo.cien do que han sido objeto desde el 
tiempo de la Coionio.. 

En tales circunstancies el campesino sólo cree en lo que vo y 
no es posible obtener su colaboración si no está plenamente convencido -
de los beneficióos del programa. 
l) PROGRAMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUNTOS AGRiHIOS 

La Dirección Gen rol de Asuntos Agrarios llevo, o. cabo la fun -
cien de proveer al canpcsino ĉ tjic ic necesito., de tierra y o.sistencio. tóc 
nica.; y, en cor.íbina.ción ecn el Banco Agrario, de Crédito Supervisado. 

Lo. Dirocción General do Asuntos Agrarios desempeña además o -
tros actividades que tienen efecto más directo c inmediato on ol mejora-
miento de la comunidad., todos corno lo. de proporcicnorles viviendas 0. los 
parcelarios, construirles letrinas, fa.cilida.dcs para, el baño, educación-
de adultos, o.guo. potable, escuelas, enseñanzas sobre la producción o.grí-
cola, conercio.lizo.ción do la. producción agrícola., construcción do merca-
dos, cementerios, actividades religiosas, bibliotecas, recreación, loro -

granas educa.cionalos per medio de cinc, correos y telégrafos, huertas , 
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clubes ele jóvenes, manejo elel holgar, nutrición, sm.iclo.el y prevención. 
Ho.sto. el 3 ele julio ele 1957 lo. Dirección General de Asuntos A-

grorics había entregado parcelas o. 1Zj.«C28 familias en un total ele 4 2 * 8 5 4 

hectáreas, las curies se encuentren distribuidas en 8 zenos cíe elesorro -
lio agrario o 

Las principóles construcci. nos hasta el 10 ele enere de 1957 en 
le.s diferentes zonas eren las siguientes: 

29 ce.sas pero, empicados; 
5 baños; 
35 Kns. do caadnos primarios; 

180 kr.ie. ele camines secundarios; 
3.318 Ha. ele desmonte; 

4 pc-zos ele r.gur.; 
6 clínico.s; 
6 escudos; y 
5 edificios e.cl-iinistrativcs. 
EL programa, do acuerdo cen la -rronizr.ción ele la Dirección Ge 

nero.1 ele Asuntos Agrarios se denorine. "Desarrollo de lo. Ccnuniclacl", fue-
inieia.do en e.gosto ele 1956 y las infonaa.cic.nos dadas aquí corresponden -
a los primeros 10 meses de su ejecución. Consideramos ele importancia, -
clcste.car esta, circunstancia, yo. que debe temarse en cuente, que le. Direc -
cicn General de asuntos Agrarios tuvo que c:.pc2rr per formar las comuni-
dades, scleccionand familias ele diversas zonas do lo. República, y trasla 
darlos o. las zonas ele desarrollo agrario donde no existía, más que uno. -
selva, virgen; pero, tal objeto so comenzó p'jr estudiar les condiciones ele 
les familias, sus intereses, sus tradiciones, etc., hasta dejer clichés -
conuniele.cles técnicamente organizados. A partir ele este punto le. Direc -
ción generad ele Asuntos Agrarios inicio le. labor social, consistente en-
cielar a los integrantes ele las comunidades ele los consistente en dotar -
o. los integrantes de las convalidados ele los medios ele vicia necesarios pe. 
ra su desenvolvimiento y progrese, así coreo do los principios cid turóles 
indispensables pero, su desarrolle integral» 

Además le las construcci enes indicadas que se requieren para. -
le. buena administración de los programas y pera, use general están las e,c 
tividados que tienden más directamente e. mejorar les condicones ele vida-
de les familias. Entre estas últimas tenemos los siguientes: 

Viviendas: 
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Viviendas construidas po.ro. parcelarios 70 
Viviendas en construcción 43 
Viviendas provisionales 1.051 
Tipos de Construcción: (varios) 
Planchas de cemenyo, techos de ruberoid.e y lisos de cemento, forro 

de madera y techos de lámina de zaic y prefabricadas, con un precio medio 
de Q. 308.00 c/u. 

Agua: 
398 P' zos de diferentes ti±>os; muchos de ellos están dotados de 

bomba, s. 
Una instalación de agua, municipal con cañería galvanizada, (está -

instalación fue realizada por un parcelario). 
Pilas: 
Se han construido 68, incluyendo tanques públicos. 

Letrinas; 
Se procede a lo. instal .ción de 228 letrino.s po.ra el mismo número -

de parcelas. 
Huertas; 
Se han iniciado 743 huertas dentro del perímetro de vivienda. 

Gallineros, Cochiqueros y trojes: 
Se han construido a la fecho. 898„ 
Viveros; 
Realizados en parcelas 394, en forma comunal 3. 

Apiarios; 

Realizarlos en parcelas 7. 

Escuelas: 
Funcionan on edificios provisionales 10 
Funcionan en edificios definitivos 3 
Edificios en construcción 3 
Bibliotecas: 
0r¿-̂ nizadas 5 bibliotecas comunales 

Nutrición: 
Programa de lecha UNICEFj número de beneficiados 1.127 
Producción de leche de vacas de los parcelarios 
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favorece a 1, 965 personas«. 
Se cuento, con una re guio, r producción de aves de 
corral, hortalizas y frutales,. 
Salud Publico.; 
Dispensarios funcionando en edificios provisional es 
D ispensarios funcionando un edificios definitivos 
con instrumental completo 
So cuenta con dos módicos residentes y 10 enfermeras 
Existen además servicios módicos ambulantes,. 
Campañas Sanitarias; 
Vacuna, antituberculosa 
Vacuna múltiple: coqueluche, dedotizacióh y 
dieldrinización. 

7 

5 

4.650 

Cementerios; 
Se h.n organizado 5 
Actividades Religiosas; 
Templos ca.tólicos en servicio 8 
Capille.s evangélicas 1 
Comités religiosos organizados 5 
Ma ..rimonios: 
Celebrados hasta. la fecha 471 
Recreación: 
Centros de recreación establecidos 5 
Noches sociales con pro.gra.ms educacionales 110 
Deportes; 
Número de equipos organizados 21 

Cine: 

Servicio Semanal en todas las zonas 

Programas especiales; 
Transmisiones varias con micrófonos y magnavoces en la zona de des 
rrollo o.grario de "Nueva Concepción". Paseos, excursiones y visi-
tas a otros parcelamiontosj han sido organizados 17 conjuntos musi 
calca. 
Hay organizados 16 clubes diferentes, entre ellos de jóvenes, de -
madres de familia, etc. 



Corraos y Telégrafos; 
Estos servicios se encuentran establecidos en todo.s las zonas de -
desarrollo agrario; además ha/ servicio do radio transmisión. 
Fiestas y Celebraciones; 
Se realizan efeméridos naci nales asi como celebrad'.ones patrona -
les religiosas. 
Asuntos delHo'ar; 
Son atendidos por una visitadora social. Es tos programas persiguen 
proporcionar a todas las esposas de los parcelarios los con, cimien 
tps indispensables para el mejoramiento del hogar, incluyendo coci 
na, costuro., atención d.o los niños,, embellecimiento del ho ar, ote, 
Nuevas Industrias: 
Uno. fábrica de lodrillos , toja de barro. 
Una fábrica do volas» 
Morcados 

Existen en funciones 2 
Comercialización do Productos Agrícolas: 
Este aspecto os atendido por el jefe do la respectivo, zona de desa 
rrollo agrario, y persigue adiestrar a dos parcelarios en le. comer 
cialización de sus productos.. 
Ahorros: 
Número do parcelarios que han hecho ahorro 167 
Cantidad, ahorrada 36» 126. 24 
Los parcelarios que ahorraron en el primer período invirtieron sus 

ahorros en la compra de implementos para sus cultivos, adquisición do ob-
jetos necesarios y útiles, y al. unos dejaron una parte corno fondo bancario 
paro, eventualid .des» 

Todos los centros administrativos do Las zonas de Desarrollo Agra-
rio cuentan c on alumbrad.o eléctrico. 

Estas actividades de la Direcci on General de Asuntos agrarios se-
circunscribon a las zonas de Desarrollo Agrario, es decir a las comunida-
des formadas por esta entidad mientras que el r -sto de los ccsnunldad.es ru. 
ralos del país son o.tend.ido.s mediante otros programas, principalmente por 
la Dirección General del Socio-Ed.uco.tivo Rural, 

2) Propyornos de la Dirección del Socio-Educativo Rural 

Recogiendo la valiosa experiencia que dejaron las instituciones que 
enfretoron anteriormente estos mimaos problemas, surgió una. concepción m£ 
dorna y científico, del problema social y tomando como verdad lo cumple j o -
de los factores que encierran estas situaciones humanas, se ha tratado cíe 
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aunar todo a estes tr. da. jos p're. encontrarlos una solución integral. De 
aquí nació el Socio-3v.tuca.tivo Rural que abarca, el problema socia.l. en to -
las sus dimensión.s para resolver totalmente los problemas do la comuni -
dad, por la. comunidad misma, en un procoso educativo continuo y progresi-
vo. 

El Soci-Educativo Rural so encarga, de promover el progreso y bie.-
nestar ele la comuniclades rurales del País mediante la particijjación acti-
va y voluntaria de las fuerzas viva.s do la comunidad'., coordinando su tra-
bajo por medio ele la. Dirección del Socio-E tacadivo con los Ministerios del 
Estado e Instituciones privadas e .internacionales. La organización técni, 
ca. responde a un plan de avance, y penetración hacia todo el campo rural. 
Parte de un área limi acia do trabajo como primora fase ele acción denomina, 
la "Intensiva.", en donde se atiendo a la comunidad y a la escuela con en 
equipo de técnicos en economía, salud, hogar, recreación y conocimientos-
básicos, y en clónele se van obteniendo experiencias valiós .s sobre los pro, 
codimientos y métodos del trabajo social. La. segunda fo.se llamada "Exten 
siva" abarca un área más extensa que toma. a. la. escuda corno agencia espe-
cial ele la comunidad y cxbionde su radio ele acción a los multi pies aspee, 
tos ya. moncioneiL-s, bosta, preparar a, la.s porson .es p a-a. qu^ pu dan recibir 
la. ayucla necesaria que tiende a acortar o apresurar el proceso do creci -
miento y desarrollo y los h-^a eapa.ees de Hogar a su madurez socio-cconó, 
mica., -lo valerse por sus pr-piesmedios y recurso« -para procurarse su 
bienestar. 

En la tercera, fase llamada ele "Pre . se realiza, un trabajo 
de preparación especial le ma.es Lr̂ s y comunidades para, que esta.s última.s -
puedan recibir la. lab r de una nuevo, escuela cuya tarea fundamental es el 
pro roso socio-económico y no se resientan del cambio que se experimenta-
ai pasar de una escuo..a tradicional e morrada en cuatro paredes a. una. es-
cuelo. con una vasto, proyección hacia, la camonidad. 

Actualmente el área intensiva, comprende 13 núcleos escolares campe 
sinos y ir. delegación..s sociales con un promedio de atención a 400 comuni, 
dados organizadas en diferentes ¿ ona.s de trabajo. 

• Los factores humanos sobre los que descansa el proceso social son-
dos: el maestro que reside en la comunidad y que atiendo por la. mañana la 
escuela y p..r la tarde hace visitas domiciliares y promueve reuniones en-
tre los vecinos para tratar y desarrollar proyectos comunales; y el Dele-
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gado Socio.l que cono su título lo indico., atiendo exclusivamente el traba 
jo social do la comunidad» El director ¿Leí Núcleo labora en el aspecto -
escolar y comunal y coordina los programas con el Delegado Social, que en 
unión de lo. Educadora del hogar, ol perito agrónomo, el módico higienista 
y el supervisor do zona, constituyen el equipo de traoajo de cada zona del 
Área Intensiva, que abarca integralmente, los múltiples problemas de lo. -
Comunidad. Esta área cubre una extensión de 5»221 Kms, cuadrados* 

El área extensiva con una extensión do 14250 kms. cuadrados compre¿ 
de 9 departamentos de la República y son atendidos por 21 núcleos Escola, 
res Campesinos, El área Preparatoria comprende el resto dio lo.s comunida-
des rurales del País y su acción consiste en preparar el personal docente, 
en las técnicas de la escuela funcional y de trabajo social, integrando -
las llamadas escuelas do Demostración que d.e jan .ver o. las comunidades ye 
ciñas las bondades d.e la nuevo, escuela y los adelantos y mejoras que se r 
logran en las cornunido.des donde se cstablocon. 

El personal del Socio-Educativo Rural está integrado en cinco cat£ 
gorías: 
Persono.l Directivo (Director y Admor,.). 
Personal Coordinador (Director y representantes de instituteiones) 
Personal Técnico (Supervisores y especialistas) 
Persono.l Auxiliar (Directoras de Núcleos y Delegados Sociodcs) 
Personal Voluntario (Vecinos y niem. ros de los comités) 

El personal se prepara en tros fases: adiestramiento preliminar, -
continuo y sistemático y entrenamiento periódico. 

Se imparten cursillos de adiestramiento y orientación en diferentes 
materias, con lo. colaboración del Servicio Cooperativo Interamericano de-
Agricultura (SCIDE) y otro.s instituciones que colaboran con el Socioeduca 
tivo. 

A_.arto del plan primario que fué puesto en vigor en 1955, en los a 
ños 1956 y porte de 1957 so ha imprimido mayor ritmo a los trabajos dando-
más importancia al desarrollo del fo.ctor económico como- .contribución d.el-
desarrollo social, porque so considero, que le pro orciona recursos finan-
cieros a los vecinos do lo.s comunidades rurales, paro, que puedan adquirir 
los elementos que el mismo desarrollo social les impone. 

El programa de Acción dol Socioeducativo rural se proyecta sobre -
cuatro aspectos funda.acntales en lo. vida del hombre: economía, hogar, re-
creo y cultura general: 
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Con estos projrccjas so llego, a lo. escuela y o, las comunidades, y s 
bu.se?. "enseñar haciendo" a través le técnicas eminentemente activas y flan 
cionalos cuo arrancan desdo las raíces mismas de nuestros problemas para -
buscarles solución,. 

El plan de VIVIENDA esta, orientado a formar entre los miembros be. 
la familia, las i.leas y conocimientos necesarios pora que puedan convivir 
en un ambiente sano y alegre quo los inspiro obligue a cambiar ciertas-
costumbres, Persigue los siguientes o. jotivos: 
1) Promover el mejoramiento de la vivienda, con relación a. comodidad, hi -

giene, economía y belleza, 
2_) Conocimientos sobre construir muebles sencillos como camas, roperos,.-

sillas, baúles, rei-isas, bancas, etc. 

3) Mantener la vivienda limpia y ordenada. 
4) Enseñar a. hacer fogones en alto. 
5) La. importancia, "'.el uso de letrinas. 
6) Aprovechar los recuros naturales de la región. 
7) Conocimientos sencillos de estética,. 
8) Enseñarles a tenor siempre un lugar adecuado paro, los animales. 

Otro aspecto que atiende al Socioeducativo es el que se refiere a-
la atonci'n de la mujer de nuestras regiones rurales, donde se los enseña 
la importancia de mantenerse con la ropa lim la. y so les dan demostracio-
nes de lavado, planchado, zurcido y remicncly se les despierta el gusto es 
tético enseñándolas tejidos, bordados y otras labores manuales; fomentan-
la economía mediante la confección de las prendas familiares en el hogarj-
la forma ele distinguir la cali a.l de las telas y sustitución ele la costu-
ra a mano p-r la ele má.quina.,. También se los enseña a los padres de fami-
lia respecto a los cuidados pro y Post-natalos y t_do< lo necesario para _ 
lograr el desarrollo normal del niño. 

El socio-educativo rural utilizo, la recreación como un medio ele -
estimular el bienestar físico y moral de las comunidades, lo cual se ele 
sarrolla en las escuelas atraves de juegos dirigidos, orquestas infanti-
les, teatro infantil, deportes, actividades sociales y artísticos y en -
la.s comunidades se ir. anizan clubes deportivos y conjuntos musicales. 
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La asistencia técnica y ce nómica estatal, así como la . interna -
cional ha sido generosa y en líneas generales la entidad ha podido desen-
volverse durante el ejercicio recién pasado con los recursos siguientes: 
Asignación del Astado paro, proyectos do 
bienestar comunal Q 76.000. 00 
Utilidad líquida dte Lotería Chica 88.U00. 00 
Aportación do la I.C.A. paro, entrenamiento do maestros 
producción de materiales y aspectos audiovisuales 190.000.00 

Asignación para sueldos, personal directivo 
y docente 400,000.00 

Total Q 754.000. 00 

A continuación darnos a conocer la forma do financiamiento d.e algu-
nos proyectos de bienestar Comunal, por períodos fiscales. 

Proyectos de Bienestar Comuno.1 

Período Número Aportación Municipal! 
Fiscal Obras Vecinos dades D.G.S.R.E. T 0 T A L 
1954/55 19 Q. 8.045.47 Q. 3.814.74 Q. 18.543.44 Q. 14312.71 
1955/56 23 " 8.866.95 " 2,668.60 " 15.053.83 26589.38 
1956/57 30 " 18.249.89 " 6.552.14 " 22.964.70 " 47766.73 

TOTAL 72 Q. 35.162.31 Q.13.035.48 Q. 56.561.97 88668.82. 
DIFERENTES CONSTRUCCIONES REALIZADAS 

1954/55 1955/56 1956/57 T O T A L 
Construcción de escuelas 18 14 22 54 
Introducción de aguo. - 3 3 6 
Construcción de Puentes 2 2 
Pilas y tanques - 3 - 3 
Construcción vivienda maestros - - 1 1 
Salones de clubes de amas de casa . - - 1 1 
Varios desagües, pies os, etc. 1 1 3 5 

Total : 19 25 30 J2 

4) PROGRAMAS DE LA SECCION DE FOMENTO DE LA 
ECONOMIA. INDIGENA 

( S F E I ) 

La Sección de Fomento de la Economía Indígena (SFEl) constituye una-
de las actividades del Instituto de Fomento de la Producción destinada a 
emprender la resolución del problema indígena del país, tomando en cuenta 
que es éste el sector mnyoritario d.e la población guatemalteca (53% de la 
población total). 

Esto sector, a pesar de su mayoría numérica, se encuentra colocado -
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al margen del progrese, desempeñando en consecuencia un papel poco signi 
ficativo en la economía nacional. Efectivamente, los indígenas guo.temal 
tecos se mantienen dentro de una. eccnonía de subsistencia y sus métodos-
de produccién son casi los mismos que cuando este país fue conquistado -
por el imperio español. Este solo enunciado da. idea, de la. dimensión del 
problema., tanto mas si se tema, en cuenta que estos elementos son extrema 
demente temerosos y desconfiados, aferrados a. sus tradiciones y costun 
bres. 

La sección de Pénente de la. Eccnonía Indígena, bajo un plan -
especialmente diseñado, fomenta, las actividades artcsenales y pequeñas -
industrias hogareñas o cooperativas, generalmente entrelazadas con las -
actividades e.grcpecuarias que las cor.plementen; proporciona, ayuda, me.tc -
ried; baje forme, de ventas a plazo y de -préstamos reembolsablcs en espe-
cie; he,ce funcionar servicios y coopere, en trabajos colectivos forma lí-
deres locales y el personal indígeno, ijaro. el servicio. En el desarrollo 
de todas estes funciones tiene particular cuidado en ajustarse o. los ne-
cesidades, condiciones, usos y costumbres peculiares que tipificon a las 
readidados humanas, socio-geográficas y económicos de le.s zonas -en que o 
pera. 

Le. Sección de Ponente de lo. Economía Indígena ha organizado -
su servicio en 5 zonas conc. sigue; 

Zone. I que cubro las áreas de lenguas CaJcchiquel y Tzutükil,-
o sea. la. parte Norte del Departamento de Chimaltcnango, uno. fracción del 
Departamento do Sa.ca.tcpequez, y el Departamento de Sololá, menos una pe-
queño. fro.cción de hablo. Qiché; 

Zona II cubro les áreas de Lenguas Kelcchí y Pccomchí, o scan-
el Depertancnto de *lte. Vorapáz, un municipio de Baje. Verapaz y una pe -
queña fro.cción de un municipio del Quiché. 

Zona. III cubre las áreas de lenguas Mam, í-guace.teca., Kanjobal 
Chuj, Je.cedteca c Ixil; comprende los Municipios dé los Departamentos de 
huohuetonango y de San Marcos de densa población indígena,, más algunos -
municipios del Norte del Quiché y de Quezedtenangc. 

Zone. IV cubre los territorios del Norte de población entera -
mente indígeno, pero muy poco denso.» 

Zone. V cubre las áreas de lcnguo. Quiché o Uspantanteco., es de 
cir los Departamentos de Totonicapán, del Quiche (nenes une. fracción del 
Norte que os de habla. Ixil) tres municipios de Baja. Vere.páz, cuatro mura 



- 50 -

La primera necesidad que advirtió el SFEI fue la de fornar li 
deres para permitir o facilitar su acción, luego formar artesanos para -
sus ccmunidr.dos, fcmrx el personal indígena capacitado pora el Servicio 
poro, legrar estes objetivos hubo necesidad de crear los Centros do Poma 
cien en donde se pudieron o.grupor o. jóvenes de poblo.cicnes indígeno.s que 
viven dispersos en pueblos, aldeas y caseríos, y, principalmente en cho-
zos o.islo.do.s en el campo. Pono, no desarraigar o, estes jóvenes so preci-
saba. Contros dispersos instolo.dos fuero, de todo. a.gLonora.ción, lo nás -
cerco, posible d„c sus ccnunidad.es pensaren los orgonizo.dores del programa, 
en dotar a co.da zona de un Centro de formación previsto para una capaci-
dad definitiva, de más o menos ICO jóvenes. 
Centre de Formación en Chiontlo., Zono. III 

El trabajo empezó en lo. Zona. II, cuyo Centro de Formación es-
tá situado o. 3 kilonetrcs d.e Chiantlr., Departamento de Huehutenengc, que 
o.ticnde o. mucho.chos, futuros líderes de sus comunidades, que siguen los-
curscs y prácticos de "inicio.cicn". 

El horario d.o estos muchachos prveé: 2 horas de trabajo en ol 
taller do madera, pana formación fundamental de carpintería., aprenden o.~ 
monejor lo. herromicnto. que encontrarán a su disposición en el Club Juve-
nil de su comunidad al regreso a. sus hogares. Todos los tra.bo.jos hechos 
per ellos serán destinados o. sus gr.-n jos; todos cono boncc, mesa, repisa, 
cofre, conejera, colmena., bandejas para hacer germinar lo. semilla de pa-
pa, etc.-

Dos horas son destinadas al taller de tejeduría.; con le cuol-
se espero, lograr uno. ca.pa.cito.cL en paro, ho.cor tejidos, no sólo de los tra 
dicionolnonte usados en la comunidad, sino también tejidos de calidad ven 
dible en los ciudades o exportables. Se les presto, un telar cuyo manejo 
aprenden el cual so les venderá nos tarde con facilidades de pago, cuan-
do hoyan comprobado con sus familiares la. eficiencia, económico. d.cl sis te 
no.. 

Des horas son enplec.dos en estudios teóricos, sobro elementos 
do agricultura., ciencias na.turales c higiene. Ho.y un curse fundoxiontal-
que puodc ser de crianza ovejuno., fruticultura., etc. según lo. voco.ción -
de sus conuniclo.dcs. ¿.prenden también aritmética, con el objeto de que -
lleguen o. saber medir y conoccr los medidas; fuero, do los horas de traba 
jo reciben un curso de adfabetizo.ción para los que no so.bon leer ni es -
cribir. 

Dos horas de tro.bo.je son onploo.das en trabajos prácticos, os-
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pecialmente en las hortalizas, en crianzas de carneros, cerdos, aves de-
corral, conejos, abejas, etc. 

Los cursos de "iniciación" fueron previstos para 6 meses; e_s 
te periodo de iniciación se considera como pre-vocacional antes de entrar 
a seguir los cursos para alumnos promotores. 

Estos cursos no tendrían gran importancia si no fuera porque 
los alumnos aprenden, además, a conocer el Servicio, su organización, su 
funcionamiento, sus actividades actuales en los distintos lugares, las -
que se proyectan para el porvenir y la ayuda que puede proporcionar el -
SFEI, Adquieren confianza en ellos mi saos y en el Servicio y al mismo -
tiempo encuentran perspectivas para un futuro mejor. De regresó a sus -
comunidades reciben ayuda de los agentes del SPEI, quienes están encarga 
dos de organizar Clubes Juveniles, de bienestar del Hogar, de Fomento, -
etc. 

El Centro de Chiantla es de organización reciente; no obstan 
te, pueden mencionarse las siguientes realizaciones: 

Los aprendices de carpintería trabajan en un taller equipado 
por la O.I.T. en el cual siguen la. progresión de trabajo establecida pa-
ra tres años de aprendizaje, pasando después de tal lapso a centros de -
trabajo más completos. Este taller cuenta con maquinaria, aunque la ma-
yor parte del período de aprendizaje comprende labores con herramientas-
sencillas. Además, en este centro se preparan monitores entre los ele-
mentos de las misma3 comunidades a fin de que posteriormente pasen o. en-
señar a otros Centros. 

Existe en Chiantla un taller de Sastrería que prepara a futu 
ros obreros en esta especialidad, también aprenden a hacer tricot a má-
quina, habiendo logrado en esta última rama, notables progresos. 

Los aprendices en Zapatería trabajan bajo la dirección de un 
monitor especializado, y la meta es formar artesanos competentes en este 
ramo. 

Los aprendices en trabajos de lana, del Centro de Chiantla, -
se forman bajo la dirección de un especialista enviado por la United -
Nations Technical Asistance Agency, y comprende labores de teñir, cardar, 
hilar, tejer, hacer alfombras y tricot. 

Si Chiantla existe una. crianza de ovejas destinadas a la en-
señanza de los alumnos, la cual llena además el propósito de aclimatar -
nuevas razas y probar sus posibles utilizaciones, cruzándolas con crio-
lla.s en el me joramiento de rebaños indígenas. Este rebaño cuenta actual. 
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mente ccn "Merinos de Texas", un becerro "Merino de Rambouillet" y algu-
nos "Cheviot"; hay además algunas ovejas criollas para, probar cruces. 

Las otras zonas, están organizadas más o menos en las miañas 
condiciones; algunas de ellas están en plena actividad y otras en proce-
so de organización. 

Pienefltar del Hogar 
Siguiendo en este caso también al patrón clásico de los otrcs 

Servicios do Extensión, el SFEI tiene actividades de Mejoramiento del Ho 
gar; estas actividades persiguen enseñar en la comunidad normas de higie 
ne y desterrar gradualmente de las comunidades sus creencias sobre la me 
dicina, que tradicionalmente son combinadas con actos de brujería; ade— 
más enseñar a los indígenas cómo mejorar su; régimen alimenticio y sus -
condiciones de vida. 

Colonización 
Mediante este programa el SPEI intenta descongestionar las -

comunidades demasiado numerosas que por esa circunstancia, y por ser muy-
pobres no reúnen condiciones para mejorar su standar de vida. En conse-
cuencia, tratan de organizar nuevas comunidades o núcleos homogéneos con 
servando enlaces con sus comunidades originales, estos núcleos se conver 
tirán posteriormente en coi. ias automáticamente absorbentes después del 
rebalse de su población. Este programa sin embargo no ha comenzado a e-
jecutarse, sino está previsto para un cercano futuro. 

1+) Programas de Saneamiento Ambiental 
La acción pública en defensa de la salud comprenda los aspee, 

tos esenciales:- el preventivo y el curativo. 
El aspecto preventivo abarca una serie de actividades entre-

las que se destacan las siguientes: 

a) Control de insectos 
b) Desecación de Pantanos 
c) Introducción agua potable en zonas rurales 
d) Letrinización rural. 
Estas actividades están enmarcadas en un amplio programa de-

nominado de "Saneamiento Ambiental". 
El aspecto curativo comprende la construcción de una cadena-

de Unidades Sanitarias, hospitales departamentales y regionales. El pro 
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grama hospitalario está distribuido de manera que cada unidad cubra un -
amplio sector de población y se le dota del material médico, quirúrgico-
y demás facilidades necesarias para sus fines. Los hospitales departa-
mentales están concebidos de manera que cubran las necesidades urgentes-
del departamento donde están ubicados. 

El programa referente a Mantenimiento de Plantas de Purifi-
cación de agua potable ha continuado sin interrupción, controlando las -
poblaciones de Cobán, Retalhuleu, y Puerto barrios; están para terminar-
se las de Chiquimula y Jalapa. 

También se han llevado a cabo trabajos de introducción de a-
gua por medio de perforación de pozos, para, lo, cual se cuenta con perfo-
radoras y maquinaria adecuada y se practican análisis bacteriológicos pa 
ra asegurar la calidad del agua. 

El plan de letrinización comprende la construcción y distri-
bución de 420,000 letrinas en un plazo de 10 oiios; este programa está en 

'3 ejecución y ya se han entregado 8 mil letrinas, hechas por contrato. 
Saneamiento Ambiental se dedica también a investigar los Ín-

dices de parasitismo, contando con profesionales competentes y todo el 
quipo necesario de investigación, haciendo los exámenes coprológicos en-

a 

cada caso e impartiendo los tratamientos adecuados. También colabora can 
el UÍCAP en el estudio de la Salmonelosis y Shingelosis y se han hecho -
trabajos de investigación en más de diez municipios, cuyos resultados fi 
nales y consideraciones respectivas, serán presentados directamente por-
el 3NCAP. 

Se ha puesto en marcha, y continúa con toda intensidad., el -
programa tendiente a resolver la Disposición Adecuada de Basuras en toda 
la República, para, evitar las molestias oca.siona.das por la proliferación 
de moscas y roedores. Esta campaña está basada primeramente en un pro-
grama de Educación Higiénica, por lo que se ha distribuido profusament e-
folletos divulgativos en toda lo. República sobre "La. Mosca y la. Basura" 
Métodos pora combatir la mosca y forma, de disponer sanitariamente la. ba-
sura., "Relleno Sanitario y Compostamiento", etc.. 

Se trabaja en un programa de "Higiene de la Vivienda y de -
Establecimiento Públicos", para lo que se cuenta, con un cuerpo de inspec; 

> tores que visitan ca.sas particulares, negocios y establecimientos en todo 
el País, dando las indicaciones más urgentes paro, el mejoramiento ele su-

<¡> estado sanitario. Estos inspectores tienen poder coercitivo. 
En colaboración con el Departamento de Higiene Veterinaria,-
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se lleva a cabo un programa de control de alimentos, donde se efectúan a 
nálisis de éstos, cuyas muestras son recogidas en los lugares de expen-
dio, por los inspectores sanitarios. Se insiste en el control de carnes 
especialmente en los luganos cálidos. 

También so practican inspecciones a centros docentos para co 
nocer las condiciones sanitarias y hacer las recomendaciones del caso. 

La construcción de Unidades Sanitarias es un programa de Sa-
neamiento Ambiental, habiendo establecido unidades en Villa Canales, Mo*-
rán y Santa Elena Barillas, así como ampliaciones en los Dispensarios de 
Santa Manía Cauque y Magdalena Milpas Altas y varios trabajos de repara-
ción en las Unidades Sanitarias de Puerto San Josó, el Progresos Jalapa-
y Salamá. 

Por contrato se han da.do para su construcción, 20 Unidades -
Sanitarias Mínimas y ya están por recibirse a.lgunas. 

Debemos informar que la. construcción de Unidades Sanitarias-
también se lleva a cabo por la Dirección C-'-cncral de Obras Publicas, Ser-
vicios Surales y la Dirección General de Asuntos Agrarios, lo que estos-
tro.bo.jos se han coordinado entre estas dependencias para una mejor dis-
tribución. 

Saneamiento Ambientad también ha construido dos rastros de -
ganado en Santa María Co.uqu6 y en Madgalena Hilpa.s Altas, En algunas lo 
calidades se han construido duchas y desvestidores. 

En el cuadro siguiente puede observarse el Número de las o— 
bras a cargo del Departamento de Saneamiento Ambiental, asi ccmo el cos-
to de cada una de ellas. 
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IldT'ORME DE COSTOS de las Obras a cargo del Pepto. de Saneamiento Ambiental, de Introducción 
de agua potable y construcción de Unidades Sanitarias, Rastro etc. Año Fiscal 1955/56 y Año 

Fiscal 1956/57«--
No. Clase de Obra De- jortamento No. Habitantes Principio: Teríoánó: Costo Directo TRA3/J03 REALIZADOS 

Introducción Agua Potable 
1c Obrajuelo, Aldea Guatemala V. Condes 380 2/11/56 29/11/56 1,529,98 3. 730 3 0 0 0 '0 
2. Cerro Pelado ,Aldea* 1! , lì 1 , 1 1 2 17/ x / 5 5 I 2 . / I V / 5 6 6,754.38 1 4,430 1 0 1 1 0 0 
3« 3oca del Monte H H 1,048 24/0/55 Ì..-/VI/56 15,003.51 JL 5,331 8 2 c J 1 3 
4. Sn. Ant. Lo.s Flores Il !l 1,200 1 2 / I./56 28/VII/56 8,556,66 1 2,770 6 . 1 0 0 0 
5. Sta. Inés Petara Il II 200 1 0 / v / 5 6 27/Ì1I/56 1,954.35 P 1,362 3 0 0 0 0 
6, La Libertad y 11 Triun c So.cat ep é qu e z 230 6/IX/56 7/ÏI/56 3,493.76 1 5,050 c, 1 0 0 0 
7. Choacorral. .iJ-d.ee. ii 500 I6/IX/56 lo/Kl/56 4,074,21 J. 1,603 ; 1 2 0 0 
8, El Cerri to - F:>: oliane s C-aat emala 454 6./H /56 I 7/ÎI / 5 6 2,696.64 J 1,290 8 0 0 0 0 
0 j. Los Y ni de s Guo.t ornala 275 0 A'O 24/21/56 >,584.88 1 1,350 5 1 n -L 0 0 

Unido,! Sanitaria 
10. Sn i.;a:rín Jilotepequí 
110 -.orón, Villa Confies 

Unidad Sanitarf.a. Aostro: 
12. Santo. : nía Con'.qué 
TOTAL DE COSTOS 

ü iiioio.lt enongo 
G-uo.t. V. Canale £ 

•So.cat opé ouez 

2,117 
1,381 

786 

22AH/55 

24/ V/56 

6/V56 
6/X./56 

3,965,8d 
4,122.90 

5/XII/56 9,776.66 
Q. 65,553.81 

m & £ o •H O 
r J -P P-i d O 

De las siguientes obro.s :v.e o. continuación se detallen no so calculó su costo, por no estar completos todavía, 
aunque algunas tierer. ~i';s del 75r< ya construidas. 

Ü> . 
K o rd 
cj vH 
^ O o 
"Ü -P 
O Ti 
<d 
-P •H t.0 • ñ M 
o - p Al Ü 

m o u <D 

W o M ri k o ci m u -H -P 'j o o a íí t d ĉj o cj -p O 3 > cj cj Tj cj P! S H Cü CD O rH <d £ tf . Al o ra ra o to rj <D cj o à id -p a tI o d o4 u ra H ' ., -p O cl -H ci Q O P-î EH M Aldea El Jocotillo - Introducción de Agua Potadle 
--Idea Sta. Rosita - " " " 
Sta Elena Barillas - " " "" y construcción Unido.d Sanitaria. 1 

Magdalena ¡íilpas Altas. Construcción Unidad. Sanitario.. Rastro, Piscina. Sn Antonio Palopó Unidad Sanitonia 
San Lucas Sacatepéqr.ez . Unido.d Sanitaria. Fraijanes Unidad Sanitaria 
El iO uacate Inti oducción de agua potable. Sn Jucn del Obispo Introducción de agua potable 



Sonto Domingo Xcnacoj. Unidad Sanitaria y Urbanización 
Santa, liaría de Jesús. Unidad Sanitaria y Urbanización 

Unidad Sanitaria ,y Urbanización 
Unidad Sanitaria 
Unidad Sanitaria 

Frai janes. 
Padencia.. 
San l'bnuel Chaparrón 
En las siguientes poblaciones se efectuaron reparaciones, trallajos do pintura, etc, siendo imposible 
proporcionar en este informo los costos de los mismos: 

bumpongo 
Chimad t enango 
Cuilape. 
Ze.ce.. .a. 
Prto. do S. Joge 
Jalapa 
San Marcos 
Salomó. 

Reparación Unidad Sanitaria. 
Reparación Servicio Sanitario y Pintura 
Construcción do tabiques, colocación de ventanas 
Reparación y pintura, del servicio sanitario 
Reparación Unidad Sanitaria y Caseta de Saneamiento 
Separación Unidad Sanitrria 
Reparación Unidad Sanitaria 
Reparación Unidad Sanitario. 

Ta fien, so hicieron trabajos en ol Edificio cío Sanici.d Pública 
Q1R. 3 DE LíTdCDUCCICÍ; DE AGUA POT, ELE COKSTRUCOICii 

Población 
Long. Tuberia, por Inste dar. lio. do Ilei i tanxc-s beneficiados Costo Estillado 

Santa. .Siena. 3 •ri lias 2,522 m. ! 
< 

1,562 q. 14,ICO.oo 
Santo. Rosita. 12,734 m. 1 613 6,130.oo 
Jocotilio j | 1,212 I2,120.oo 
El ...,gua.ca.to 1,148 m. ¡ 4 05 5,200.00 
San Ju,. n dol Obispo 4,565 m. | 897 8,100.00 
El Jabillol 1,200 m. 1 140 1,500.00 
TOTALES 22,169 n. 4,829 Q. 47,156.00 
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5) Programas de la Municipo.lidc.d ele Guatemala 

Historia: 
La Ciudo.d. de Guatemala fue fundado, el 25 de julio de 1775, -

formoxla por 13 pueblos o ejidos, siendo estos los siguientes: 
lo. Labor de Arrazolo. 
2o. Labor del Cid 
3o. Labor de Gómez 
4o. Labor de Dávila 
5o. Labor de Muñoz 
6o, Hacienda la Culebra 
. 7o, Labor de Contreras 
8o. Potrero de Hincapié 
9o. Tierro. de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 
10. Rancho Viejo 
11. Potreros de Árrazola 
12. Potreros de Montenegro 
13. labor de bardales 
Todos estos con una extensión de 196,43 kilómetros cuadrados 

en el gráfico N2 1 podrá apreciarse el crecimiento de la. ciudad. 
El crecimiento de población desde 1950 es ilustrado por me-

dio del gráfico N- 2. 

Organización Municipal 
Conviene hablar suscintamonte de lo. forma en que está orgo.rá 

zada la I'¿unicipalido.d de Guatemala.. 
La Municipalidad de Guatemala tiene como Ejecutivo un Alcal-

de de elección popular directa por los habitantes del Municipio; como lo 
gislativo un Consejo compuesto de 3 síndicos y 9 Regidores también elec-
tos. 

La estructura jurídica de la Municipalidad se apoya en el Có 
digo de Municipalidades, aprobado el 28 de junio de 1957 que sustituye -
a la Ley de Municipalidades, 

El Alcalde como Ejecutivo Municipal, cuenta con varias Depen 
dencias que controla o. través de sus Jefes. Para mayor brevedad en la -
exposición adjuntamos el organograma. 

la diferente Dependencias que en él a.po.recen realizan unos,-
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tareas de régimen interno exclusivamente, por ejemplo: El Departamento-
Financiero, el Departamento I.D.M., los Archivos etc. y otros que cum-
plen tareas rela.ciono.das directamente con el mejoramiento de la Comuni— 
dad., si endo éstos: 
a) En el orden Social: 

lo. Sanidad Municipal: lo. cua.1 por medio de sus dispensarios da a-
le. comunidad, los siguientes servicios gro.tuitos. 
o.) Higiene Prenatal; 
b) Protección Infantil; 
c) rayos X; 
d) Servicios Antivenéreos; 
e) Servicios de Inmunización (tifoidea, tifus, etc.); 
f) Clínica dentral; 
g) Consulta médico, a los empleados municipales. 

2o. Servicios técnicos: La Municipalidad por medio de su personal-
del Departamento de Ingeniería: da ayuda a aquellos vecinos que 
por sus escasos recursos no están en condiciones de contratar -
un técnico para, la planeación y construcción de su vivienda. 

b) Orden Sanitario: 
lo. Drenajes-

Se ha trabajado tesoneramente en este problema., el cual podria-
decirse que está prácticamente resuelto, ya que del total de 485,000 me-
tros lineales, tiene el 80fo construido, (lo. gráfica adjunta dará una me-
jor idea al respecto.) 

2o. Pavimen-co: 
Lo. Ciudo.d, como puede apreciarse en el grá.fico adjunto, comenzó 
a encarar en serio el problema, de la fo.lta. de pavimento hasta. -
el año de 1949, teniendo hasta la fecha construido 2,202,249 m2 
de los 4,850.000 m2 o sea el 5%. 

3o. Limpieza: 
Este cuenta actualmente con servicios de: 
a) Limpieza de calles; 
b) Servicio de recolección de lasuras domiciliarias (gratuito-
c) Control de recolectores particulares ^ P-Sado) 
d) Disposición de basuras 
Con referencia a los primeros, la. ciudad no tiene nigún proble-
ma. El problema de la disposición de basuras está solucionando 
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so con muy buenos resultados, usando el método de relleno sanitario. 
4o. Agua Potable; 

Como es do suponer, es uno de los más importantes servicios que 
presta la. ciudad a sus habitantes. La. Comuna, ha estado constan 
tomento preocupada en resolverlo. Actualmente so estudia la in 
troducción de agua má.s importante, ya. que esto resolverá, por mu 

chos años esto grave problema. Esta obra os la introducción de los o.-— 
fluentos del río ilotaguo., corea do 2 metros cúbicos por segundo y con un 
costo do 18,000.000.oo do quetzales. So adjunta, una. gráfica de los cau-
dales iie agua, introducidos a la. ciudad desde 1880 . 

c) En el orden Urbanístico: 
lo. Actualmente la Sección do Urbanismo do la. Municipalidad, elabora 

un Plan Piloto que servirá do baso al Plan Regulador de la Ciu-
dad, Plan cLuo tendrá por objeto el control del crecimiento de -
la. ciudad en forma, racionad, asi como su mejoramiento general -
en cuanto a. un sistema. Vial lógico, a. una. zonificációñ adecuada 
a las necesidades de la. comunidad y a la. mejor distribución de-
todos aquellos elementos que colaboran al mejor funcionamiento-
de una. inhalación. 

2o. La misma. Sección controla, desde el año de 1949, el planeamien-
to do las lotificaciones, previendo la anchura suficiente de ca 
lies, áreas verdes, asimismo supervisa la construcción de las o 
bras civiles de los mi ranos. 

3o, También se controla, por medio do su Sección de Construcción -
Privada, los aspectos ele seguridad y habitabilidad de las nue-— 
vas viviendas. Adjunto gráficas del récord de construcción en-
la ciudad. 
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CÁPITÜIO IV 
CONCLUSIONES Y EECOI/EjIKDACIONES 

a) ACCION DEL ESTADO. 

1. - Determinación cíe una Política de Vivienda 

Salta a la vista, por las inforraacioncs proporcionadas en el capítulo 
anterior, que no fue sino hasta el año 1939 cuando el Gobierno de la Re-
publica dio los primeros pasos en firme tendientes a afrontar en una mí-
nima parte el problema de la vivienda, ya. que los esfuerzos anteriores -
carecen cié significación y más se debieron a la necesidad de solucionar-
problemas -urgentes croados a raíz de los terremotos de 1917 a 1918. De_s 
de el año 1945 se ha acentuado la preocupación del Gobierno por mejorar-
las. condiciones de lo. vivienda a tro.ves del Cfedito Hipotecario Nacional, 
la Dirección General de Obras Publicas, el Departamento de la Vivienda -
Popular del EMPOP y últimamente mediante la creación del Instituto Inter 
americano de la Vivienda, Pero todos los esfuerzos han sido aislados, y 
clebicTo a que se ha. dado preferencia al plan vial y a otros programas de-
desarrollo económico, no ha llegado a concretarse lo. idea de centralizar 
en un solo organismo público todas las actividades tendientes a estudiar 
y solucionar -dentro de las posibilidades del país- el asunto relaciona-
do con la escases y malas condiciones ele la vivienda urbana y rural. El 
último intento hecho en 1948, cuando se fundó el Departamento de la Vi -
vionda Popular dentro del INPOP con el objeto de coordinar las activida-
des públicas relacionadas con la política de vivienda, no tuvo éxito de-
bido a los escasos fondos que le fueron asignados a dicho Departamento , 
ya. que parte de ellos fueron utilizados para fino.nciar otros programas -
más importantes .que el INPOP emprendió con el objeto de incrementar la -
producción agrícola e industrial del país. Pero o. estas alturas se impo 
ne centralizar todas las octividades relacionadas con la viviendo, en una 
sola Institución de carotcter público que determine y realice en forma -
continua uno. política de viviendo., ba.sa.do. en estudios técnicos.-

Es posible que dentro de uno o dos años el plan vial de la república-
quede casi terminado en sus co.rretero.s troncales y entonces podría dedi-
carse más recursos a programas de vivienda popular. Porque únicamente -
con subsidios del Estado podría emprenderse la construcción de colonias-
para familias con ingresos menores ele Q 750.oo anuales, según quedó de -
mostrado al tratan del bajo nivel de ingresos de la. población guatemalte 
ca. Pero es más, aún para o.tender las necesidades de vivienda de aque -



lias familias cuyos ingresos oscilo.11 entre Q.750.oo y Q.4. OOO.oo al año-
so hace necesario que el listado aporte fondos suficientes para capitali-
zar un Instituto Nacional le la Vivienda., pues los préstanos para sor re 
cupe rabies tendrían que otorgarse a 20 años plazo y a un interés no na. -
yor del 4 f> anual. Para resolver el problema de estas familias, cuyos -
ingresos anuales no pasan do Q. 4.000. oo, es que se propone la creación-
de un Instituto Nacional do la Vivienda, cuyo proyecto de Ley Orgánica. , 
como colabom.cion del grupo que trabajó en problemas do financiamiento -
do vivienda y mejoramiento de lo. comunidad, figura, al final del presente 
trabajo.-

Correspondería al Instituto Nacional de la Vivienda determinar la po-
lítico. a. seguir en el futuro, haciéndolo frente en primer termino a lo. -
construcción de viviendas parra, el sector urbano, do jando para más tarde-
cí mejoramiento de la. viviendo, rural, ya sea por medio de un Departamen-
to especial del Instituto o bien fundándose un organismo que se dedique-
exclusivamcnte a esto asunto.-

El Instituto, como organismo único encargado do asuntos relacionados -
con la vivienda, estaría en posibilidad de mantener la. continuidad y uni 
da.d de los programas y de intercambiar ideas c informaciones con las ins 
titucion.es de su oíase on otros países y, espocialmcnte, con organismos-
interna.ciona.les, cuyos servicios deberían aprovecharse para, el entrena. -
miento do personal, el cual es indispensable para, lograr mejores resulta 
dos. -

2.- Pondos susceptibles de canalizarse al financiamiento de vivienda 
Para formar la parto principal del capital inicial del Instituto Na -

cional de la Vivienda, so ha. pensado en que el Estado venda algunas fin -
ca.s nacionales que poseo hasta, completar la cantidad de Q. 5.000.000. oo. 
De esta, manera., al miaño tiempo que se evitaría crear deuda pública, con 
los consiguientes efectos inflacionarios, paira, capitalizar el Instituto, 
se a.seguraría, que los a.ctivos fijos del Estado no se invirtieran en gas-
tos corrientes o de consumo. Luego, a.1 tra.spasa.rlc el capital de Depar-
tamento de la Vivienda Popular del IKFOP, que al 31 de julio del corrió-
te amo era. do Q. 2.058.067.58, el Instituto Nacional de la Vivienda con-
taría con otro aporte substancial para, iniciar sus programas, aunque es-
cierto que un poco ma's de un millón de dicho capital esta' representado -
por a.creeclurías de difícil recuperación, como lo. deuda de Q. 722.2 miles 
que los otros departamentos del INFOP tienen con el de la Viviendo. Popu-
lar y Q. 323.2 miles que lo adeuda el Gobierno de la República por cuo -
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También al traspasarse las colonias 3 de julio, 20 ele octubre, Centro 
ancrica, Labor, el Rosario, San Jos coito, Choxiperito y Santo Tonas, el -
Instituto Nacional de lo. Viviendo. lograría recursos adicionales que po -
drían llegar a cerca de Q. 1.000.000. oo. Por otra parte, se estimo, que-
el Gobierno de lo. República bien podría contribuir anualmente con una a-
signación equivalente al 1 % de los ingresos ordinarios estimados en el-
Presupuesto general de la nación, que representaría unos Q. 700;000.oo u 
Q. 800.000.oo en los próximos dos años fiscales.-

b) COOPERACION REGIONAL 
Gracias a la me rit oírla ac.tivido.d_ de La Comisión Económico, paro. lo. iuné 

rica latino, y la bueno, voluntad de los actúalos gobiernos ccntroamex*ica~ 
nos, se han tendido ya los cimientos para uno. efectivo." integración econó 
nica ccntroojaerico.no.; claro que existen problemas y obstáculos por ven -
cer, que mo's que todo consisten en dificultades para desarraigare ciertas 
tradiciones, complicaciones que ofrecen nuestros aranceles aduaneros y al-
gunas leyes que es preciso derogar o reformar. Siguiendo por estos cami 
nos, es posible llegar a la integración de industrias de materiales de -
construcción, con lo cual se lograría uno. producción capaz de satisfacer 
los requerimientos fie lo. región paro, sus .programas de vivienda y uno. no-
table reducción de los costos por tratarse de una, producción para un mer 
cade más extenso.-

1,- Industrias d.e Inte.gración 
No corresponde a este grupo d.e estudio esto.bleccr uno. listo, de las in 

dustrias que podrían sei- objeto de integración paro, facilito.!" el finan ~ 
ciamiento de programas d.e vivienda, poro sí so considera d.e importancia-
que de este Seminario surja una recomendación para que el Comité de Coo-
peración Económico. Centroamericana promuevo, los estudios correspondien -
tes a fin de que lo. listo, de industrias aprobada en principio, sea arpiña 
do, convenientemente a fin de cubrir de manera preferente o. aquellas que-
prod.ucen materiales de construcción, con niras o. sustituir lo.s importo, -
ciónos que proceden de fuera del área, en tal forma, que satisfaga los 
propósitos fundamentales del Comité y las necesidades que surgen al tra-
tar de realizar los programas de viviendo, en cada uno de los países d.e -
la región.-

2.- Intercambio de métodos y ma.torialcs 

También sería de gran importancia que, por medio de las instituciones 
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que desarrollan programas do vivienda existentes en los diferentes países 
del Istmo, so lleven a. cabo intercambios temporales de obreros, capaces, 
arquitectos, etc. a fin de que estos conozcan los métodos empleados en -
los diferentes países y recojan lo mejor para, aplicarlo a los proyectos-
nacionales. 31 traslado do la. técnica, tendría, entonces un vehículo rápi-
do y eficiente, con la. garantía de la experiencia lograba en comunidades 
más o menos similares.-

Estos emisarios observarían también qué materiales son usados en los-
áis tintos países y es posible que algunos de ellos podrán sez> objeto de-
intercambio, estimulando en esa. forman la.s industrias ya existentes. Es 
ta. medida debería ser objeto también do una. recomendación del Seminario, 
dirigida a las instituciones ya. indicadas. •* 

c) ESTñULEGñ/ÍIEETO DE Ulbl ENTIDAD PARA REALIZAR LOS PBOC-RVMiS DE VI ~ 
VIENDA Y GARANTIZAR SU CQiiPBiTJID-J),, 

Habiéndose establecido que una. de las causas de la poca atención que-
so ha dado en Gua.tema.la a la construcción y mejoramiento ele viviendas, -
so debe a que los esfuerzos se han realizado en forma, dispersa., se ha. 
creído oportuno elaborar un anteproyecto do Ley do Creación de un Institu 
to Nacional de la Vivíosla, que en forma similar al existente en Costa -
Rica, y El Salvador, se encargue del estudio, planifica.ción y rosolución-

i » 

de tocios los problemas relacionados con la vivienda, absorbiendo las -
funciones y atribuciones que actualmente están encomendadas a diversos -
organismos. ~ 

Se estima coveniente que el plan de acción inmediato del Instituto se 
encamine a estudiar y solucionar los problemas relacionados con la vi — 
viendo, urbano., que es el más apremiante, dejando para, más adelante la. vi. 
vienda. rural, cuando yo. so cuente con más recursos y experiencia.. -

En cuanto a su organización, se ha. pensado que debe ser en forma de -
un Instituto independiente clcl Organismo Ejecutivo, aunque lógicamente -
liga.clo a él para que los programas de construcción ele vivienda, no se efgc 
túen sin relacionarlos con el plan de fomento generad del país. Por con 
siguiente, al dar al Presidente de la República la. facultad ele nombrar -
al Presiden-te de la. Junta Monetaria y a la. asociación de Municipalidades 
de la República, la atribución do nombrar cada una otro Director, el Eje-
cutivo esto, en condiciones de imprimir su política general al Instituto-
sin que por eso pierda su independencia., la. que estaría reforzada por -
los Directores nombrados a propuesta cío los Colegios de Ingenieros y de-
Ec onomi s ta s. - / 
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Cono el Instituto Racionad de lo. Viviendo, teno.ro. lo. facilitad, do actuor 
como un Banco de dhorro y Préstamo, se estimo conveniente dejarlo sujeto 
en cuanto a estos aspectos a la Ley de Bancos de Ahorro y Préstamo po.ro.-
lo. Vivienda. Po.md.liar; pero previendo Que por el carácter especial del 
Instituto pueda sor aconsejable darle más flexibilidad en cir.nto al régi 
men de garantías, plazos y otros aspectos similares, se dejo establecido 
que el Organismo Ejecutivo podro' dictar i i o i t i o . s especiales aplicables ai-
Instituto con objeto de darlo más flexibilidad, en sus operaciones., siem-
pre que dichas normas hoyan sido a£>robadas previamente por lo. Junta Mone 
taria. -

El aspecto do lo. capitalización del Instituto es uno do los mas difí-
ciles por lo, carencia de recursos del Estado, poro afortunadamente en -
Gm témala existe la. posibilidad de que algunas de lo.s Fincas Racionales-
se vendan a particulares, destinando su producto a capitalizar el Insti-
tuto, Si esto no fuere posible o conveniente paro, oí Gobierno y se de -
sea fxradar ol Instituto o. corto plazo, no quedaría más recurso que estu-
diar lo. posibilidad de uno. emisión de Bonos del Botado, destinados a, es.._ 
te fin, pues el Gobierno solo estaría en posibilidad de .asignarlo uno. por 
te sustancial de fondos de su presupuesto hasta el año 1959 o 19̂ 0, al -
teminar su plan de carreteras, a no ser que se recurriera o. crear nue -
vos impuestos.-

Desde luego, si se quiere que exista continuidad en La labor d.cl Ins-
tituto, debe pensarse en que el Estado tendrá que asignando una suma a-
nual de su presupuesto, pues es imposible solucionar ol problema, de vi -
viendo, de Las familias de más bajos ingresos sin recurrir al subsidio pú 
blico.-


