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Generalidades 
a) Situaci6n de la Vivienda en Costa Rica 

,'I' En Costa Rica, pequefic pars de 50.900 Km2 y de 1. 251. 400 habitantes (es", 
timaci6n al 31 de diciembre de 1961), el problema de la vivienda csta afectado
 
principalmente po r la configuraci6n geogrrifica del pars, por la forma en que se
 
ha distribuido la poblaci6n a 10 largo de su territorio y po r el menor 0 mayor
 
desarrollo alcanzado por las diferentes zonas.
 

It"
t 

" I .., 

Una rama de la Cordillera Andina 10 atraviesa en toda su extensi6n (NO-SE), 
I dividlendolo en tres zonas perfectamente diferenciadas: la Atlantica y la Pac I


fica, zonas costeras, y el Valle Inter-montane Central, situado entre los rama

les de la bifurcaci6n de la cordillera. Un estudio realizado en 1957 sobre las
 
:heas demogrMicas de Costa Rica 1 dividi6 al pars en cinco areas, separando
 
la zona Norte de la Atlantica y dividiendo la vertiente del Pacffico en dos: Nor

te y Sur.
 

'·I,, El Valle Intermontano, ubicado en el centro del pars, goza de unclima tem
plado, factor que ha hecho, entre otros, que se haya convertido en el area mas 
densamente poblada. En una extensi6n de 3.863 Km 2, que equivale al 7.6% de 
la superficie total, esta concentrada una poblaci6n de 649. 429 habitantes, 0 sea 
el 52% de la poblaci6n de Costa Rica. La densidad es , en consecuencia, de 168 
habitantes por Km2. La de Costa Rica es de 24.6 habitantes. 

En este Valle esta la Capital del pars con su Area Met.ropol itana y tres ca
pit al es de provincia mas, aparte de algunas caLeceras de cant6n que sobrepa 1 
san los 10.000 habitantes. Esto hac e que la proporci6n de poblaci6n urbana, 
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Ar c u Sem n a r o La n o ame r c a n o s ob r e Est.ad stt i Lo preparado para el i i t i i i i cas y 

Programas de Yi v i e nd a , Copenhague, Di n ama r c a , 2 - 25 Se t i emb r e 1962. 

1 Areas Demogrificas de Costa Ricao Direcci6n General de Estad{stica y 

Censos. 1959. 
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que habita este Valle sea relativamente alta, pues representa el 49% de la total 
del propio Valle, y el 79.7% de la poblacidn urbana del pafs , 

'. 
! 

f 

En esta Area NO 1 csta localizado el58% de la superficie yel 70% de la pro
duccidn de cafe, que es el principal cultivo nacional. 

La bondad del clima y la fertilidad del suelo la hacen propicia para otros 
cultivos de consumo de sus habitantes, tales como cana de azricar, cereales, 
papas, hortalizas, leche y sus derivados, etc. 

Ademiis, segUn los censos de 1952, el 57% de los establecimientos indus
triales e igual porcentaje de los comerciales estaban ubicados en el Valle In
termontano; el 69% de la produccicn industrial y el61.% de las ventas comer
ciales corresponctra a esta ar ea. Resumiendo, el Val}e Ii'ite.rmontano es, de las 
cinco :ireas precitadas, la de mayor poblac lrin y la mas desarrollada, en mu
chos sentidos. 

Como se dijo antes, en este Valle se encuentra Iacapital del pafs, San Jo
se, que con su Area Metropolitana constituye la mds grande concentr-acion de 
poblacidn: 261.590 habitantes (21% de la poblacidn total), en un :irea aproxima
da de 169 Km2, 10 que da una densidad de 1. 548 habitantes por krlornetro cuadra
do. Se encuentra ubicada a una altura queoscila entre los 1100 ylos 1250 me
tros, con un clima privilegiado cuyas temperaturas- varfan entre los 10 y los 
28 grados centfgrados. El contorno de esta :irea fue deterrntnado con un crite
rio de expansion en un pe rfodo previsible de veinticinco anos 2 : por 10 que en 
la actualidad todavfa comprende algunas zonas propiamente agrfcolas, dedica
das en su mayorfa al cultivo del cafe, cuya poblacton trabajadora tiene carac 
terfsticas tfpicas de poblacidn rural. De acuerdo con los resultados del censo 
de 1950, esta representaba el 20%, considerfudose el80% restante como pobla
cion urbana propiamente dicha. La poblacton urbana del Area Metropolitana se 
estima en un 64.8% de la poblacidn urbana del Valle Intermontano yen un 49.5% 
de la urbana de todo el pafs, Es seguro que esta pr'opo rcidn ha cambiado en la 
actualidad a favor de un mayor sector urbane de poblacton. 

'j 

1 

J 

Segl1n los censos de 1958, el 33,8% de los establecimientos comerciales te
nfan su asiento en el Area Metropolitana; en cuanto a lo$, industriales, era el 
23.6% de establecimientos, el 49.6% de la produccton y el "61.8% del valor agre
gada. 

Po r los datos que preceden es logica pensar, que dentro del Valle Intermon
tano, es el Area Metropolitana la mas beneficiada can el desarrollo del pars. 
sin embargo, presenta problemas de vivienda caracterfsticos, como se expone 
mas adelante. 

2 Algunas Caracterlsticas Demograficas del Area Metropolitana de 
Direccion General de Estadlstica y Censos. 1957 Pag. 7. 

San Jose. 
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!,. El Area NO 2, Atlantica, es una regi6n de grandes llanuras, de clima ca
lido, muy htimedo. COn una precipitaci6n pluvial que llega a Ios 6 metros al ano 
en ciertas partes. Una gran proporci6n de su superficie corresponde a bosques 
y tierras incultas. La parte cultivada se dedica expeciaLmente a banana y ca
cao, que son en su orden, despues del cafe, los prlncipales productos de ex
portaci6n, del pars; existen adamas pequefias :1reas dedicadas aL ganado de en
gorde y a otros cultivos, preferentemente eL mafz , En Los utlimos anos la par
te Sur ha recibido una corrtente migratoria originada por las exploraciones de 
petr61eo que se han llevado a cabo. 

Esta Area del Atlantico fue donde primero se empez6 a explotar el cultivo 
del banana en eL pars. Para ello una empresa norteamericana, la United Fruit 
Co., trajo a principios del siglo trabajadores negros de Las Antillas. AL tras
Iadar dichos cultivos a la zona deL Pacfflco en La decada deL treinta, se deriva

.' 
ron graves problemas para este nricleo sociaL, especialmente de vivienda que,II 
aunque con menos intensidad, todavfa persisten.t ~ 

I,ll 
La porci6n de poblaci6n urbana de esta Area s6Lo alcanza aL 25%, pues ca

I' 
si s610 la que vive en Puerto Lim6n, ciudad capitaL de La provincia del mismo 
nombre, puede considerarse como tal. Representa tintcamente el 4.5% de la 
poblaci6n urbana total de la Republica. En las otras :1reas restantes estos por

I:J centajes son menores, 10 que evidencia el caracter predominantemente rural 
, del pars.
I 

I· Industrialmente es el :1rea de menos desarrollo: 4% de La producci6n; y 
s610 el 8% de los establecimientos comerciales se eneuentran ubicados en ella

'! 
En los tilttmos anos se han registrado ciertos movlrntentos migratorios ha

cia esta I1rea, motivados mas que todo por la reactivaei6n del eultivodel bana
no y las exploraeiones petroleras. 

El Area NO 3 -Pacffico Sur, es una zona relativamente llana, con numero
sos valles. La preeipitaei6npluviaL es mas intensahacia el Sur (hasta 600 cm.) 
que en el Norte del :1rea (hasta 300 em. anuales), Hay grandes regionesde bos 
ques y tierras incultas , Se explota la ganaderfa en escaLa regular, y es una 
buena zona para el cultivo de granos. Se eneuentra en ella tambiSn las plan 
taciones de banana que existen en el pars, cultivadas por la CompahfaBanane 
ra de Costa Rica (norteamerieana) y por algunos agrieultores costarrieenses. 

Su poblaei6n representa el 16.6% de La deL pars y es predominantemente 
rural. La urbana s610 aleanza al 9% de la propia poblaci6n del :1rea NO 3, y al 
3.8% de la urbana del pars. La produeei6n industrial es pequefta (7% en 1952) 
y los establecimientos comereiaLes signifieaban el 13% del total del pars. 

En el Area NO 4, prevaleee el elima tropical seco, espeeialmente en la zo
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na regada por el Rfo Tempisque y sus afluentes, donde la precipitaci6n pluvial 
no pasa de los 200 ern, al afio. 

"Es una zona de sequfa en la que se cultivangeneralmente cereales. Exts
te en ella una amplia regi6n dedicada extensivamente a la ganaderfa de carne"J 
En los ultimos afios se ha incrementado mucho en ella el cultivo del algod6n. 
Ha sido rica en maderas finas como el cedro y la caoba, aunque, por falta de 
previsi6n, sus bosques se estfu extinguiendo. La producci6n industrial s610 al
canzaba el 7% y el ntimero de establecimientos comerciales el 17% del total; 10 
que confirma que la zona es esencialmente agrfcola y ganadera. No obstante 
que quedan comprendidas en ella dos cabeceras de provincia, la poblaci6n ur
bana s610 es alrededor del 20% total del §rea Y: del 11% de la urbana de Costa 
Rica. ''" .. :. 

.• tI; .• 

El Area NO 5, Norte, influenciada por el clima de Atl§ntico, es bastante 
hilmeda: la precipitaci6n de la Iluvia alcanza en algunasr regiones hasta 500 ern, 
al afio. La mayor parte del terreno son extens as llanuras; todavfa hay una gran 
proporci6n de tierras incultas y bosques naturales:' La actividad agrfcola de 
los tiltirnos tiempos ha sido allf bastante intenaa, convirttendose en centro de 
atracci6n migratoria. Predomina la ganaderfa extenaiva; pero el cafe, la cafia 
de azticar , los cereales y otros cultivos tienen una producci6n bastante signi
ficativa y creciente. Su poblaci6n s610 alcanza a ser el 5% de la de Costa Rica 
la proporci6n entreurbanarespecto ala rural es la mas baja de las cinco §reas 
descritas: 7.5% (0.4% del total urbano del pafs), . 

Gtro elemento a considerar en relaci6n con los problemas de la vivienda 
que confronta Costa Rica, aparte de esta diferenciaci6n geogr§fica, es el rit
mo tan r§pido con que crece la poblacton, que coloca al pafs entre los primeros 
del mundo. 

Efectivamente, entre los censos de 1927 y 1950la poblaci6n aument6 en un 
70%. 0 sea un promedio anual de 3%. En los ultimos once afios y medio ha cre
cido en un 56%. 10 que da un promedio anual de 4.8%:' De acuerdo con c§lcu 
los hechos por las Naciones Unidas 4 la poblaci6n del pafs serfa de 1. 851. 500 
habitantes en 1980. con base en la hip6tesis de fecundidad "media". 

I 

Con esta misma hip6tesis, la Direcci6n General d~ Estadfstica y Censos 
ha estimado que para 1975 Costa Rica sobrepasara los des millones de habitan
tea: y par'a 1980 habrti m§s queduplicado la poblaci6n que-tenfa en 1960 (20 anos) , 

3 Areas Demo g r a f i c a s de Costa Rica o p , cit. p ag , 12 

4 La Pcb l ac i cn de America Central y Mexico en el per{odo de 1950 a 1980. 
St/SOA/Serie A _ Estudios Sohre Pohlacion N 16. Naciones Unidas-1954 
pag. 41. 
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Como es f:1cU comprender, al relacionar la vivienda can los fen6menos de 
poblaci6n, no s610 interesa y preocupa el crecimiento en sr de esta, sino el he
cho de que la demanda de vivienda crece, s610 par esta circunstancia, a una ve
locidad mas que arttmettca. 

El crecimiento tan r:1pido de la poblaci6n obedece fundamentalmente a una 
tasa muy alta de aumento vegetativo (4. 4% en 1961); asf 10 confirma el hecho de 
que, segtin el censo de 1950, s610 el 4.2% de los habitantes del pars habfan na
cido en el extranjero; adernas los saldos migratorios registrados en los tiltl 
mos censos son pr:1cticamente de ninguna significaci6n. 

Ahara bien, ocurre el fen6meno de que, mientras sucede este crecimiento 
vertiginoso de la poblaci6n del pars, el aumento no es uniforme en las cinco zo
nas descritas. Asf par ejemplo , mientras en el Valle Intermontano la pobla
ci6n de 1927 representaba el 58% del total, treinta y un alios despues, en 1957, 
habra bajado el 52%. En el Area NO 2, Atlantica, del 8% baj6 al 6% en igual pe

11,1 

dodo. 

Esto se debe mas que todo al crecimiento desproporcionado de las otras
 
tres zonas quetuvieron, en ellapso de 31 alios, aumento del 224% la NO 3, 134%
 

'!II la NO 4 Y 213% la NO 5; mientras que la NO 1 Y la NO 2 s610 registraron un cre

cimiento del 96% y del 66% respectivamente. 

La disminuci6n proporcional de la poblaci6n del Valle Intermontano se ex
plica par los movimientos migratorios de esta hacia otras :1reas del pars, y 
par la condici6n de contar can una mayor proporci6n de poblaci6n urbana, cu
yas tasas de natalidad son mas bajas. SegUn el censo de 1950, el promedio deil miembros par familia fue de 5.6 personas para todo el pars; 5.3 para las zonas 

, i urbanas y 5.8 para las rurales , Tarnbien result6 que el 10% de las famitias 

, 
I
I 

eran de diez miembros y mas. 8% en las :1reas urbanas y 11%en las rurales, 

En el Area NO 2 la reducci6n tuvo origen en la traslaci6n efectuada de los 
cultivos de banana a la zona del Pacffico , El crecimiento proporctonal de la 
poblaci6n en las Areas NO 3, 4 Y 5 se explica 16gicamente par las razones in

, versas a las antes anotadas.
II 
: 

En cuanto a los tipos de vivienda propiamente dichos casi no hay diferen
e ias en las zonas rurales de las distintas :1reas; prevalece la construcci6n de 
madera, por ser un material local de f:1cit consecuci6n; tambien existen toda 
vfa ranchos de paja, a paja y madera, como viviendas de poblaci6n campesi

I	 na. Especialmente en el Area NO 2, Atlantica, las casas se construyen par 10 
I 
I	 general a cierta altura del nivel del suelo, par raz6n de las lluvias y de la hu

medad de la zona. En el Valle Intermontano se han seguido varios sistemas en 
la construcci6n de viviendas , Las casas viejas de Costa Rica se construyeron 
en su mayorfa can adobes (bloques de barro), bahareque (cana ybarra) a rna
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dera. En la actualidad los dos primeros sistemas han cafdo en desuso y se han 
agregado al de madera los sistemas conocidos como mixto y de bloques , El 
primero consiste en paredes de ladrillo de arc ilia cocida con un esqueleto de ~ 

gas y columnas de hormig6n arm ado y el segundo 10 constituyen paredes de blo
ques de arcilla 0 de concreto, tambi en con un esqueleto de horrnigon arm ado. De 
tal manera, los sistemas constructivos m:'is usados actualmente en nuestro pafs 
son: madera, mixto y bloques, los cuales encajan m'ly bien el car:'icter SIS

mico de la zona y son todos a base de materiales locales. 

Po r ser el valle centralia zona mas desarrollada, es tambien aqufen don
de se ha desenvuelto mas la industria de la construcci6n y por consiguiente, la 
vivienda tiene mejor car:'icter respecto a la de las zonas costeras. Sin embar
go, como en esta :'irea existe la mayor concentrac idn de poblacion, es en don de 
el problema presenta proporcionalmente, la mayorznagnttud. 

El examen anterior sobre los fen6menos de poblacidn y las condiciones 
geograncas, o ltrnaticas yde desarrollo decada una deIas cinco :'ireas, da, aun
que sea muy a la ligera, elementos suficientes para concluir en que los proble
mas de vivienda pueden tener diferencias en cada :'irea, particularmente para el 
Area Metropolitana de San Jose, pero por raz6n de las causas que los han ori
ginado, asf como por la similitud en las medidas que habrfa que adoptar en las 
diferentes zonas para procurar su soluci6n a corto y largo plazo, dichos pro
blemas podrfan sintetizarse como sigue: 

a) El r:'ipido crecimiento natural de la poblaci6n que. incide en el aurnento 
progresivo de micleos familiares, que en la ciudad y en el campo van creando 
cada vez mayores necesidades de vivienda. 

b) El crecimiento, cada vez m:'is r:'ipido, de una clase media y obrera con 
mejor capacidad econ6mica, que tambien va en aumento, para dernandar pia 
nes de mejoramiento 0 de adquisici6n de mas y mejores viviendas. 

". 

c) Movirn iento migratorio hacia las areas urbanas, de poblaci6n acostum 
brada a vivir en codiciones precarias de vivienda, que se conforman con dis 
frutar de las ventajas de los centros urbanos sin importarles mucho que la ha
bitaci6n sea igual 0 peor que la que tenfan antes. ! 

d) Incapacidad econ6mica de la poblaci6n que vivo en...tugurios en los cen
tros urbanos, para hacer inversiones en planes de vivienda. 

e) Una gran masa de poblaci6n rural que vive en condiciones muy preca
rias de vivienda, en ranchos pajizos 0 en casas de madera con muypocas faci
lidades de higiene, salud y confort. 

f) Falta de capacidad econ6mica de esta poblaci6n campesina para hacer 
inversiones sobre un plan de mejoramiento de la vi vienda actual 0 la adquisi
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cion de una nueva, pues se trata de peones que trabajan por un jornal 0 de pe
quei'ios propietarios dedicados a la agricultura que Il evan una vida similar. 

g) Dispersion de gran parte de esa poblacron rural, que hace mils diffc ii 
cualquie r program a cooperativo 0 de otra Indol e sobre vivienda. 

Otro factor que contribuye a agudizar el problema de Ia vivienda en el pars 
es la falta de suficiente inversion en esta actividad, debido a la escasez de ca
pitales y al poco at ractivo que tiene este tipo de inversion. Al respecto, en un 
estudio por el Lie. Rodrigo Caraz o, Ex-Gerente del Instituto Nacional de Vi 
vienda y Urbanismo (INVU) para su tesis de grado 5 ,llego a determinar como 
ilust rac ion que para una casa de un valor de C// 30.000 (C//5.000 valor del lote y 
i/t 25.000 Ia construcc idn) lacuota m axima de alquil er que podrIa pretenders e eran 
i/t 300 al mes, 0 sea el equivalente del 12% anual. Esta renta brutaquedaba r e.
bajada, despues de deductr Ie los gastos anuales (seguros, impuesto, deprecia
cion, conservaci6n, incobrables) a i/t 1. 629, 10 que venfa arepresentar un 5. 43% 
sobro la inversion inicial de i/t 30.000. 

Por otra parte, de estudios realizados con datos de Ia Dl recc idn General 
de 'I'ributac idn Directa, sobre los rendimientos declarados por contribuyentes 6 

se deduce que, salvo muy contadas excepciones, los rendimientos de la empre
sa privada son siempre superiores al porcentaje de Interes anual que resulta 
para la vivienda en el ejemplo transcrito. 

Con tales di "lidendos en la empresa prtvada, como puede esperarse que el 
capital particular intervenga en un tipo de inversion cuyo rendimiento se acerca 
aperias, como ya se ha visto, al 5.43 %. 

Las circunstancias adversas para la inversion en vivienda, se agravan en 
un pars en el que, ademas de las condiciones favorables que provocan altos reE 
dimientos en la mayor-fa de los negocios, existen bonos ernitidos por el Gobierno 
Centraly por las Instituciones Autdnornas que paganhasta un sietepor ciento de 
interSs anual. 

En Costa Rica ocurre el caso de que el costo de construcc tdn de una vivien
da normal para alquilar es aproximadamente 100 veces Ia merisual idad, mien
tras que para los tugurios este factor puede ser solamente 10 vec es la mensua
lidad. Esto da una idea de que el atractivo esta mas bien en las iuversiones 

SR .odrlgo Carazo, £1 Problema de la Vivienda en Costa Rica. 1955. Pags. 
26 • 29 

6 J]m~nez Castro ~'ilburg "Plan para la Implantaci6n de un Sistema Estad{s_ 
ticc para el Impuesto sabre la Renta" _ Circulaci6n Limitada _ Escuela _ 
Superior de Administracion Publica para America Cen t.r a l , 1954. Pag , 50. 
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en viviendas subnorrnules: peru a los inversionistas en grande no les interesa 
este tipo de negocios po r el despr-est.igio que les ooasionarfa- sin embargo, dfa 
a dfa se levantan nuevos tugurios debido a las inversiones que hacen en esta a~ 

tividad pequefios empresarios que yen en esto un magnffico negocio , 

otro elemento concurrente que ayuda a agudizar el problema de la vivien
da es la di screpanc ia que adn existe entre los costos de la construcci6n y las 
capacidades de pago de las familias. Desde que inici6 sus operaciones el Ins
tituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se ha esforzado por' reducir los costos 
de construcci6n de sus vivienda, logrando por medio de investigaciones suce 
sivas y permanentes una reducci6n de un 33%. El publico ha comenzado a apr~ 

vechar los resultados de estas experiencias pero' no son 10 suficientemente sa 
tisfactorias como para pensar que la diferencia entte los costos de construe 
cion y las capacidades de pago haya disminuido signfficativ'amente. 

El crecimiento constante de las necesidades de vivienda y la insuficiencia 
de la inio i ativa particular para resolverlos po r sf mfsrna, lIevaron al Estado 
a intervenir en procura de soluciones adecuadas a tales problemas. 

La primera iniciativa en este pafs data de 1922, afto en el cual se promul
g6 la ley NO 33 de 17 de octubre, mediante la cual se autorizaba al Poder Eje 
cutivo a contraer empr-est.itos con el fin de lIevar a cabo Ia construccton de vi
viendas para personas de escasos recursos. Esa misma ley otorgaba a los be
neficiarios exenci6n de impuestos nacionales y municipales, la inembargabili
dad de las propiedades y otras ventajas mas. Muchos de esos principios, co
rregidos poria experiencia, fueron incorporados a la ley organica del actual 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

Postcr-iorrnente fue creada la Junta Nacional de la Habitaci6n, cuyas fun
clones fueron absorbidas en 1945 po r el Departamento de la Habitaci6n de la 
Caja Costarricense de Seguro Social; finalmente se estilbleci6 ellnstituto Na
cional de Vivienda y Urbanismo (INVU), creado po r ley NO 1788 de 24 de agos
to de 1954, que es el organismo oficialmente encargado de buscar soluciones 
de caractcr integral al problema de la vivienda en Costa Rica. Con ese fin su 
Ley Organica le sefiala una serie de finalidades y atr-ibucibnes , Se leotorg6 
capital inicial y renta fija de un 3% del Presupuesto Nacional de la Republica: 
estri facultado para contraer emprest.itos sin auto rtz actcrroftc ial, para emitir 
bonos, etc. 

Existen otras entidades que realizan labores de cierta importancia en el 
campo de la vivienda como son: El Instituto Nacional de Seguros, que financia 
viviendas para sus asegurados; el Banco Nacional de Costa Rica que otorga 
prestamos hipotecarios para la construcci6n de casas, aunque su mayor inver
sion la realiza enproyectos agrfcolas, industriales y comerciales: la Caja Co~ 

tarricense de Seguro Social, que dedica una moderada suma de sus reservas 
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a prestamos hipotecarios para vivienda; el Banco de Costa Rica y el Banco An
g�o Costarricense, ambas instituciones del estado, recientemente nutor iz adas 
para otorgar prestamos hipotecar ios , 

Un movimiento stmultaneo de organismos no estatales y particulares ha 
hecho posible tambien el desarrollo de programas aislados de vivienda. En el 
participaron inicialmente la Cruz Roja Costarricense, y luego varias organi
zaciones cooperativas, logrando la construcci6n de viviendas para familias de 
diferente posici6n econ6mica. En la actuaIidad tambien existe la Companfa Fi
nanciera S. A. (FINSA) entidad privada que urbaniz a, construye y financ ia la 
compra de casas. 

b) Acontecimientos, legislaci6n cambios 0 modificaciones de Ia organiza
ci6n 0 metodos que se preveen puedan influir sobre Ia formulaci6n 0 ejecuci6n 
de los programas de vivienda, 

La realizaci6n de censos de v ivienda, de acuerdo con la Ley General de 
Estadfstic a, corresponde llevarla a cabo a la Direcci6n General de Estadfstr
ca y Censos. Este organismo estri preparando el II Censo General de Vivien
da que habrti de levantarse en abril de 1963. Igualmente se propone utilizar 
los resultados cerisales para desarrollar un program a mils ampl io sobre esta
dfsticas contfnuas de habitaci6n, de acuerdo con las necesidades del pars, par
ticularmente las que demande el INVU para el estudio y formulaci6n de sus pr~ 

gramas. 

La Constituci6n Po lftica de Costa Rica en su artfculo 65 dispone: 

"EI Estado pr-ornovarri la construcci6n de viviendas populares y c r sarti el 
patrimonio familiar del trabajador" 

Par otro lado la Ley Organica del Instituto Nacional de Vivienda y Urba
nismo en el artfculo transitorio xiii dispuso: 

"Artfculo XIII. - Durante los dos primeros anos de su funciona
m;ento, el Instituto desttnara unochenta por ciento de sus di sponi 
bilidades a pn"istamos 0 a construcciones, cuyo costo no exceda 
de veinticinco mil colones po r habitaci6n unitaria. Estas misrnas 
proporciones como mriximo, se apl icarrin en el caso de edificios 
multifamiliares 0 urbanizaciones, a cada uno de los departamen
tos 0 casas construidos, respectivamente, durante el mismo lap
SOlT • 

Esta disposici6n Ie sefial6 al Instituto enlos dos primeros anos una polrti
ca tendiente a atender a las familias de mils bajos ingresos, ya que se Ie fij6 
un tope de q: 25.000 como maxima costo por unidad. 
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Recientemente ha sido promulgada la Ley NO 2760 de 21 de junio de 1961 
de Erradicac idn de Tugurios y Defensa de sus Ar r endatar ios que en su articulo 
No 33 establece: 

"Articulo 33. - Agrfiguese un Articulo Transitorio a la Ley NO 1788
 
de 24 de agosto de 1954, que diga:
 
Transitorio XV. - En los proxlmos cinco anos el lnstituto inver

tid: un minimo de 75% de las sumas destinadas a sus diversos pro

gram as en la lucha contra el tugurio, de acuerdo con el parrafo
 
final del inciso c) del articulo 4 de esta ley. Una vez vencido es

te plazo, la Junta Directiva examinara el resultado de sus progra

mas y quedarri obligado a continuarlos ~or i~alplazo si los fines
 
de erradicaci6n del tugurio no se han ~ulhpHdo cabalmente" .
 

.~ ;..: 

Esto viene a sefialarle al Instituto en forma re ite.rada, que su labor debe 
orientarse hacia la atenci6n del problema de vivienda de las familias de meno
res Ingresos , 

IEl Inst ltuto habfa tenido fundamentalmente dos sistemas de operaci6n en zo
nas urbanas: adjudicaci6n simple y ahorro y pr-Sstamo, I 

l
Mediante un prestamc obtenldo del Banco lnteramericano de Desarrollo se 'j 

ha introducido un nuevo sistema Ilamado de "ahorro' y; cr'edlto", que consiste 
en la formaci6nde series cerradas de ahorrantes; a manera de unclub de mer
c ader Ias . La familia se compromete a ahorrar una suma que yarra entre -- 
CIt 15. 00 Y CIt 100.00 durante un pertodo que yarra entre 1 y 6 afios scgiin sea el 
ingreso y la suerte, ya que cada afio se hacen so rteos de posesi6n anticipada. 
EI ingreso determina el costo de la vivienda asf como las amortizaciones una 
vez que las familias reciban las casas con una oscilacl6n de aquellas entre -- 
CIt 75. 00 Y CIt 275. 00 por mes, en perfodo de amortizaci6n que yarra de 7 a 18 a
fins. .. 

Actividades del Gobierno relacionadas con la Vivienda 
a) La polrtica de vivlenda del gobierno de Costa Rica est5 explfcitamente 

decl inada en el INVU, cuya Iey constitutiva, fija, comoya s e hiz o notar, los ob
jet ivo s que el organismo debe procurar y las directrices generales que debe 
seguir . 

b) La labor del lnstituto en sus primeros anos se ha dirigido mas hacia las ~ 

fo rmas de accion que atacan directamente el problema y ha pospuesto para fu
" 

turas oportunidades, las formas de accton indirectas, como es la formulaci6n 
de un Programa Nacional de Vivienda, aunque no ha dejado de reconocer la im
portancia de este tipo de trabajos. 
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En los iilttmos aiios esta necesidad se ha hecho cada vez mils patente y se 
presenta mils favorable de realizar ya que ahara se cuenta can las facilidades 
que brinda el estudio que realiz6 recientemente la CEPAL sabre la industria de 
la Construcci6n en Costa Rica. Ademas, can los resultados que a corto plazo 
se t endran de los Censos de Poblaci6n y Vivienda, podra conocerse con mejor 
precisi6n la magnitud de este problema nacional, que originarll seguramente una 
acci6n mils efectiva tanto del sector publico como privado para darle la mejor 
soluci6n posible. Desde luego, habrfa que considerar que la labor que se pro
pone llevar a cabo elINVU en un futuro inmediato, descrita mils adelanto, pue
de resultar, par su envergadura, el inicio de un plan nacional de grandes rea
lizaciones en materia de construcci6n de viviendas. 

el INVUha recibido en sus siet e aiiosde existencia un gran aporte del go 
bierno central, que ha representado un esfuerzo extraordinario para el pars. 
Esto le ha permitido llevar a cabo un programa mucho mils amplio que el que 
se podfa permitir a los organismos oficiales que Ie precedieron en esta activi
dad. En este perfodo se ha construido alrededor de 5000 casas de diferente 
tipo en todo el pars, tanto en zonas urbanas como rurales: esto disponiendo de 
un presupuesto anual que ha variado entre los dace y los diec i sets millones de 
colones. 

Cuadra 1. - A PORTES PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DEL INVU 
SEGUN EL CONTRA TO CON EL VID Y LA REVISION POSTERIOR 

Aportes y perlodos 

Programa segun contrato1 Prograrna revisado 1 

Millones de 
colones % 

Millones de 
colones % 

41.8 

I 
36.0 

22.2 

100.0 

Aporte INVU (5 afios ) ••• 

Aporte Particulares(ah~ 

rro, amortizaci6n e in
tereses) •.•..•••••..... 

Aporte BID (2 afios) ..•• 

INvERSION TOTAL (5 afios 

42.1 

30.6 

23.1 

95.8 

44.0 

31.9 

24.1 

100.0 

43.8 

37.7 

23.1 

104.6 

Tomado del Anexo A. del Contrato (31/10/61) 

Tomado del programa enviado al BID el 14 Noviembre 1961. (proyecto 
de Lista Oficial). 

1 
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Sin embargo, desde un principio se via claro que los recursos nacionales 
destinados a vivienda atin resultaban insuficientes para hacerl e frente al dHicit 
existente y a la demanda creciente de casas. Esto hizo que el INVU investiga
ra en el mercado internacional en varias oportunidades la posibilidad de obte
ner emprestttos que Ie permitieran financiar un programa mas amplio de cons
trucciones. Pero no fue hasta la creaci6n del Banco Interamericano de Desa
rrollo que se pudo formalizar el primer empr'esttto de este tipo. El mismo fue 
suscrito el 31 de octubre de 1961, por un monto de US $3. 500. 000, que permi
tir:i al INVU desarrollar en los pr6ximos cinco alios el siguiente plan de inver
si6n que se detaila en los cuadros 1 y 2. El programa fue posteriormente revi
sado por el INVUmejor:indolo en cuanto a sus propias aportaciones y al ntirn ero 
de casas que es posible construir, como puede verse en las cifras que presen
tan los referidos cuadros , .'" .•': 

";":: 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo tiene presentadas ante el 
Banco Interamericano de Desarrollo dos solicitudes m:is de credito: una para 
vivienda rural y otra para erradicaci6n de tugurios con las cuales se propone 
llevar a cabo la siguiente labor: 

Cuadro 2. - APORTES DE CASAS A CONSTRUIR ·POR·EL INVU SEGUN 
CONTRATO CON EL BID Y LA REVISION POSTERIOR, 

DISTRIBUIDOS POR ANOS 

Compromisos del INVU Compromisos del INVU 
Segun Contrato 1 segtin revisi6n 2 

A fi. 0 S 
Miles de N° de Miles de N° de 
colones casas casascolones 

2.700 820 6.954 1,581ler. ana ..........
 

5.700 985 8.148.52do. ana ..........
 1.776 ,
10.900 1.145 1,2273er. ana ..........
 5.!J21,5 

12.500 1,305 1, 4254to. afro •••••••••• 10.946 

10.300 1,470 11,811,5 1.5385to. ana..........
 

42.100 5.725 43.781, 5TOTAL (5 anos) •.•. 7.547 

1 Tomado del Anexo A del Contrato (31/10/61) 

2 Tomado del programa enviado al BID el 14 Nov. 1961. (proyecto de 

Lista Oficial). 
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Po r medio del credito para mejoramiento de vivienda rural se piensa rea
lizar un programa de pr'estamos supervisados a aquellas familias campesinas 
que cuenten con lote propio, dando les a la vez asistencia tecuica. Las obras 
a realizar comprenden desde el simple mejoramiento y ampl iac ion de la vivien
da hasta construcci6n de unidades nuevas, sagiin 10determine cada caso en par
ticular. El sistema de operaci6n mas generalizado serfa el de esfuerzo propio 
o familiar (auto-ayuda). La condici6n basic a para el otorgamiento de los pres
tamos sera la de que estos sean grantizados con hipoteca sobre la propiedad 
(lote l' casa), 

Tarnblen mediante este mismo credito anterior el lNVU desarrollara un 
program a de formaci6n de comunidades rurales, para aqudllos campesinos que 
no cuenten con lote propio, 

Plan de Inversi6n: Se propone invertir el manto del cr8dito del BID y los 
aportes de la Republica de Costa Rica en un perfodo de 2 afios conforme se de
talla en el siguiente cuadro: 

Aportes de Inversi6n
Aportes del BIDPer:!odos 

Costa Rica total 

iff 4.987.310.00 iff 5.652.500.00Pr imer ana ..........
 iff 10.639.810.00 

8.252.690.00Segundo ana.........
 9.353.900.00 17.606.590.00 

15.006.400.00TOTALES. " ..•...••... 13.240.000.00 28.246.400.00 
I 

El pr~stamo que se solicita al BID por $2.000.000.00, equivalente a CR. 
(//13.240.000.00, representa un 46.87% de la inversi6n total del proyecto; se 
dest inar'ri a cubrir el importe totalde los materiales de construcci6n y aproxi
madamente un 40% del costo total de la mano de obra. 

Costa Rica apo rtarri al proyecto CR (/115.006.400.00 equivalentes a153. 13% 
de las inversiones totales, y se dtstrtbuiran en terrenos, mano de obra, costos 
de administraci6n y asistencia tecnica. 

El total de casas a construir con este nuevo proyecto es de 950 en el pri
mer afio y 1572 en el segundo (2522 en total); que estaran distribuidas en las 
distintas zonas rurales del pars. 
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Por medio del Credito para Erradicaci6n de Tugurios el INVU se propone 
lIevar a cabo el siguiente plan: 

Construcctdn de urbanizaciones mfnimas que contaran con servicios de a
gua, luz, cloacas, calles lastreadas con un riego asfaltico, cordon y cafio, i
nicialmente sin aceras. Como los drenajes pluviales tienen un costo muy ele
vado, de no prestarse el terreno para evacuar las aguas pluviales a traves de 
caiiadas cercanas, se usarjin drenajes abiertos como los que se yen en algunas 
urbanizaciones en Panama, 

En cuanto a las casas, con el propdstto de abrir posibilidades a todos los 
habitantes de tugurios, 0, cuando menos, la mayor-fa de ellos, en las lireas des
tinadas a programade erradicaci6n se apltcarri un plarxdelotes y servicios si
milar al que con tan buen exito se ha venido ensayando en el Departamento de 
Cundinamarca, Colombia; con algunas adaptaciones a nuestro medio. El pro 
p6sito es el de romper la uniformidad de las construcciohes de conformidad con 
las posibilidades de los eventuales adquirientes de IosIotes en estas urbaniza
ciones mfnimas, Despues de estudios detenidos se ha logrado determinar un 
programa, ofreciendo a los habitantes de los tugurios las siguientes posibili
dades: 

1. - Lote con servicios sanitarios de pozo negro,, pila de lavar y cloaca 
colocada (situaci6n provisional). 

2. - Lote con servicio sanitario de agua y bane, pila de lavar ropa, pila 
de cocina y :irea de cocina construida con dimensiones 2.5 m 2 x 3 m 2 (situa
ci6n transitoria). 

3. - Lote con servicio de agua y bafto, con pila de lavar ropa y pila de Ia
var trastos y una "c asa cascar6n" (sin divisiones interiqres) con piso detierra. 

4. - Igual, con piso de concreto. 

5. - Lote con servicio sanitario de agua y bano, pilai de lavar y de coer
na, :irea de cocina 2.5 x 3 m 2, piso de concreto y techo !lin cielos, colocado 
sobre columnas prefabricadas. 

6. - Lote con servicio sanitario de agua y bafio, con prlas de lavar ropa y 
de lavar trastos en Ia cocina y una "casa cascar6n" con piso de concreto. 

Los lotes que se ofrecen en cada uno de estos sistemas serM con una ur '" 
~ 

banizaci6n mfnirna como la anteriormente descrita. Las distintas posibilida
des que se ofrecen sobre vivienda 0 servicios, serlin construidas por el siste
ma de licitaci6n publica a traves de empresas privadas. 
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Se llama la atenci6n acerca del hecho de que en aquellos casos en que se 
establece un servicio como situaci6n transitoria, se quiere dar a entender que 
los servicios indicados en cada uno de los sistemas que se ofrecen son los que 
el INVU dara construidos y terminados al adjudicatario, de manera que este, 
sobre 10 que se Ie entrega, continue mejorando su casa a t raves de sistemas 
de ayuda mutua y esfuerzo propio, que el Instituto organtzara por medio de su 
Departamento de Servicio Social, y otorgando en todos los casos la asesorfa 
tecnica adecuada , 

En las dos primeras posibitidades que se ofrecen, se permitir:i al adjudi
catario que en el fondo de su lote, levante el mismo tugurio que sera erradica
do de su ubicaci6n original, mediante un simpletraslado. Ese tugurio se man
t endra durante un tiempo prudencial que se ra el que se otorgue al adjudicatario 
para que mediante el esfuerzo propio 0 la ayuda mutua que se organice, cons
truya su vivienda defihitiva sobre los servicios que el INVU le otorga de acuer
do con el programa que se ha indicado, 

D,~ tal manera que con este ernpr-estito de US $ 3. 500. 000.00 del BID que 
equivalen a (/t 13.240.000.00 Y un aporte del INVU de (/t 5.086.435.00 se tiene 
un total de (/t 18.326.435.00 con los cuales se pretenden construir3.000 vivien
das en dos afios , 

De concretarse estos otros dos emprSstttos con el BID, el programa del 
INVU se Impulsarfa grandemente, pues construirfa cerca de 9.000 viviendas 
los pr6ximos dos 0 tres afios y un total de 13.000 casas on los cinco afios veni
deros. Si el sector privado aporta unas 3.000 casas cada afto, tendrfamos que 
el total se elevarfa a 28.000 viviendas construidas en el pr6ximo quinquenio , 
Desde luego que este ritmo de construcci6n, que de lograrse constitulrfa por sf 
mismo un objetivo muy halagtleno, es una soluci6n parcial y muy debit al pro
blema que en este aspecto confronta el pafs , 

Organizacion para los Programas de Vivienda 

EI Instituto Nac ional de Vivienda y Urbanismo es la organizaci6n dentr'o de 
la cual se forrnulan, ponen en practtca y administran los programas de vivien
da en cualquier orden, nacional , regional 0 local. Tambien tiene bajo su cui
dado la atenci6n de los problemas nacionales de urbanismo. Se cre6 en virtud 
de la Ley Org:inica como Instituci6n Aut6noma del Estado cuya gesti6n, admi
nistrativa y tecnica, Ia determinan las decisiones de su Junta Directiva, con
forme a su criterio y con absoluta independencia. La estructura administrati
va del Instituto es eminentemente func ional y coordinada. Consta de cinco de
partamentos: Urbanismo, Legal, Financiero, Servicio Social y Planes y Obras; 
organizados tecnicamente en sus diferentes especialidades de funciones, y es
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tan bajo la direcci6n de un Gerente que cumple las funciones de Administrador 
General y Jefe Superior de la Instituci6n, asistidopor an SubGerente. EI nom
bramiento de ambos funcionarios es facultad de la Junta Directiva. 

Organizacion de las Estadisticas 

La Direcci6n General de Estadfstica y Censos es par ley el principal orga
nismo nac ional de estadfsttca, y el unico facultado para la realizaci6n de cen
sos , 

Dentro de su distribuci6n administrativa hay un"neP'artamento de Censos 
del cual forma parte, can car-deter permanente, la ~ci6n de Censos de pobla
ci6n y Vivi enda. Corresponde a esta la preparaci6n y. ejecucidn de los censos 
nacionalcs y parciales que deban llevarse a cabo. De 'acuerdo can la Ley, el i 
censo de vivienda debe realizarse cada diez afios , La Secci6n dispone de un per I 
sonal que so arnplfa en los perfodos censales propiamente dichos. 

No se ha realizado ninguna encuesta especial de vivienda par el sistema de 
rnuestreo. Pero las encuestas sobregastos ycondiciones de vidallevadas a ca
bo par la Direcci6n de Estadfst ica en 1949 y 1961, aplicando dicha tecnica, cu
brieron aspectos de vivienda de mucha utilidad. 

Las estadlsticas contfnuas de vivienda estan a cargo de Ia Secci6n de Trans
partes, que forma parte del Departamento Econ6mico de la Direcci6n General. 

El hecho de que esten ubicadas en esta Secci6n obedece a la intenci6n de 
conservarlas dentro del Departamento Econdmlco, can miras a que form en par
te de las estadfsticas de formaci6n de capital, cuya creaci6n esta entre los pla
nes de la Oficina. 

Los calculos y estimaciones de la poblaci6n en los perfodos intercensales, 
estrin a cargo de las Secciones de Estadfstica Vital y poblaci6n. Sabre proyec
clones dernogriificas han trabajado varies funcionarios de la Di recc idn, al igual 
que otros profesionales costarricenses que prestan sus servic io s aotras insti
tuciones. Al respecto pueden citarse los siguientes: 

Proyecci6n de la poblaci6n de Costa Rica hasta el ana 2.000 par sexo y e
dades. Lie. Alvaro Vindas G. 1951. 

II 
Proyecciones depoblaci6n dela Republica de Costa Rica para los anos 1960, 

1965 Y 1970. Lie. Rene Sanchez B. 

Proyecciones de la poblaci6n de la Republica de Costa Rica sogtin sexo Y 
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edad, por provincias y cantones, Lic. Rene Silllchez B. - Lic , Isaac Perez y 
Sr. Ricardo Jimenez. 

Proyecci6n de la poblaci6n econ6micamente activa y su distribuci6n por 
rama de actividad: 1960 - 1970. Lic , Mariano Ramirez A. 

Proyecci6n sobre el crecimiento de la poblaci6n estudiantill959. Lic. Ma
riano Ramirez A. 

Proyecci6n de la demanda de profesionales. 

Proyecci6n de la estructura de los sectores econ6micos. 

Las estimaciones del Ingreso Nacional estrin a cargo de la Secci6n de In
greso Nacional del Departamento de Estudios Econ6micos del Banco Central. 
Esta Secci6n inici6 sus labores en 1953. 

El primer estudio que se hizo partfo de 1950, el cual sirvi6 de base a los 
posteriores estudios que se han venido hac iendo sobre las estimaciones. De 
todas las oficinas del Sector PUblico y del Sector Privado se recopilan los da
tos que se utilizan en estos calcuios. Se han hecho varias publicaciones con 
calculos que comprenden el perfodo 1950-1961. 

No se puede decir que existan especITicamente Indices de precios de los 
m atertal es de construcci6n. Sin embargo, entre los indices de precios al por 
mayor calculados por el Departamento de Estudios Econ6micos del Banco Cen
tral, existen dos subindices en los artfculos industriales, en los cuales algu
nas partidas son artfculos tipicos de la construcci6n: a) el sector nacional en 
que aparecenladrillo de construcci6n, mosaico, y maderas como pochote y ce
dro amargo: y b) el sector importado en que comprende entre otros, ceme!! 
to, hierro para techos, hierro de construcci6n, tubos cafierfa, vidrios para 
ventanas y clavos , 

Estos indices se calculan desde 1936: posteriormente se ha fijado como ba
se el afio 1953. Anualmente en la Memoria del Banco Central se publican los 
indices y un graftco que muestra las variaciones de los precios del hierro; el 
cemento y la varilla de construcci6n. 

Indices sobre el precio de las viviendas no se llevan en el pais. 

Uno de los primeros pasos dentro de las actividades del INVU fue buscar 
las cifras existentes sobrevivienda para formular estimaciones acerca del tal
tante de los mismos, con miras a formular sobre una mejor base la acci6n pr~ 

tica de un programa nao ional , En esta forma los resultados del Censo de Edi
ficios y Viviendas, realizado por la Direcci6n General de Estadistica y Censos 
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en 1949 die ron informaci6n muy valiosa, aunque limitada a las areas urbanas
 
del pafs, que se han utilizado en los estudios hechos sabre deficit anual de vi t,
 
vi endas , como mas adelante se explica. I~
 

Al iniciarse los preparativos para el Censo de vivienda de 1960 (que no se I.."

pudo realizar) el INVU y la Direcci6n General de Estadfsttca y Censos traba t.
 

jaron estrechamente para establecer el mejor aprovechamiento de sus resul

tados en la determinaci6n de los planes futuros de trabajo del Instituto. En la
 f..
actualidad, cuando hay la certeza de que el referido censo se l evantara a prin I 

cipios de 1963, se ha establecido una relaci6n todavfa mas estrecha, de ayuda r 
y colaboraci6n r-ocfproca, para que las caracterfsticas a investigar, asf como 
el detalle de las tabulaciones de dicho censo, puedan no s610 aportar los im
portantes datos que por sf mismo daran, sino para e~abr:ecer con base en ellos 
el disefio de un sistema de estadfsticas contfnuas y de investigaciones especia
les postcensales. 

Estadisticas necesarias para los Programas de Vivienda 

Tal y como qued6 explicado en lfneas anteriores, son tan evidentes los pro
blemas de vivienda en el pafs, que la atenci6n del INVU ha estado puesta en 
buscar la mejor y mas rapida soluci6n a los aspectos, de-rnayo r gravedad, de 
acuerdo con los recursos disponibles. A decir verdad, no ha habido un trab~ 

jo sistematizado para producir las estadfsticas y establecer los calculos y las 
proyecciones basicas, sobre las que deberfan determinarse los programas de 
vivienda. Esto no quiere decir que no se hayan hecho algunos estudios con base 
en el crecimiento de la poblaci6n, las estadfsticas sobre construcciones y otras 
cstadfst icas derivadas del trabajo administrativo, especialmente del Instituto. 
Pero un sistema organizado, no ha existido hasta el momento. 

Precisamente el INVU ha dispuesto ahora organizar una secci6n de Esta
dfstica, cuya misi6n inmediata sera la de organizar las estadfsticas que InteL 
namente debe producir la instituci6n. Igualmento debera estar en capacidad 
de colaborar con la Direcci6n General de Estadfstica y Censos para el mejor 
aprovechamiento de los resultados delpr6ximo censo nactonal de vivienda (1963) 
y de establecer un programa de investigaci6n estadfstica post censal, que ven
ga a llenar el vacfo existente en la actualidad. 

Es necesario por una parte, mejorar, ampliar 0 sustituir, si fuere del ca
so, las estadfsticas que sobre construcci6n de viviendas lleva la Direcci6n de i 

II 
IEstadfstica: despues del censo, habra que pensar en una encuesta anual por mue~ 

treo, para mantener actualizadas las cifras: el INVU, con la colaboraci6n de ! 
la Direcci6n de Estadfstica y Censos, debera abocarse a una serie de encues
tas y estudios, necesarios tanto para la preparaci6n de programas especrIicos 
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como para la evaluaci6n de los que se hayan llevado a cabo. En tales circuns
tancias, las autoridades estadfsticas locales y las encargadas de los programas 
de vivienda alientan grandes esperanzas de que el proximo Seminario Latinoa
mericano sobre Estadfsticas y Programas de Vivienda, les de las directrices 
sobre las que ha de descansar una exitosa labor para el futuro. 

Actividades Estadisticas 

a) El tinico censo de vivienda que se ha realizado en Costa Rica se levan
t6 en 1949, y su enumeraci6n se contrajo a los edificios y viviendas de las oireas 
urbanas del pafs , Las caracterfsticas investigadas fueron las siguientes: a) para 
edificios: Iocaltz acidn, ntimero de plsos, material predominante en las pare
des, material predominante en el techo, estado (condiciones), propiedad, nacio
nalidad, uso actual, aiio en que fue construido, dimensiones, nrimaro de vivien
das (total y nrimero de ocupadas): y b) para viviendas: ocupaci6n, alquiler 
(mensual), distribuci6n (cuartos, dormitorios ycamas en uso), nrirriero de per
sonas (residentes y visitantes), servicio de agua (tipo de servicio), servicio 
sanitario (tipo de servicios; servicio de baiio (tipo de servicio); luz elSctr-Ica, 
cocina (tipo de cocina): otros datos (radios, refrigeradora, maquina de coser). 

Los resultadospreliminares fuerondados a conocer enel Bol etfn Informa
tivo de Censos de 1950, correspondiente a Noviembre-Diciembre de 1952 y los 
definitivos en una publicaci6n especial de la Direcci6n General de Estadfstica 
y Censos, aparecida en 1954 bajo el tftulo: "Censo Urbano de Edificios y Vi
viendas", 

b) La Direcci6n de Estadfstica esta preparando la realizaci6n de un nuevo 
censo, que habr-a de levantarse en abril de 1963. Se referiroi s610 a vivienda, 
pero cubrrra todo el territorio nacional. Se Ilevarti a cabo conjuntamente con 
los censos de poblaci6n y agropecuario. 

c) Como se indic6 mas arriba, no se han realizado en el pafs encuestas 
especlIicas de vivienda. Sf se han investigado aspectos de la misma dentro de 
las encuestas generales sobre gastos y condiciones de vida, llevadas a cabo por 
la Direcci6n General de Estadfstica y Censos en 1949 y 1961. La primera se 
concreto a la ciudad Capital, y sus alrededores ihmediatos y la segunda al Area 
Metropolitana de San Josli, incluyendo 258 y 500 familias respectivamente. Al
gunas encuestas parciales realizadas por el Ministerio de Salubridad tamblen 
han incluido aspectos de vivienda, considerando que las condiciones de lista es
·toin fntimamente ligadas a los problemas sociales y de salud de los diferentes 
mlcleos de pohlacidn, 

d) Las estadfsticas contfnuas que elabora la Direcci6n General de Esta
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dfstic a y Censos, con base en los informes mensuales (permisos otorgados) que 
recibe de las Munic ipal idades del pars (gobiernos comunales con 67 cantones) 
comprende datos sobre construcciones nuevas: lugar, clase de estructura (ca
sa de habttac ion, edificio, galer6n, bodega, etc); material predominante en 
las paredes, piso s y techo; el nrimero de pisos, 1irea en cada piso, estimaci6n 
del costo por metro cuadrado; y valor total de la obra. En cuanto a ampliacio
nes, el Iugar, la clase de estructura objeto de la ampliaci6n, el material que 
se usara en las paredes, pisos y techo; de cuantos pisos consta el edificio y en 
cudl se had la ampliaci6n; 1irea, estimaci6n del costo por metro cuadrado y 
valor total. En reparaciones, el lugar, la clase de estructura y el valor total 
de la reparaci6n. Para las demoliciones, el lugar y la clase de estructura ob
jeto de la demolici6n. En cuanto a desastres no se ~v~.ninguna informaci6n. 

Se elaboran tabulaciones mensuales sobre el )lumero de construcciones, 
ampliaciones, reparaciones y demoliciones por provinctas, valor de la obra y 
1irea en cada piso y el mlrnero de obras segUn la clase de estructura, 

Anualmente se preparan tabulaciones mas detalladas, a fin de elaborar los 
cuadros que son publicados en el Anuario Estadfstico.. A continuaci6n se da la 
lista de los tftulos de los cuadros que se publican, que i1ustran mejor la c1ase 
de informaci6n recopilada y procesada: 

Nrlrnero de construcciones, ampliaciones, reparaciones ydemoliciones se
r 

giin 1irea y valor en colones: perfodo... 

Nrimero de construcciones, ampliaciones y reparaciones, segUn destino, 
1irea y valor: afio .•• 

Nrimer-o deconstrucciones, ampliaciones y reparac iones, en el Cant6n Cen
tral de San Jose, segtin destino, 1irea y valor: afio ... 

" 
Construcciones en el Cant6n Central de San Jose, segUn clase de estructura 
y material predominante en las paredes, afio••. 

Ampliaciones segiin area y valor por provincias y cantones: afio... 

Construcciones segrin 1irea y valor por provincias y cantonese ano... 

Nrimaro de construcciones, segUn destino, por provincias y cantones: afio •.. 

Valor en colones de las construcciones, segUn destino, por provincias y 
cantones: afio ... 

Reparaciones segtin el valor en colones por provincias y cantones, afio••• 

Demoliciones por provincias y cantones , 

~ ~;, 
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e) Ya ha quedado explicado que no ha habido una sistematizaci6n estadrs
tica para calcular con certeza el deficit nacional de vlv ienda. Han sido algu 
nos estudios aislados los que han venido a dar cifras sobre el particular, pero 
todos ellos han sido hechos a base de estimaciones y carecen por 10 tanto de la 
seguridad y la confiabilidad necesarias. 

Asf po r ejemplo, el Lic. Rodrigo Carazo 7 llegd a estimar para 1949, fe 
cha del ultimo censo de vivienda, en 21. 112 unidades de vivienda faltantes. Pa
ra dicho calculo aplic6 un procedimiento identico al seguido por el Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras Pdbllcas, S. A. para determinar el de
ficit de vivienda en Mexico 8 ; y utiliz6 los datos resuitantes para la ciudad 
de San Jose en el Censo Urbano de Edificros y Viviendas de 1949. Partiendo 
de la suposici6n de que para el resto del pars las condiciones de la habitaci6n 
eran similares a las de la ciudad Capital, por simple extrapolaci6n obtuvo la 
cifra deficitaria de 21.112 unidades. 

En 1957, la Uni6n Panamericana public6 un trabajo titulado "La Vivienda 
de Inter'es Social en America Latina", en el que hace un andltst s de la Situaci6n 
de la Vivienda en nuestro pars tomando como base los datos que se obtuvicron 
con el censo Urbano de Edificios y Vivienda, y llegando a la conclusi6n de que 
en 1949, era necesario reconstruir 0 reemplazar 98.520 unidades de vivienda. 
Ese deficit habitacional estimado se refiere a familias que carecfan de vivien
da, 0 que estaban alojadas en casas que no r eunfan buenas condiciones; por 10 
que un programa tendiente a satisfacer ese deficit comprenderta desde la repo
sici6n de un piso a un techo 0 la construcci6n de un excusado de agua, hasta la 
construcci6n total. 

Para llegar a esta cifra se parti6 de un anahsis de las condiciones de sa
lubridad de las viviendas urbanas censadas, con base en el cual se determin6 
que aproximadamente un 57.5 por ciento eran insalubres; y con respecto a las 
viviendas rurales aplic6 a Costa Rica el Indice deficitario cornrin para las areas 
rurales de America Latina del 80 por ctento, 

Si se actualizan las cifras estimadas por la Uni6n Panamericana, utilizan
do los mismos porcentajes de poblaci6n urbana y rural arrojados por el censo 
de poblaci6n de 1950 (que 16gicamente deben haberse modificado); conservando 
el mismo 57.5% para las viviendas de las zonas urbanas y rebajando al 70% en 
vez del 80% el apltcado po r el organismo internacional a las areas rurales, par
tiendo de la presunci6n de que las vi viendas del campo en Costa Rica presentan 
en terminos generales mejores condiciones que enotros parses de America La
tina, se obtendrfan los siguientes deficits de habitaci6n para ambas zonas; 

7 R
G 

C " a r a z o , c p , cIL p e g , IS 

8 EI Problema de la Habitacion _ Mexico 1947. 
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NO de familias Po rc entaj es de Deficit deZona 
Estirr.. 31-12-61 deficit Viviendas 

TOTAL 222. G,~n 1-l5.'lIR 

Crbana 7:J.OD~ .j7.0 -15. -lSI 
Rural 143.-182 70.0 100.-137 

DcsdC' !:"lC:;;;r"', '1'10 tf1rl~<;:: e st as S0!1 elrr'bor3('iQnes ap roxirnada s, pf?ro sufi
cientes para revelar la magnitud alarmante del deficit de vivi enda en el pars. 
Sera el anali sis delos resultados de los proxi'mo~ens.osde poblaci6n yVivien
da y los estudios complementarios, los que vengan a eonftrmar 0 modificar las 
especulaciones que se han hecho en este terrenoi" 

• 
f) Iguales dificultades se encuentran para conocer 0 estimar el nrimcro de 

nuevas viviendas que se necesitan anualmente en-el pars y las necesidades de 
renovaci6n. 

Estimaciones que se han hecho a base de las estadfsticas disponibles, y que 
han tornado en cuenta elementos tales como el crecimiento demogrllfico, el re
emplazo de viviendas por antigliedad, las reparayiones, ampliaciones 0 cons
trucciones para superar el deficit general, sitrian en ro. 500 la demanda anual 
de vivienda en el pars. Esta cifra concuerda hasta cierto punto con el prome
dio anual de matrimonios que estri cercano a los 9.0GO: y con el promedio de 
incremento de familias al ano (9.000), obtenido como cociente del aumento ve
getativo entre el promedio general de miembros por familia (5.6). 

No obstante el gran esfuerzo nacional que se ha hecho por aumentar la cons
trucci6n de viviendas en los ultimos afios y los recursos financieros obtenidos 
en al Banco Interamericano de Desarrollo del Fondo-Fiductarto de Progreso So
cial se llega ala conclusi6nde que, al comparar la demanda anual de nuevas vi 
vtvendas con la capacidad de construcci6n que tendril el pars en los pr6ximos ~ 

nos, esta es insuficiente adn para mantener el problema cstatico, por 10 cual 
el deficit se iraacumulando ano con ano, al menosque;se provea al pafs de mils 
r ecnrso s ~. se r ea Jice un gran esfuerzo por rebajar losrcostos de la construccton 
por de tecnicasm edio nuevas v mcior-os constructivas. 
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