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PREAMBULO 

Ln participación del Estado Mexicano frento al problema de 

ln vivienda tiene una historia prolongada. As!. en un principio 

la Dirección de Pensiones Civiles desde 1925, se abocó n construir 

viviendas y a proporcionar créditos para ese propósito a loe em

pleados fedcroles. El Fondo de Habitoci6n Popular para 11 pobla

ci6n abierta'' se creó en loe oftos cincuentas. En 1933 se crea el 

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obrns Póblicae, dedicado 

a fincar obras de inrraeetructura público, transformado poste-

riormente en el Banco Nacional de Obres y Servicios Públicos, S. 

A. (DANODRAS), que ademós de canalizar recursos a obras públicas 

en los municipios del pais, también los canaliza n la conatruc-

ci6n de viviendas. En 1934, el Departamento del Distrito Federal, 

inicia el Procrnmo de Construcción de Viviendo. 

Entre 1947 y 1964, surgen varias iniciativas del Estndo en 

el campo de ln vivienda. Sin embargo, mediante su ncci6n directa 

alcanza a modificar la dificil situaci6n habitacionnl de la -

población; yo que lo más importante de este periodo, lo constit~ 

yeron las prórrogas de los contratos de arrendamiento decretadas 

en el Di5trito Federal, entre 1943 y 1948. 

En 1947, lo Dirección de Pensiones Civiles, inicia la con! 

trucción de conjuntos multifamiliares para alquilar n sus dere-
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chohobientes, en ese affo, el Banco Nacional Hipotecario absorbió 

al Banco de Fomento a la Vivienda, iniciando asi el fomento di

recto a la producción habitacional. En !.959 1 la Dirección de Pe!!_ 

eiones Civiles se transrorma en el Instituto de Seguridad y Ser

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constr~ 

yendo principalmente vivienda para renta~ 

En 1954 se crea el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) 

que en 1970 se transforma en el Instituto para el Desarrollo d~ 

la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular ( INDECO), 1nstit:uc16n 

que posteriormente deoaparece por Decreto Presidencial y sua ne

cioncs pasan a ser desarrolladas por los gobiernos de los Eota-

doe. 

Lo Direcc16n de Pensiones Militares, hoy Instituto de Sen~ 

ridad Social de las Fuerzas Armadas Mex~canas (ISSFAM), Jund17' 

en 1955, en el mismo año en que iniciaban sus programas de vivi1_•!! 

da el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Petróleos M~ 

xicanos (PEMEX). 

Mas ta el inicio de los años 60, la pol 1 tic a habi toci ano l, 

aunque teóricamente se orie11taba a la clase trabajadora, en rcn

lidad benefició a un reducido número de familias'de ingresos me

dios, dada ln limitación de recursos financieros. 

A partir de ese momento, no obatantc el incremento sunln11-
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cial del Casto público en ese campo, las inversiones continuaron 

cannlizóndoSe p·_or' los 'medios existentes. para producir el mismo 

tipo de programas que se venían desarrollando con anterioridad. 

~~ ~rogram~ Fi~ancicro de Vivienda (PFV) es conetitu!do en 

19~_4, c·uya· .f'unci.ón primordial fue la de canalizar recursos priV!_ 

dos·.n ·1a construcci6n.de vivienda, reforzando el programa del 

-~ccior ~~bli~o··en este rcngl6n¡ al grado de que eri el sexenio de 

1965-:-_1970 c"ontr_i.buyó _con" el 75% ese·1 .t~tal· de recursos f'inancie-

ros nplicado9 n la viviendo.. 

El Estado', entre 197á y 1.97-6, 1-ncrementa su intervenc16n -

en el sector habitacional, fortaleciendo los organismos existen

tes y crc:indo otros, as! se f'orma la Dirección General de la Ha-

bitoc16n Popular dependencia del Departamento del Distrito Fede

ral, cuyo organismo en 1977, pasó a f'ormnr parte de la Comisión 

de Ocsorrollo Urbano del citado Departamento (CODEUR). 

Con ln creación de los Fondos de viviendo en 1972, toleo -

como: INFONAVIT 1 FOVISSSTE, FOVIMI/ISSFAM y con la acción del 

FOVI, INDECO y el citado Fondo de llabitacionee Populares, ee in! 

cio una nucvn etapa del sector público en la promoción de vivie~ 

da, csrucrzo que logró movilizar importantes recursos para la V! 

vicnda do interés social. En efecto, entre 1970 y 1980 ~os orga

nismos mencionados, llegaron a producir alrededor de 735,800 vi

viendas. Con la incorporación de otros organismos públicos, en -



los al'los de 1981 a 1987, se produjel-_on .a1-r'ea~·do-r .d.c'·i•409·,ooo ··n_E.· 

cionea de vivienda, de cuyas acci~ne·s ._-::el ~NFO~AV~T ."cº.~.t·r~_buy.ó -

con el 33% aproximadamente. 

Por otra parte, se conside~a que oc~uaiment~ existe ~n d6-

ficit de vivienda de entre 5 a 6 milloneS de viviendas, se lnfi~ 

re por lo tanto, acelerar la producci6n dé vivienda paro sotisf~ 

cer en lo posible la demanda potencial en este sector. 

Frente a loa esfuerzos gubernamentales antes mcncionndoa 

ea necesario hacer alusión a las condiciones de paisaje aociol 

que imperan en nuestro país y asi procurar una visión realista -

de las actuales condiciones que afectan deafnvorablcmente, loa -

urgentes soluciones en el sector de la vivienda popular. 

En México, la alto concentración de lo propiedad de ln tJ~ 

rra urbana, reduce las posibilidades de que los trabajadores de 

bajos ingresos puedan adquirir una viviendo, fenómeno que persi~ 

te en las cconomioe de mercado en donde catamos inmersos. 

Asignarle una funci6n social a lu tierra en México, es ur

gente, por efecto de su alto crecimiento poblncional, dicha~ fun-

ción social ha estado limitada al campo, presentándose por ello 

un problema dual entre ol campo y la ciudad. 

El trénsito de una economía rural a una economía urbano nP 
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cnracteri::a. o se expresa como desarrollo urbano, donde tienen su 

mnnifestnci6n el desarrollo de los sectores modernos de la econ2 

m!a, lo que ha tra!c!o cor.lo consecuencia una grnn concentración -

progresivo de la población empleada o subemplenda, en distintas 

octividndes económicas como las industriales, de servicios admi-

n1ntrntivos, condyuv.ando con ello a fenómenos de mncroce:f'alia, -

con ngudns manifestaciones de desequilibrios sociales. 

Los requerimientos de tierra en los áreas urbanae del 

pn!s, se cuantificaron para 1982• en aproximadamente 800 kil6me-

tros cundrado!l, aunado a esto, la transformación de la tierra r.!:!_ 

rnl en urbana, se realizo en forma anárquica con lo pnrticipaci6n 

de los sectoreD público y privado, mediante actividadee inmobi--

11nrias en lo mnyoria de los casos, ilegnlee y clandestinas. 

En concluni6n, podemos afirmar que la incorporación de la 

tierra al crecimiento urbano, la efectúa el eector público por -

medio d~ proeramas de vivienda de interés social 1 que han repre-

sent.ado alrededor- del 14% de incremento de 11 tierrn urbnna 11 ¡ a su 

Vez el sector privado, por medio de la acción inmobiliaria inco~ 

porn nproximadnmentc el 32% a la tierra urbana y el sector social 

destaca con una contribuciOn del 54% a la urbenizaciOn del palo, 

cuyas acciones se producen ruera del mercado. 

(•) Requerimientos de Suelo Urbano, Francisco Cobarrubias Gaytán. 
Revista Vivienda Número 8. 1983 
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A lo anterior, es necesario agregar el acelero.do crecimic!! 

to de la poblaci6n que ha provocndo desequilibrios entre ln d~-

mnnda y oferta de vivienda; esto a su_ vez ha determino.do un mim~~ 

to en el déricit en loa últimos años, generando problemas socio

econ6m1coa dif!ciles de encauzar, en la medidn en que no se so-

ti.afognn demendas con prioridad n los sectores de la pobl<1ci6n -

con menores recursos. Este trabajo pretende hacer evidente que -

ello ea posible, solo a trnv6s del .fomento de la orgnniznción 

cooperativa. aplicado n la crcnci6n y usufructo de lo viviendo p~ 

pu lar, principalment.e ln vlviendn urbana. 



C A P I T U L O I 

ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL COOPERATIVISMO 

l. Concepto, naturalc~a y objetivos de la cooperativa 

2~ Antecedantee hiat6ricoa de la cooperativa 

3. Los prJncipion doctrinarlos rundomcntalee del cooperati

vismo 

4. Cooperativas de consumo y producción, estructura y venta~ 

jno en ou cotablecimicnto. 



CAPITULO I 

ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL COOPERATIVISMO 

1. Concepto. Naturaleza y Objetivoe de la Cooperativo. 

El concepto de "Cooperativismo'' tiene su origen en el de -

''Cooperación'' o sea el trabajo de conjunto que varios peraonns -

realizan en busca de un fin común, el que, en el caso preciso dt: 

las sociedades cooperativas, puede ser la obtención torito de b1~ 

nes como de servicios, o la producc16n o prestaci6~ de los miR

mos. 

Ahora bien, como cualquiera otra persono jurídica, ln coo

perativa debe contar con los elementos necesarios para su corrl'S 

to desenvolvimiento económico y debe organizarse de acuerdo 

las normas establecidos por la. Ley, Sus socios, además, debcrñn 

capacitarse debidamente en esos dos aspectos, pues de ellos <1~

pcndcrá de manera rundnmentnl la buena marcha y prosperidad <le -

su empresa, 

Una cooperativa es unn osociac16n de personas, volunt:1ri:1, 

libre y democrático, que persicuen su emancipación económica 

diante una empresa común, la cual les rendirá utilidades, no 

gún el capital que hayan aportado, sino según su participación -

en lu rormnción de cxccdl!ntca. (STAUDINGEH). Si se quisiera 
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plear esto definición para toda clase de cooperativas, ya sean -

de consumidores o de productores, bastaría agregar a la deCini

ci6n de empresa común la palabra consumidores o productores, y -

quedar!a 1•una empresa común de conaumidores 11 de artículos ton d! 

símbolos como son loe usUarioe de elcctricidad,de vivienda, alo

jamiento, restaurantes, de transportes,lavander!n, salud, ahorro 

y crédito, etc •• Si se trata de cooperativas de productores, po

drá agraearne ºuna empresa común de productores" agrícolas, pe

cuarios, productos textiles, productos gráficos, productos manu

racturadoa, etc. 

ALBRRT TlfOMAS, primer director de la Oficina Internacional 

del Trabajo (OTI), perteneciente a la ONU. dice que de acuerdo -

con la mayoría de los eser! to res sobre el tema. con el objeto de 

''acentuar o la vez el sentimiento social y económico de la aoci!:_ 

dad cooperativa", debe hacerse, en primer lugar, una distinción 

entre la O:Jociación de personas que constituye la sociedad y le 

empresa en común, a través de la cual persiguen sus objetivoe. -

La Asociación de personaa estaría rcf"erida a: a) Personas que se 

cisocian por su voluntad, con el objeto de satisfacer neceaidadeo 

similares mediante una empresa en común; b) Asociación de bener! 

cio: e) De constitución democrática {Asamblea General soberana -

con igual.dad de voto¡ d) Evidencia de una debilidad" en la posi

ción económica de la mayoría de loe miembros de la asociación¡ -

e) La asociación no sólo trata de fortalecer la independencia 

~conómica de sus miembros, sino también de establecer una aolid,! 
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ridad entre todos ellos. Rerercnto a la Empresa Común, su direc

ci6n y funcionamiento, no ee encuentran condicionados por el pr~ 

p6nito de Obtener la mayor ganancia. Bino de 2~~!!!!-~!-~~J~! 

!~~~!:!2~ En consecuencia: a) Una cooperativa se esforzará por -

obtener de aus miembros. el capital ncee~ario pnrn sus uctl~idn

des (ya sea en partes iguales o en proporción a los servicios 

que va a prestar cada uno de ellos); b} Se esforzcu·á en estimu-

lar el ahorro y al recurrir a éste, tal empresa pngorá solo un -

interés no comercial al capital individual 1 independicntemen te -

de loe resultados rinancieroa que obtenga; e) Los rendimientoo -

anuales, no destinados a fondos de reserva o a gastos de Jnterés 

colectivo, serAn distribuidos entre los miembros or) proporci6n n 

sus operaciones con la sociedad. 

Por lo arriba expuesto, podemos afirmar que ia Soclednd 

Cooperativa ea una forma de organi2nci6n que tiene como objetivo 

fundamental, el desarrollo aocioocon6mlco de sus miembros. 

La Cooperativa puede desarrollar cualquier objeto social -

licito, salvo las actividades reputadas como mercantiles, esto -

es, la f2~e~~~!!~~-~2-2~~~!-~~2!~~E~!-~_!i~E!~~-~E~r~~i~rr!~-2~-= 

~2~E~!!!~l~-~E~-~l-E~~!!S~· Sin embargo, podemos señalar que la 

Ley• reconoce dos tipos de Cooperativas: las de producción y ln:l 

de consumo. L.as primeras tendró.n como objetivo la crcac16n de 

fuentes de trabajo organizadas por el mismo trabajador, mientrnn 

que las de consumo buscan fundamentalmente defender el poder nd-

• fo:n México, 1.ey Gencrnl de Socledntles Coope;.atlvns 
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quiaitivo del trabajador, permitiéndole la obtención de bienes y 

servicios para él y sus familiares, o bien pueden ser sociedades 

organizadas por productores cuyo objetivo será la compra en co

mún, de todos aquellos materiales necesarios para sus activlda-

des individuales de Producción y también para la obtención de 

los servicios que les resulten necesarios. Además como una prim! 

ra· aproximnci6n a sus rinnlidndes inmediatas y mediatas; es da

ble señalar que la cooperativa debe asegurar la buena calidad de 

los productos, su peso exacto y costo-precio desprovisto de ga

nancias extraordinarias. 

Se aumenta na! el salario real, pues, al poderse comprar -

más productos con menos dinero, se facilita el ahorro as! como 

el ejercicio de ln democracia económico y ln 11 elevaci6n eapiri

tunl'1 del hombre. Es el medio más id6neo de liberar a loe consu

midores de ln explotación de los intermediarios, a loa obreros -

de los patrones, n los prestatarios de los prestamistas, a los -

agricultores de los acaparadores y monopolistas, etc. Las prim~ 

ras ventajas, {opina Colombain), que los miembros de una coo-

perativa y quienes se benerician de ella, adquieren independen-

cia económica, con la consiguiente mejora de las condiciones de 

vida y trabajo, la disminución de la usura y obligaciones onero

sas, la de los costos de producción o consumo (por la compra en 

común de artículos alimenticios y materias primas, necesarias p~ 

ra la labor prof'esional), el incremento del poder adquisitivo de 

loo productores (mediante lo orgnniznc16n del mercado y la of'er-



13 

ta), en cantidades uniformes de productos que han sido clasific! 

dos eegún su c~ase y calidad. 

2. A~tocedentee Hlst6ricos de 1e Cooperativa. 

LA COOPERATIVA DE LOS PROBOS PTONEROS DE ROCHDALE. 

Abrió sus puertas al público el 21 de Diciembre de 1844, 

en el lugar de su nombre: ROCHDALE, Inglaterra. en uno modesto -

casa de la ''Callejuela de los Sapos''· Sus estatutos se registrn

ron el 24 de Octubre del mismo nño, con el nombre de ~2~~~~~!~ -

~f-22:!~!X_2!_~g~!~!~l~-~!~~~~~!· Con los pioneros comienzo la -

época histórica del movimiento cooperativo, la fundaron '2s teje-

dores¡ el capital social fue de 18 librns, lo reunieron o razón 

de una libra por persona; ahorraron para ello peni,ue e peniqlJC 

para su cotización aemanal durante un aílo. Cuando el humilde ol-

macen comenzó sus actividades, pocos eran loa artículos que orr~ 

c!a. 

Era atendido por cooperadores los s§bados y domingos, en -

les primeraa horas de la noche, los com~rciantes del modesto bo-

rrio y los 11 muchachones 11 celebrero11 con burlas su ~nouguraclón , 

Así naci6 la cooperativa cuyo ejemplo, virtudes y normas han im-

pulsado un movimiento que a los 125 n~os de aquel acontecimiet\to 

cuenta en el mundo con más de 250 millones de socios. Nació como 

una reacción de defensa de los explotados. El cnpitalismo en ouo 
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formas, comercial e industrial utilizó y aprovechó la Revolución 

Industrial y como resultado de ello, la sociedad se eacindi6 en 

doa claacs; la de los poderosos y la de los proletarios, de ebu!!. 

dnncia y de miseria., respectivamente. Estas clases, a decir del 

c!ltadiata Dioraeli, eran "dos naciones dentro de una mismo. na-

ci6n", en oposición la una con la otra, en esa si.tuaci6n loe tr!. 

bajadorl!s contemplan la vía sindical y la vía cooperativa. La O!!, 

CCBidad y el self-help (la ayuda propia). As! la aeociaci6n y la 

solidaridad fueron los resortes fundamentales que loa condujo al 

camino de au emnncipnción. 

COOPERATIVAS PRERROCHDALIANAS 

La cooperativa Ibchdele no fue la primero. que se organizó en 

el mundo. En l?Gl, en Fenwick, Escocia, un grupo de trabajadores 

textiles fundó una cooperativa para adquirir úti1es paro su oCi

cio. no hablan nacido todavia loa que suelen ser consi.deradoa 

precursores del cooperativismo. Owen (1771-1858) y Fourier (1772 

-1873). Doce años antes de Rochdale en 1031, existían en Inglar!:. 

rrn 500 coopcrotivas que ''Dejaron de existir como plantas que 

florecidos prematuramente, perecen sin haber podido madurar y 

dar sue frutos. 
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LOS ESTAT.UTOS DE ROCHDALE 

Considerados por Gide como el f!~g~~~!-2~!~-f~~e~!!~!1~ -

~~-!222~-!~!-!l~~e~!• contienen en su primer art!culO. lo siguic~ 

te: La sociedad tiene por f"ines y como plan, tomar medidas con -

vistas al interés pecuniario y al mejoramiento de las condicio--

nea sociales y familiares de sus miembros, reuniendo una conti-

dad suf~ciente de capiteles divididos en participaciones d~ unn 

libra cada uno, a fin de poner en práctica· los siguientes proyc~ 

tos: 

o) El establecimiento de un despacho para la' veOt-a de v!v2' 

res, de vestidos, etc. 

b) Construir, comprar o edificar un ~ómero de casa~ dcsti-

no.das a loe miembros que deseen ayudarse mutuamente 1 para mejo-

rar su condición dom6stica y social. 

c) Comenzar la !'abricnción de aquellos productos que ln H~ 

ciedod juzgue conveniente, para emplear a los miembros que C!,! 

cuentren sin trabajo o ql1e sufran repetidns reducciones en sua -

salarios. 

d) Paru procurar a los miembros de esta sociedad un aumen

to de beneficios y de seguridad, la sociedad comprará o tomar{1 -

arrendamiento una o varias tierras que serán cultivadas p~r -

los miembros q11e ae encuentren sin empleo o cuyo trabajo este 

mnl remunerado. 
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e) Desde el momento en que sea posible, esta sociedad em-

prcnderá la organización de las ruerzae de ln producción, de la 

distribución, de la educación y del gobierno, o dicho en otras -

palabras, el establecimiento de una colonia que se baste aeimie

mn y en la que se unirán sus intereses o bien prestará ayuda a 

otras sociedades para establecer colonias de esa clase. 

~) Para desarrollar la sobriedad, se abrirá una sala de 

te~planza, tan pronto como se crea conveniente, en una de las e~ 

sos de la sociedad. 

3. Loa Principios Doctrinales Fundamentales del Cooperntivia•o. 

La ''expresión exacte 11 de los principios Rochdalianos segQn 

la Comisión Especial encargada para ello por el congreso de la -

A.c.1.• celebrado en Viena en 1930, ca la siguiente: 

4. Adhesión libre 

2. Control Democrático 

3. Retorno de excedentes en proporción a las compres 

4. Interés limitado al capital 

5. Neu~rnlidad política, religiosa y racial 

6. Venta al contado 

7. Fomento de la Educación 

Asociación Cooperativo Internacional 
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El congre&o de París de la A.C.I. de 1937, declaró que 

''los siete principios forman parte del sistema Rochdnlinno y se 

han puesto en práctica con éxito por los movimientos coopcrnti-

vos de los diversos países''· Agreg6 que se considernrá como 

ciedad cooperativa, cualquiera que sea su constitución legal, tg, 

da asociación de personas que tenga por finalidad cualesquier m~ 

vimicnto económico y social que esté de ncuerdo con los princi-

pios de Rochdale, en especial a los cuatro primeros. 

f.XPLICACION DE LOS PRINCIPIOS. 

1. ADHES!ON LIBRE O DE PUERTAS ABIERTAS. Toda perso~n pu~ 

de voluntaria o libremente t.1gresar en una cooperativa, siempre 

que reune los requisitos estatutarios y no pese sobre ella ninc~ 

na inhabilltaci6n legal o moral. El socio nuevo tanto como el lle 

más antiguedad, gozn y tiene los mismos deberes y los mismos do

rechos, conrorme a este principio de ••no poner limite estnt11ta--

rio al nómero de socios''• 

2. CONTROL OEMOCRATICO (Un hombre, un voto}. Cualquiera 

sea el nómero de certificados de aportoc16n, (acciones) que posen 

el asociado, sólo tiene derecho a un voto en la Asamblea. Esta -

norma esencialmente democrática, se diferencia de la que rige en 

los empresas capitalistas en las cuale3 e1 accionista tien~ '1 ta2 

tos votos como acciones''· 
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3. PRINCIPIO DE HOWARTH. El retorno de excedentes se hará 

o loa socios, en proporción n las operaciones realizadas en la -

cooperativa durante el ejercicio: "De lns utilidades liquidas, -

excedentes de cado ejP.rcicio, se destinará por lo menos el 10% -

al fondo de reservas y se distribuirá el 90% restante entre los 

aocios: a} en las cooperativos de consumo en proporción al cona~ 

realizado por cado socio¡ b) en las cooperativas de producc16n, 

en proporción al trabajo personal aportado por cada uno de los s~ 

cioa; e) en las coopet"ativas o secciones de adquisición de ele-

mentas de trabajo y de transformación y venta de productos, en -

proporción al monto de los operaciones de cada socio en la aoci~ 

dndt d) en le.e cooperativos o secciones de crédito "en proporción 

al capital". 

4. INTERES LIMITADO AL CAPITAL. El capital en el sistema -

cooperativo, es instrumento de producción, ''un servidor y como a 

tal lo remunera". De las utilidades (excedentes, en vocabulario 

cooperativo) realizadas y liquidas, podrá pagarse sobre el capi

tal empleado en operaciones que no sean do crédito, 1'un interés 

que no exceda del que opera en el mercado rinnnciero 11
• 

5. NEUTRALIDAD POLITICA Y HELIGIOSA. Las cooperativas no -

padrón tener por fin principal o accesorio, la proPagandn de 

''Jdcaa políticas, religiosas o de nocionalidodes determinadas, -

ni imponer como condición de admJsión, la vlnculaci6n de loa ª2 

cios tA organizaciones de nacionolidadcs o regionales". La neutr!!. 



lidad política de la cooperocián, no significn la renuncio n ln 

responsabilidad que tienen los cooperadores de deCender los i11t~ 

reses de su sistema económico, ante los poderes públicos. 

6. VENTA AL CONTADO. El crédito para el consumo por lo ce

nera! es perj1Jdiciol 1 tanto en lo moral como en lo económico. C2 

mo recuerda Gide, ''todo negocio que vende a crédito está obliga

do a aumentar los precios, de lo contrario corre el riesgo de -

arruinarse''• Por otro parte advierte el mismo autor, ''el hóbito 

de comprar a cr~dito signirica para uno Camilla (que se ha deja

do tomar por este engranaje) una verdadera servidumbre'', ''la pa

labra no es exagerada, pues aquel que debe a su panadero o n 

carnicero, no puede ni discutir los precios, ni el peso, ni la -

calidad, no se atreve a ir a otra parte, eotá obligado a aceplu~ 

lo todo, bojo pena de ver cerrada su cuento.'' 

7. FOMENTO A LA EDUCACION. El Comitó de la A.C.I. aceren -

de este principio ha dicho: ''El fomento de la enseílanzo sobre i1~ 

plies bnacs cívicas, es un principio fundamental de ln coop1?rnl! 

va de Rochdnle. El Comité cree esencial, mnntencr este prlnclpJu 

y tnmbión debe destinarse regularmente, el excedente neto de lns 

cooperativas a la enscílanza de todo lo que debe interesar ~s~n

cialmente a los cooperadores, a rtn de conseguir su ideal. El 

séptimo principio fue por primera v~z llamado la ''Regla de Oi•o'' 

del Cooperativismo por A. Greenwood, en 1877. 
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El Proreaor Larnbert dice que lejos de haber envejecido to

do lo que hay de esencial en los principios, representa la juve!! 

tud y la esperanza de la civilización de hoy. 

4. Coopcrntivno de Consumo y Producción, Estructura y Ventajas 

en su Establecimiento. 

Se puede concluir que una cooperativa ea un 11 grupo social'' 

cuyos miembros unen sus esruerzoe para alcanzar en forma conjun

ta, au mejoramiento socioecon6rnico, sobre principios de igualdad 

derechos y obligncioncA. Ese mejoramiento puede buscarse por 

el lado del consumo o por el de ln producción. 

En el consumo, una cooperativa se puede organizar para que 

sus socios adquieran de ella, loe artículos de consumo doméstico, 

otras personas se pueden unir paro obtener de la cooperativa, 

bienes o serv!cioa que utilizan en aus actividades peraonñles do 

producción como trabajadores por su cuenta. 

Generalm.ente, las cooperativas de consumidores !!~_E..!:!!~!:.!! -

~!!~~!~~!~ p1•oductos o servicios a quienes no sean socios¡ en M! 
xico, sólo pueden hacerlo en situaciones de emergencia y previo 

autorización de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

En cuanto a las cooperativas de productores, producen ble-
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nea o servicios para vender al público, pero exclusivamente pue

den trabajar en ellas los socios o los candidatos a ingresur 

la cooperativa, en calidad de prueba; únicamente puede haber trn 

bajadores eventuales en casos especialmente previstos por lo ley 

mexicana. 

Ya se trate de consumidores o de productores, en México 

una cooperativa debe cumplir con los principios doctrinarioo in

ternncionalcs señalados en el inciso anterior. 

En cuanto a la estructura, huy una asemblen general de· so

cios que eH la autoridad suprema (artícUlo 22 de la Ley)¡ t!nlrt.-t 

otras f'acultndes, tiene la de nombrar y remover a los miembrcis -

del consejo de adminiotraci6n, del de vigilancia y de las 11 comi

sionee eepeciales 11
• l.a .funci 6n principal del consejo de admini s

traci6n consiste en llevar a cabo la administración de la empre-

ea• que el órgano ejecutivo de la asnmblca general. En cunnto 

al. conaejo de vigilancia, su función primordial consiste en su-

perviaar todas las actividades de lo sociedad y tendrá el dere

cho e veto. 

Las comisiones asesoraa, coordinan y realizan las promoci2 

nes pertinentes en el área de su espccinlidod¡ los más importan

tes son la de Educación y Propagandn, la de Contabilidad e lnve~ 

tarios y la de Distribución (esta última en las cooperativau de 

consun10) o la de Control T6cnico (en la~ de producción). 
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El Consejo de Administraci6n, está compuesto por un presi

dente, un secretario, un tesorero y hoste por seis vocales (ert.f. 

culo 29); este consejo nombra a loe comisionados que odministra

r6n las seccionco especiales (artículo 36 1 fracci6n VIII, del R! 

glamcnto de la. Ley); de pref'erencia, en las bases constitutivas 

de la sociedad, se asignarán a loe vocales las funciones que co

rresponden, de acuerdo con la ley, a los comisionados (articulo 

36 del Rcglamen to). 

El consejo puede nombrar uno o varios gerentes (articulo -

28 de ln Ley); ln gerencia supervisa a los comisionados (articu

lo 36, f'racci6n VIII del Reglamento) y tiene todas las faculta-

des y represcntaci6n que acuerde el Consejo de Administración. 

El Consejo de Vigilancia está compuesto por un presidente, 

secretnrio y hasta tres vocales (articulo 33 de la Ley). 

Referente a los ventajas econ6micaa y sociales que ee ob

tienen do una cooperativa son: 

a) Reducción de costos, al adquirir por mayoreo bienes y -

servicios para todos y no en forma individual. Por otra parte, -

no se paga la utilidad que reserva para si el vendedor al menu-

dco (en el caso de la vivienda, el constructor o el revendedor -

de viviendo.}. 
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b) Se obtiene asistencia técnica a 1a que no tiene acceso 

una sola persona en lo particular. 

e) Puede recibirse apoyo de otras cooperativas arincs. 

d) Es más rácil adquirir crédito al estar organizado jurí

dicamente y con el respaldo de lo que aportan todos los socios. 

e) Se acrecientan los sentimientos y actitudes solidaril1s 

dentro de la sociedad. 
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El hombre desde que nace arrojado de su primera caso, el -

vientre materno, busca instintivamente asentar los pies en nl~u

na parte de lo tierra, para salvaguardar su vida. Lo impulso n -

buscar un techo, la autodefensa de agresiones provenientes de ln 

naturaleza, de actitudes negativos de sus semejnnten y de ntnq1wn 

de animales. 

'' 
As{ encontramos los m6s antiguos vestigios de viviendo,· Ull 

grutas o cavernas, habitaciones rupestr~s en dibujan del polcoll 

tico 1 donde aparece la fieura hurr.ana y ln de Animales con lo so

briedad de un realismo de arte primario. En otro espacio, en los 

lugares lacustres, levnntor6 cobaflas soLre cstncns {palofitus). 

Esta forma de edlficoci6n serñ el primea~ indicio de. urbanismo, -

con los chozas nlincodns más o menos y con unn tendencia ol cu~ 

drado por facilitar su construcción. PoGteriormcnte, con romas -

de los §rboles, fosas, cl1ozas de estacas cubiertas con hierbas o 

tierra apisonada, hará los primeras viviendas que permiten lu 

existencia, pese n los peligros del medio ambiente. Más tarde, -

en el estadio medio de la barbarie, segón lo clasifica Morgun, 



aperecer6n_i~~ ~adrlllos secados al sol y la piedra para 

tru"ir. 
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cona-

;En estas circunstancias habré diversificaci6n de formas de 

vivierida, desde el 11 noil 11 construido sobre estacas, la choza-al

macén de los cazadores de Aleska (sus cabef'\as de nieve), hoeta -

les de los indígenes del Congo Belga o las habitaciones 11 tipo 

colmena 11 de las orillas del Lago Chad, en Africo. 

En el desarrollo de las sociedades humanes, aparece en pr! 

térmirio la horda y después el clan, como las formas más sim

plea de sociedad. De estos estadios a otros superiores, el Hom

bre pasa de la cueva n las impresionantes catedrales g6ticee. 

Conforme a esta concepción hist6rico-sociol6gica, se llego 

a la vivienda en su concepci6n económica, donde aparece como uno 

de los bienes de consumo bñsico que requi~re el hombre. Por ello 

las sociedades contemporáncee, la producción de viviendas re

presenta un monto relevante en la actividad econ6mica, constitu

yendo asimismo, un importante indicador del nivel de desarrollo 

oocial y económico alcunzndo. En este contexto es carocter1stico 

hablar de la vivienda como un problema que en el caso de los poi 

ses subdesarrollados, se califica de ~!!!!~_E!:!~!~~~!~!· 
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6. Concepto y Caracteres de las Cooperativos de Vivienda. 

La cooperativa de vivienda es una sociedad regido por los 

principios y regulaciones Ct10pbrati"ns y constituida por un g,ru-

pode personas decididas a resolver en formn comunal, su neces~ 

dad de vivienda. 

Se dan doe tipos de cooperativas de vivlen_d~; E.~!-~~ 

!~!!-LE.2.!:_!!!.-~~!!~!!~l!..:. En lo construcci[?n_.p~e<;ten 'considcrnrse -

tres formas, la autoconstrucci6n, la cOnet.rucci.6n· por terceros y . - ,·-/ ... -
la mixta, que permiten establecer diCerenCias ~mportontes en ln 

producción misma de las viviendas. 

a) por su estructura, se distinguen tres tipos de coopcrn-

tivas de acuerdo a su estructura interna~ 

Cooperativas matrices de v~vienda: Son cooperativos con 

capacidad de promover proyectos de vi.viendo en forma 

continua y permanente. para atender l.as necesidades de 

aus asociados que están organizl\dos en secciones o uni-

d&des cooperativas filiales. Estas cooperntivoG opcrun 

con una lista abierta de socios. 

Unidades de cooperativas: Son cooperativas intcgro1\aa -

por un número definido de socios, que promueven un pro-

yecto de viviendo por una sola vez. poro sa.tisf"accr lua 

necesidades habitacionales exclusivamente de éstos. 
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Sec~iones de vivienda de otros tipos de cooperativas: -

Toda cooperativa de consumo o de producción, puede est! 

blecer una sección de vivienda para atender las necesi

dades habitacionales de los socios que lo requieran. 

Operan en forma semejante a las unidades cooperativas -

de vivienda, 

b) Por la :forma de tenencia. Tres son las f'ormaa de te

nencia por las que puede optar una cooperativa: 

Propiedad privada individual: E~ esta versión, la coop! 

rativa opta por otorgar la propiedad individual a cada 

uno de ous socios, incorporándose al régimen de propie

dad en condominio. Se abren dos opciones al respecto, -

en la primera otorga Ju propiedad al momento de Cirmar

sc la escritura de hipoteca, en la segunda se diCiere -

la apropiación individual, hasta el término de la amor,

tización del crédito. 

En ambos casos y de acuerdo con las baees conetitutivae 

de cada cooperativa, los socios pueden mantenerse orga

nizados en forma cooperativa, una vez otorgada la pro-

piedad individual, con objeto de administrar y mantener 

sus viviendas. 

Propiedad cooperativa: La cooperativa como organismo 

con personalidad jurídica propia, puede ser propietaria 



de 1os inmuebles que se adquieran o se construyen y por 

medi.o de un contrato de uso y disfrute, adjudicar lns 

vivi.endas e sus socios. Esta forme de tenencia, const..!. 

tuye el opuesto a le propiedad privada y es la más nde

cuada en mi opinión, a la forma de operación de lus -

cooperativas de vivienda, por las mayores ventajas que 

representa en términos económicos, administrativos y de 

control a la especulación. 

Arrendamiento: Este tipo de cooperativas, pueden prom~ 

ver y construir viviendas y retener la propiedad de 

e11as, transfiriéndolas a sus miembros a título de urrcll

damiento simple y delegando en ellos una ulternativn p~ 

rn arrendamiento. 

SECTORES SOCIALES QUE PUEDEN UTILIZAR LA COOPERATIVA DE Vl 

VIENDA. 

Le vivienda cooperativa, es una alternativa viable a lo 

producción individualizado de vivienda que e.fectúon los scctoren 

de bajos ingresos, por la que pueden optar para promover proyec

tos habitacionalcs y coadyuvar a resolver el problema social nl1-

mero uno que padece el peía, en este renglón de bienestar socinl. 

Agregatlo a lo anterior. la vivienda cooper,otiva, es uno 

forme de producci6n abierta a todos los sectores aocialeo, que -

deseen realizar programas, pero :aeguramente 1 seré el sector dt! -
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ingresos reducidos y loe trabajadores no asalariados los que con 

mayores necesidades rcsponder6n casi instintivamente a organizar 

oe en cooperativos, para resolver su urgentísima necesidad de i~ 

muebles. 

7. Ventajas y Etapas del Cooperat1v1a•o de Vivienda. 

En uno importante monograf!n de l.a O.I.T. se destacan las 

ve~tojas de la organizac16n cooperativa con estas palabras. 11 En

trc las ventajas que ofrece lo organizac16n cooperativa como si~ 

tema pora ayudar a resolver el problema de la vivienda, están 

las que a continuaci6n se indican'': 

l. Los cooperntivae fomentan el ahorro y lo canalizan y 

orientan hacia el financiamiento de las construcciones. 

2. Reducen y estabilizan los precl~s de materiales. 

3. Eliminan una serie de intermediarios que especulan con 

la venta y urbanización de terrenos, hasta la edifica--

ci6n propiamente dicha. 

4. Facilitan la consecuc16n de créditos en órdenes socia-

les de condicionco favorables. 

S. Emprenden la construcción de edificios en serie. 

6. Compran al por mayor los materiales de conetrucci6n. 
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7. Intervienen directamente en la producción, establecieÓ

do sus propias fábricas. 

8. Producen y utilizan materiales de la mejor calidad, yo 

que no son empresas con fines de lucro, 

Las cooperativas de vivienda organizan sus propios servi

cios técnicoe. Contratan personal técnico bien calificado. Em

prenden sus propias investigaciones referidas a los problcmoa r~ 

lacionados con la edificación, Establecen normas de calidad en -

las edificaciones, 

Los cooperativas abren a muchas familias de ingresos m6d! 

coa, el único camino al alcance do sus posibilidades para adqui

rir una b\1ena vivienda, estimulan lo iniciativa y el estudio de 

ayuda mutua de los propios interesados para la solución de su 

problema de vivienda, invitándoles a participar en conjunto, en 

vez de depender de la ayuda externa. Descargan al Estado y a \ns 

municipalidades de gran parte de responsabilidades adminin-

trotivas y económicas en materia de vivienda. Contribuyen a crcnr 

nuevas comunidades en las que loe vecinos aprenden a conocerse y 

a apreciarse mejor y a mantener más estrechas relaciones. Consti 

tuyen un medio adecuado, que pueden utilizar las corporaciones -

públicas en su programa social de vivienda, para modernizap lnn 
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grandes ciudades, reemplazando loa barrios viejos de viviendas -

antihigiénicas por grupos bien planeados de viviendas de coopera 

tivas dotadas de los.mejores aervicios 1 para las ramilias deba-

jos ingreaos. 

Parn el autor británico John F. C. Turner, acérrimo deCen-

del usuario en la construcción y planiricaci6n de viviendas, 

lo función del cooperativismo en este sector es mUy importante. 

11 La viviendo servida en paquete resulta notoriamente inClexible, 

quema m6s energía y suele tener una vida más corta que la enaam-

blada por pequeños constructores, combinando materiales locales 

(e importados cuando sea necesario) y componentes adecuados a -

lne demandas personales y locales". 

''Los grandes proyectos de vivienda, nacen ya lastrados por 

una pesada organización administrativa que emplea numerosos pro-

Cesionales y admini~tradores. ruertemente pegados y un número 

tamb16n desproporcionado de trabajaddres de ''cuello blanco'' nor-

malmente mal pagados y tnn improductivos como loe anteriores. 

Los típicos asentam1entos ilegales (én el extremo opuesto) o las 

casas, de propietarios-constructores legales y asociaciones coo-

pcrntivas (pisici6n intermedia) apenas padecen estos. gastos gen! 

ralea directos" •. !/ 

!1 John f,C, TURNER, Vivienda, todo el poder pnra los usuarios, 
Madrid, Hermano Dlumc Ediciones, 1977, 119. 
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ETAPAS PARA LA CONSTITUC!ON DE UNA COOPERATIVA DE VIVIINPA~ 

Aquellos que, convencidos ya de las ventajas del Bitltemn -

cooperativo, deseen constituir una cooperativo de vivienda ¿qu~ 

pasos y qué trámites deben llevar a cabo? 

No cabe duda de que hay que acudir a ln legislaci6n propio 

de cada pala en materia de cooperativismo para que, siguiendo 

loe cauces que en la misma se indique, podamos llegar n dotar de 

personalidad jurídica a la naciente asociaci6n. 

En general, dentro del proceso de fundación de una cooper!!_ 

tiva, se distinguen tres etapas: a) Preparatoria; b) Trámites de 

Constituci6n¡ y e) la Inscripc16n. Se regulan dichos procedimic!! 

tos en los códigos y ordenamientos legales de cada pata. 

ETAPA PREPARATORIA 

Los promotores deben reali~ar todas lna actividndeo condLt

centee a la crenci6n de la futura Sociedad, eligiendo al efecto 

entre ellos a los gestores que haynn de realizar antes de ln in!! 

cripci6n. los netos nece~arios para 1a constitución de lo Socie

dad, siendo a cuenta de ésta, los gastos qun por tal causa se 

originen. 

LoD promotores, futuros socios. eligen de entre ellos n· 

tinos gestores (uno o m6s para que empiecen a actuar en nombre de 
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la Sociedad, en .f'orma condicional y bajo su propia reeponsahili

dnd. 

TRAMITES DE CONSTITUCION 

Toda sociedad cooperativa, se constituye mediante el otor

gamiento por loa promotores, de la correspondiente escritura au

torizada por autoridad pública. 

La eser! tura en general contendrá necesariamente Jos aiguie!!. 

tes elementos: 

Los Estatutos. 

El capital social suscrito y si ha sido total o parcia! 

mente desembolsado. 

Identificoc16n de las personas que hayan desembolsado -

"aportaciones social es 11
1 (donaciones). 

Los bienes o derechos aportados por los socios coopera

dores debidamente especificados. 

Ocsignnción de los socios que integran el primer Conse

jo Rector. (Mesa Directiva). 

Dcsignaci6n de los Interventores de Cuentas (Auditores). 

Lugares en los que, en su caso, vaya a establecer sucurs!. 

lee, agencias o delegaciones, la cooperativa en cuestión. 

Fecha en la que darán comienzo sus operaciones. 
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La sol.1.citud de cali:ficnci6n dirigido n ln nutoridntl 1!.,!. 

boral correspondiente, suscrita por uno o mhs gestoreu~ 

Ejemplares del proyecto de Estatutos. 

Ejemplares de le relación de promotores, expresando el 

nombre. apellidos, edad, estado, etc. 

Certificación del Registro de Cooperativa acreditada 

con le denominaci6n de la Sociedad, que no sea idéntico 

a 1e de cualquier otra cooperativa inscrita con nntcri!! 

ri dad. 

Presentada la solicitud con toda la documentación necesaria, 

la autoridad laboral, habrA de resolver sobre la caliricaci6n en 

un plazo de n día hábiles. 

I NSCRI PCION 

La inscripción ea el acto que determina la válida constl t!! 

c16n de la cooperativa y el nacimiento ~e su personal idod jurt d_!. 

ca. La i.necripción se hace en algún Registro de Cooperativas. P!! 

ra aque1lne cooperativas que sen cxigJble la designación de -

una Dirección, además de la inscripción en el expresado Regist.1•0 1 

será precJsa su toma de razón en algún Registro Mercantil. 

En loe cooperativas de viviendas, el nombramiento del Di

rector, puede ser una persona o un nombramiento colegiado. 
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8. La Vivienda en Renta, Respuesta a la Insuriclente Vlvl~nda 

Propio de Inter6e Social. 

La viviendo pora renta surge como una alternativa para 

quienes necesitados de un techo donde vivir y carentes del poder 

de compra suficiente para adquirir una vivienda en propiedad, 

diaponcn de recursos para cubrir el alquiler de alguna casa o 

apartamento. Así, se establece una relación contractual entre el 

arrendador (propietario y/o administrador de la finca) y el arren

datario {demandante de vivienda), por virtud del cual el primero, 

se obligo a permitir el uso temporal de una vivienda y el segun

do a pagnr determinada cantidad mensualmente (renta) por ese uso. 

El Código Civil del Distrito Federal y los correspondien-

tee a cada Entidad Federativa, contienen diversos ordenamientos 

que rigen los contratos de arrendamiento. 

La vivienda para renta presenta, entre otras, las csracte

r!eticos siguientes: 

a) Se produce con fines de lucro. En este caso, la vivien

da no oc produce para satisfacer la necesidad de habitaci6n del 

propietario, sine como medio de obtener una ganancia junto con -

la recttpcraci6n del capital invertido. En el pasado, este tipo -

de inversiones constituyó una opción ventajosa por sus niveles -

de rentabilidad y seguridad, dando como resultado ln mayoría del 
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actual inventar.lo de vivienda para renta. Sin embRrgo, con el d~ 

sarrollo del mercado financiero nacional y la aparición de nuevos 

opciones de inversión, el interés por la producción de viviendo 

en renta ha dece!do notablemente. 

b) Largo Periodo de Recuperación. El ciclo para recuperar 

el capital invertido en vivienda de arrendamiento varia entre 20 

y 30 añoo, llegando en algunos casos hasta a 50 1 dependiendo del 

tipo de conetrucc16n 1 programa de mantenimiento y del nivel de -

rentabilidad previsto. Naturalmente ésta perspectiva está en de~ 

ventaja con otros perspectivos de inversión, por ejemplo oqucllns 

especulativas que permiten duplicarla en un m6ximo de dos años. 

Otro factor deefavurable desde el punto de vista del peri~ 

do de recupernc16n, es el impacto inflacionario scbre los lngr~

BOB percibidos, de tal manera que mientras mayor sea aquel, mós 

reduc1.do será el poder adquisitivo de éstos, aunque en la próctl_ 

ca esto en parte es contrarrestado, como se analiza más adclanlu, 

con niveles de renta superiores. 

e) Falta de Est!mulos Fiscales. En México s6lo ordcnc1-

mie~tos jur!dicos hacen menci6n de algunas formas para estimulnr 

la inversión en vivienda para renta. Estas disposiciones en au -

oportunidad, nnteo de la nacionnlizac16n de la banca en scpt1vn1-

bre de 1902, f'uncionnron muy condicionadas. 
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d} Falta de Mecanismos Financieron Promotores de su.EdiCi-

coc16n o Compra. Los mecanismos existentes se han orientado al 

financiamiento de vivienda para ndquis
0

ici6n propiedad, lo 

cual conjugado con la falta de estímulos, ha propiciado pr&ctic~ 

mente la suspensión de construcciones para renta. 

A este respecto, en el papel (Plan Global de Desarro1lo 

i9B3 - 1988) se propuso estimular adecuadamente la conatrucc16n 

de ~ivlenda pare arrendamiento, por conducto· de un 11 Sietcma Na-

cionnl de Vivienda'', que entre sus lineas de ncc16n proponía ...• 

11 El auspicio n la construcción de vivienda pare renta, hac~éndo-

la atractiva al inversionista y controlando los alquileres en 

función de un porcentaje socialmente aceptable del salario. para 

que cote sea remunerador •.• 11 , resultados magros ha dado este al~ 

tema nacional ahora en 1987. 

El Depnrtamento del Distrito Federa~ por su parte, incluyó 

dentro de su Programa i963, la construcci6n de veinte conjuntos 

hnbitncionales para arrendamiento a familias del aector obrero. 

También la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en su Pro

grama de Vivienda de Acción Inmediata !/ propuso un programa pi-

loto de vivienda para rentar en beneficio del sector obrero en -

los entidades federativas, previo loa estudios correspondient~a•. 

!/ Programo de Viyienda de Acción Inmediata. - Secretarla de De
sarrollo Urbano y F.colon!n. - Pcr!odlco El Din, ?.7-IV-83. 

Los sismos de septiembre de 1985 1 se encargaron de anular es
~ns intenciones. 
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e) Alta Rotaci6n de Inquilinos. En un tiempo el ''movimi~~ 

to repetido'' de inquilinos por vivienda, ocasionaba fuertes pér

didas a los propietarios al perm~nccer desocupados por un tiempo 

no previsto, situnci6n.que fue modificándose mediante la intro-

ducción de cláuauÍas especiales en los contratos que aseguran el 

pego de todo el tiempo contratado aún cuando el inquilino desoc~ 

pe anticipadamente 1a vivienda. 

Cabe se~alar que actualmente, debido al desequilibrio en

tre oferta y demanda de vivienda y al proceso inflacionario q11e 

nos aqueja, son los propios arrendadores quienes por medio de di 

versos procedimientos, presionan a los arrendntnrios para q11e dP 

eocupen sus viviendas, ya que en esta forma, pueden fijar nive-

lea de ronta mucho más elevados con la seguridad de que ee ocu

parán nuevamente, tan pronto como las orrezcan. 
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CAPITULO I I I 

MARCO DK REFERENCIA JURIDICO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

Y DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN MEXICO 

9. Marco Jurídico de la Sociedad Cooperativa. 

a) Antecedentes legales: 

·11 

En el C6digo de Comercio promulgado el año de 1889, fue 

cuando por primera vez se estoblcci6 la regulación jurídico de 

lee sociedades cooperativas en lo Rep~blic~ Mexicana •.• ''más bien 

como un afán de imitar los legislaciones extranjeras, tronnplnn-

t6ndolos intcgramente a nuestro país, af6n muy propio del cup!rJ

tu de la época, y puede considerarse como alarde de técnica tcórl 

ca legislativa realizado por los autores del Código, mejor que c2 

mo conjunto de normas destinadas a regular un rcn6meno prcexiate~ 

te o uno que se trate de fomentar'', conforme a lo expresado en ln 

exposici6n de motivos de la Ley actualmente en vigor. 

Al amparo de la primera lcgislaci6n, comenzaron a surgir 

las sociedades cooperativos f'undomcntalmente de corisumo o de ser

vicios, como lo de Yucnt6n que unió a productores de hcnequ~n pu

ra la exportacl6n de la fib1·a, lo que di6 lugar a que en el Cons

tituyente de Querétaro, la diputnci6n yucnteca propugnara con úx~ 

to la inclusión de un párrafo en el articulo 26 ,Cono ti tucional, -

para entnblecer que 11 no podrían considerarse monopolios'' lns so-
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cicdadcs o cooperativas de productores que vendieran directamente 

en mercados extranjeros, productos naturales o industriales que, 

oiendo la principal fuente de riqueza de la región en que se pro-

ducen, fueron articulas de primera necesidad, siempre que di--

chas eoc1cdades estuvieran bajo la vigilancia o amparo del Gobie~ 

Federal o de los Estados y previa autorización que al efecto -

se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Esta di~ 

posición constitucional a la feche se encuentra vigente. 

Durante la discusión del articulo 28 Constitucional, se pu-

de relieve la importancia de las sociedades cooperativas, como 

un instrumento para preservar loe derechos de loe pequeños produ= 

tares para hacer rrente n las grandes eociedndes mercantiles que 

trataban de dominar el mercado¡ el concepto cooperativa que nll! 

oc manejó, todnv!a no incluye el sentido clasista que la presente 

Legislación acepta. Posteriormente y debido al interés que el mo

vimiento coopcrntivista romentnba en la república, el Congreso de 

ln Unión, sin derogar expresamente las disposiciones del Código -

de Comercio, expidió el aílo de 1927 la primera Ley General de So

c1cdodcs Cooperativas. 

Ln organización cooperativa que había recibido carta de na

turnl iznc ión de lns leyes mexicanas de 1889, tuvo eh 1927 su pri

mer estatuto dictado en vista de una necesidad social y de un pr~ 

pósito de propaganda. Preponderó, en.erecto, en la primera Ley G! 

n~rnl. de Sociedades Cooperativas, un af6n de romcnto coopera~ivo¡ 
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se instituyeron exenciones y otros estímulos en·beneric(o~de·qui! 

nea se organizaron para la cooperación, faltando una expericncin 

previa: se omitió, sin embargo, prevenir con eficiencia el peli-

gro de lao simulaciones que permitieron a las sociedades copita-

listas aprovechar las franquicias otorgadas de modo exclusivo 

las cooperativas: se dejó, en fin, sin seguridades y confiado só

lo a la buena fe de las sociedades, el mantener la autcnticidn<I -

de loa fines y la corrección de los procedimientos. 

Las deficiencias de la Ley, permitieron una transformñc~ón 

en el seno de ciertas cooperativas que lograron convertí roe en,·~~ 

presas capitalistas que, elud!an el cumplimiento de la legts\{1ción 

de trabajo y usurpaban ventajas en beneficio de una elite, y eni

detrimento de la mayoría de los cooperntivados. 

Lo anterior dió bases para expedir otra nuevu Ley de Socie

dades Cooperativas el afta de 1933, la que si bien ''intenta climi-

nar todo privilegio y toda posible simulación y organiza a la vez 

la administración interior y la vigilancia del Estado''· Tnmpoco -

logra evitar que la institución, sea aprovechada c~mo disfraz por 

empresas capitalistas. 

Por ello en el ano de 1938 el Congrceo de la Unión o in\~12 

tiva del Ejecutivo Federal, expide la Ley que a~tualmente rc1~t11;1 

el sistema cooperativo, coneiderando que tal sistema ''es preciuo 

conservarlo como fuente de cooperación dentro de las clases lr~h~ 
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jadoras, .. como medio apropiado para robustecerlas ••• para aproxi-

mar a los trnbOjadores hacia sus objetivos clasistas y para coad

yuvar a la -integraci6n del pa!s en un sistema económico propio, -

más vigores~ y radicalmente renovado eri el conjunto de sus rela--

ciones internas''·* 

La Ley de 1938 vigente, en su artículo 1° sostiene que, 

las sociedades cooperativas son una institución propia de loa tr! 

bnjadores, son organizaciones eocinlea para el trabajo, porque se 

requiere ser trnbnjodor para !'armar po.rtc de una sociedad cooper! 

tivn, yn sen de consumo o de producción; concepto que rebasa los 

principios doctrinnlcs tradicionales, que tipifica a la institu-

ci6n coop~rativn, no desde el punto de viatn de lo calidad de sus 

integrantes. sino de sus objetivos. ya que en la doctrino trndi-

cJonal, el cooperativismo se sJgniCica por el objetivo de obtener, 

mediante ln ornar.1znci6n, beneficios propios de sus integrantes , 

distintos de1 lucro licito a que están destinados básicamente les 

orcnnizncioncs mercantiles. 

Respecto al concepto que la actual legislaci6n cooperativa 

d~ ncerca de ''las personas de lo clase trabajadora'' en la Ley de 

Cooperativas, al hablarse de "clase trabajadora" se más allá -

de esa lim!taci6n, para comprender n toda persona que subsista a 

través del producto de su trabajo¡ lo que viene a dar una dimen-

si6n nueva al concepto de trabajador, que rebo.sa la connotación -

de trabajo subordinado; es por ello que la Ley agrega que loe 

• Expoaici6n de motivos de la Ley. 
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drán ser tales, si aportan su trabajo personal a_ la organización. 

ttespect:o al trabajo.dor libre, que no presta un servicio su

bordinado~ ni est6 comprome~ido en una organizoción social pnrn -

el trabajo, como es una cooperativa de producci6n, puede rorma.r -

parte de una cooperativa de consumo. Si atendemos a la t.ey en 

sentido 1iteral, podría cuestionarse a tales personas como cnpu-

ces jur!dicamente de f"ormar unn. cooperntlva de consumo; pero si -

atendemos a la connotaci6n, que de acuerdo con el esplritu de In 

Ley. se debe dar al término "clase trabajadora", podremos estnr -

seguros de la capacidad jurídica de tales personns para integrnr 

una cooperat~va de consumo, criterio sustentado durante la vigen

cln de la Ley, hasta ahora. 

Conforme a nuestro derecho positivo, pese al hecho de que -

el coopcrat~vismo mexicano es un sistema propio de los trabajado

res, el derecho claslf'ica a las sociedades como mercantilen. l.n -

Ley General de Sociedades Mercantiles, en su fraec16n VI, articu

lo primero. aeñala a lns cooperativas como un tipo de sociedad 

mercantil y ello tiene su importancia porque tal disposición sig

nifico, que le son aplicables las leyes rnl.:!'rcantiles .. En ln 0:1ct.ual 

Ley de Sociedades Cooperntivns, persiste la versión que considP1·a 

a la Cooperativa c~mo Sociednd Mercantil. podria decirse en prin

cipio que más bien habria. que analizar la. situación desde el pun-

to de vistn de ln estructura federal del Estado MC?xicnno. i-:n t.•ft·~ 
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to, siendo la república una federación de estados soberanos, el -

Congreso de la Unión solamente está ~acultado a legislar conrorme 

el articulo 73 de lo Constitución, en materia de comercio inclui

da lu cooperativo en lo mercantil, 

Ahora bien, si la doctrina cooperativa y el espíritu de la 

Ley que actualmente regula el sistema, considera al cooperativia-

como ut1a organización social para el trabajo, propia de la el~ 

oc trabnjadorn, es del todo legitimo y oportuna la pretensión de 

promover una iniciativa de reforma constitucional para incluir en 

el Artículo 123 las bases esenciales de lo doctrina cooperativa -

mexicana, 

Ello dará lugar a una nueva Ley que mejore la legislación -

cooperativa actual, atendiendo a la experiencia de su aplicación 

_e incorporncJ.6n n la vida jurídica del país, de los derechos so

ciales del trabajador. 

La nueva Ley deberá incorporar en su articulado, a la vivie!! 

d~, como uno actividad de primer orden para promover su organiza

ción y funcionamiento. 

b) Legislación actual: 

Lo Ley General de Socied&dee y Reglamento en vigor, 

considero, por su objeto, dos clases de cooperativas: de produc--
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ci6n y consumo. En la do'ctrina frad.ic{onnl suelen sei'\alarse dos -

más, las de crédito y las de const~u¿ción, por lo que respecta 

éstas últimas, si bien la legislación mexicana no las· rcglnmcnln 

en la Ley General de Sociedades Cooperativas, la fracción XXX del 

Apartado 11 A11 del Artículo 123 Constitucional declara que !~!.!!!!_ ·~ 

~2!.!!!~~!:!!.~!!!-~~-~!!!!~!~-!2~!~!-~!~-~~2E~~~!!!!~_E!~!-l!-~~~!!~~~ 

E!..2!.!-~~-E!!!!-~!!:!~!!_~_!!!s!!!!.!E.!! , des t i nadas a s e r ad q ü 1. ~ i di\~.· .. ~: 

en propiedad por los trabajadores en plazos determinados· ·Y::por;.··io. 

mismo, no existe impedimento legal alguno para .S~!!!!.!~.!.!!!!!_".:.:;E~~~· .' 

Ahora bien, son cooperativas de cor1sumo conforme al nrtlc11~ 

lo 52 do la Ley en vigor 1 "aquellaa cuyos miembros se nsocien con 

objeto de obtener en coman bienes o servicios para ellos. ous 110-

gnres, o sus nctividades individuales de producción". Los slndlc!.!_ 

tos legalmente registrados podrán constituirlas, siendo en este -

caso la ne>·.;:;,wblea sindical, la que tendr6 el carácter de aaamblen 

general de la cooperativa y la q11e designará los consejos de ndm! 

nistraci6n y de vigilancia, que pueden Rer sustituidos por co1ni52 

rios que designe la propia asamblea sir1dlcal, cabe mcncionnr tJllP 

llO trabajador que Ingrese como miembro del sindicato, seró nuLo-

mátlcamcntc miem~ro de la cooperativa sindical. 

Conf'orme a l~ doctrina y legislación mexicana, lna coopern-

tivas de consumidores no podrdn celebrar operaciones con personns 

que no sean miembros de las mismos, salvo previa autorización, lit 
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que confor~e al articulo 63 del Reglamento de la Ley, no podrá 

otorgarse por m6s de sesenta días¡ o bien cuando la Secretaria de 

Trnbajo autorice a la cooperativa a abrir sus operaciones n todo 

público. En estos casos obliga la Ley admitir la cooperutJ.va a 

pcroonos con los que haya operado si cumplen los requisitos. Los 

"excedentes" que motivo de sus operaciones pudiera llegar a -

tener. deberá distribuirlos entre sus socios, de acuerdo con el -

monto d~ las operaciones que hnya realizado con cada uno de ellos 

y no en proporción del capital apo'rtado por los mismos. 

Por lo que se refiere a las cooperativas de producc16,n, la 

Ley lns define como aquellas en las cuales se obliga a prestar a 

los socios sus servicios personales y sólo casos extraordina--

rios y en rormn temporal, pueden tener personal asalariado, que -

cumplidos loa seis meses de trabajo deben ingresar como miembros 

de la cooper~tiva. A este respecto, en la Ley General de Socieda

dco de Cooperativas, se especifica que ~as relaciones de laa co~

perotivas con sus asalariados se regirán por las disposicíonee de 

ln Ley Fcd~rol del Trabajo y por lo tnnto, eatdn sujetas, en su -

c·noo, a ln contratación colectiva, quedando obligadas a cotizar -

por aue trabajadores nl Instituto Mexicano del Seguro Socin1. 

La Ley Mexicano en materia de .cooperativa, es.tablece otros 

doo tipos de sociedades cooperativas, no por su conetituci6n, si

no por su objeto, y son las de 11 inte'rvenci6n of'icial 11 y las de 

"pnrticlpor.16n estatal". En las primero&, su autorización se CO!!, 
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diciona a la expedición del permiso o concesión objeto d~ Ju coo

perativa y su trámite se hace a través de lo autoridad a la que -

le corresponde otorgar el permiso o la concesión respectiyns. Lon 

segundas se cnrncteriznn por la entrega de bienes que hace el 

tado a la cooperativa, reservándose en cierta rorma el manejo de 

la administración y participando en los rendimientos de la empre

sa, es decir, el estado en realidad viene a transformarse en un -

socio de lo cooperativa, cuando en muchas ocasiones nombra nl ee

rente o gerentes. 

El legitimo deseo de autonomía ha creado una corriente con

traria a este tipo de cooperativas, negando la intervención de 

laa autoridades en funcio~amiento, ya que el apoyo financiero 

del Estado puede significarse por un sistema distinto al de la 

participaci6n; sin embargo. si la organización social para el tr~ 

bajo ca de interés público y los recursos de la Naci6n para -

beneficio de eue habitantes, tal ve7. la f'orma adecuada para lcmrrir 

el desarrollo ccon6mico s~a el sistema cooperativo, sin deseatl--

mor la importnncia que 

cipaci6n del Estado. 

instrumento 11e fomento tiene ln pnrt.! 

Laa cooperativas de intervenci6n of'icial, están rcferidr1a El 

la explotaci6n de un servicio concesionado por el Est3do; el ortl~ 

namiento en vigor condiciona la constitución de tales sociedudcli 

a la previa obtención de la conccaión y al trámite de su autoriz~ 

ción p<>r conducto del órgano ndministratlvo 1 a quien le com11ct.t• -
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otorga.r ln concesión¡ ello ha dado lugar en la práctica a que la 

constituci6n de esas sociedades, se vea entorpecida por el siste

ma y que en la renlidad existan grupos de trabajadores deseosos -

de dedicarse a ln cxplotnción de una conccsi6n que no puedan tra

bajar regularmente. en virtud de la ineficiencia en los trámites 

burocráticos en la oreanizaci6n y funcionamiento de este tipo de 

sociedades cooperativas. 

DE LAS COOPERATIVAS DE INTERVENCION OFICIAL 

RECOMENDACIONES 

Considero que tal sistema deberlo modificarse y dar oportu

nidad a los trabajadores de constituir su sociedad, independient~ 

mente de si lo misma tiene concedida o no la autorización necean

rin para la explotación del servicio, a fin de que, desde el ini

cio, tenga la capacidad jurídica nuriciente para allegar los 

cursos necesarios para la operación de eu cooperativa. 

tns concesiones dadas por otras disposiciones legales cons

ti tuycn ''un pr1vllegio'1 par~ la organización cooperativa, como en 

la Pesca y los Transportes, aquí se conceeiona el servicio públi-

que deben otorgar a las per!lonas morales que pretenden explo-

tnrlo bajo la forma de cooperativas en la práctica; a éstas se 

les presenta una situación desravorable respecto a las sociedades 

mnrcontilcs, que no requieren de requ.1..sitos adicionales y limita!! 

~es pnrn obtener registros para funcionar. 
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La estructura disei'liada por la Ley actual para los sociel!a-

des cooperativas, parece ser muy semejante a cierto tipo de socl!.:_ 

dadee mercantiles; asl la direcci6n, la administración y lo vic,1-

lancio de los mismas, está a cargo ~e la aenmblen general dtil C':O!,! 

eejo de administración, del de vigilancia, osi como de las coml

elones, siendo la dirección el órgano supremo de la organiznc!6n. 

El purolelismo que se observa entre la f'ormfl estructurnl de 

una sociedad mercantil o civil y el de uno cooperotivn, no impll-: 

ca neceoariamente igualdad de objetivos, sólo se ajusta a un dit'I~ 

fto lógico de participoci6n dcmocr6tica loable en todo agrUpumtcn

to humano. 

Este aparente paralelismo se dcavanece al analizar el run-

cionamiento de la dirección y administraci6n, porque en las socl!:!, 

dadea capitalistas la aportación económica derine el voto y el 

control de las decisiones. En las sociedades cooperativas los t.lc•-

cisioneo se toman con el conccnso de la mayoría de socios, no r~1 

Cunci6n de su aportación económica (certificados de aportoció11) • 

sino en igualdud de condiciones (un socio un voto), como ae tit>nt_• 

acceso ol control y runcionomiento de la cooperat~vn. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamenl.o 

no solamente regula la constitución, funcionamiento y operación -

de las sociedades cooperativas, sino también su organización de -

c~pula, que le dn solidez nl movimiento y evitn su diapcrnl6n, ~~. 
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mo es sabido, toda sociedad cooperativa está obligada a integrar

se a una federación y a través de 6etas en 1a Confederación Naci~ 

nal Cooperativa. 

Las runcionee que tiene 1a organización cupular, es llevar 

a nivel nacional y de acuerdo con 1aa autoridades del país, la 

plnneación de la producción y desarrollo econ6mico de loa organi! 

mos cooperativos, así como su representación para los efectos de 

la adquisición y venta en común, de los bienes que necesitan o 

pro~ucen estas nociedades. 

El sistema concebido, de evidente bondad y objetivos perfe~ 

tamente deCinidos y lógicos, muchas veces se ha visto entorpecido 

o desvirtuado, debido a que la forma estructural de estas socied~ 

des, la Ley y su Reglamento que rige y controla a estos organis-

mos, loa aplican o toda sociedad cooperativa, eln considerar que 

lna funciones var!on de una sociedad cooperativa de producci6n a 

otro de consumo Yo por lo tanto, BU organización, es totalmente -

distinta. 

10. Marco Jurídico de la Vivienda de Inter6a Social. 

c) Antecedentes legales: 

Los antecedentes jur!dicoe en México, más importantes en m! 

teria d~ vivienda, ee encuentran en el Articulo 123, Cracción XII 

de la Constitución ~ol!tica que éetablecía además de las garantías 
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para loa obrero~ el otorgarles el derecho a la vivienda como un -

medio para elevar su nivel de vida, derecho que se consignnbo 

•loe siguientes términos. 

ºEn toda negociaci6n agrlcola, industrial, minera o cualquier 

otra clase de trabajo, los patronee estarñn obligados en propor--

cionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicns, por 

las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por cien-

to mensual del valor catastral de los fincas 11 • 

Las modificaciones a la Le~ Federal del Trabajo correUpon--

dientes a 1970, plantearon condiciones diferentes parn el cumpli-

miento del ordenamiento constitucional de ''dar viviendas cómodas 

e higihnicas a los trabajadores'1
, dichas modificaciones rueron: 

En 1971 se reform6 la fracción XII del Apartado ''A'' del Ar-

ti.culo l.23 de la Constitución, ésta quedó como sigue: 11 Todn empr!:. 

sa agrlcola • industrial, minera o de cualquier Otro clase de trn-

bajo, estaré obligada, seglín lo determinen las leyes rcglnmentu--

riaa, a pro~orcionar a los trabajadores hnbitacioncs cómodas e h!_ 

gihnicas, Esta obligación 
1 

cumplirá mediante las nportncioncn -

que ·1as, empres e.e haga'n a un f'ondo nacional do la vivienda o f1n 

de constituir d•p6sitos en favor de sus trnbajndores y establecer 

un sistema de financiam~erito que permita otorgar n éstos,crédilo 

borato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitu-

ciones 11 • 
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Para cumplir .con la disposición anterior, en el aspecto in! 

titucional se expidió una ley pora ln creac16n de un organismo 1!! 

tegrado por representantes del. gobierno :federal, de los trabajad~ 

res .y de los patrones, que administrara los recursos del Cando na 

cional de la vivienda. Dicha l.ey para regular las formas y proce

dimientos conforme n los cuales, loe trabajadores. podrán adquirir 

en propiedad las habitaciones. 

A !'in de reglamentar la disposición constitucional, se exp! 

di6 el 24 de at;>ril de 1972 la Ley del Instituto del Fondo Nacio-

nal para la Vivienda de loo Trabnjadorea (INFONAVIT), que eeftala 

entre sus objetivos fundamentales: 

lº. "E:::itablecer y operar un eistema de financiamiento que 

permita a los trabajadores obtener crédito barato y auCiciente P.! 

a) La ndqulsic16n en propiedad, de habitaciones cómodas 

higiénicas. 

b) La construcc16n, reparación, ampliación o mejoramiento 

de sua habitaciones¡: y 

c) El pngo de pasivos contraídos por 1oa conceptos anteri~ 

res", 
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2°. 11 CoC?rdinar y f'inanciar los programas de constr1:1cc-ión -

de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiednd por los 

trabajadores". 

Asimismo, mediante Decreto Presidencial, del 28 de diciem--. 

bre de 1972, se establecieron las modif'icociones a la Ley del In:! 

tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores dul 

Estado•, estableciéndose criterios semejantes a los del INFONAV11', -

en préstamos hipotecarios y constitución de un Fondo de Viviendo. 

Por otra parte, se integran mecanismos relacionados con lu~ 

áreas para la vivienda, ya ses para su regularización o disponlb.!_ 

lidad, destacándose en el ámbito federal el CORETT y en el óml.11 t.n 

estatal el Instituto AUnts••. 

Mediante adiciones a la Constitución en sus artículos 27, -

73 y 115, se establecen bases para legislar en materia de osentu

mientos humanos mediante la expedición de la Ley General du Asen

tamientos Humanos. 

La vivienda es materia en la que concurren lo competencln y 

jurisdicción f'ederal y los estados. Son de competencia federal 

las acciones e inveraionea de organismos y entidades de In adm1-

niatraci6n pública f'cderal que la producen o Cinancían. 

ISSSTE 

Estado de México 
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·Sin embargo, se carece de principios comunes en la materia, 

existen multi~li~idad de ordenamientos, una limitada coordinac16n 

enere los acciones directas, reguladoras, de fomento e inductivas 

y lns dl~icultades para la concurrencio de los distintos niveles 

de gobierno, todo ello ha creado unn situación jurídica compleja, 

El estado actual de ln cvolucl6n eocinl y jurídica del paie, 

·exige el escuerzo de los sectores p4blico, eoclol y privado en la 

noluci6n del problema habitaclonal¡ por ello se elnbor6 el Progr! 

ma Nacional de Vivienda que tiende a establecer loe mecanismos P! 

ra el acceso e la tierra urbana, disponibilidad de los recursos -

financieros, de elementos pare la construcción, todo ello conten! 

do en progromoa habitacionnlcs, que han pretendido beneCiciar sin 

éxito a todn le poblaci6n. 

El ordenamiento jurídico referido a los asentamientos huma

nos, ratifica el tratamiento de la vivienda como derecho social -

sc"alndo en los art1culos 27 y 123 .constitucionales, ns! como en 

la Ley de Asentamientos Humanos, particularmente en su articulo -

3° en que se dispone que 11 la ordenación y regulaci6n de los asen

tamicn tos humanos tenderá a mejorar las condiciones de vida de la 

poblnc16n urbano y rural mediante la regulación del mercado de t~ 

rrcnos, además de los inmuebles dedicados a la vivienda popular 

y lo promoción de obras para que todos los habitantes del pais 

tengan una vivienda digna••. 
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Por dispC?sici6n del Articulo 121 Constitucional, en el i.lmb.!_ 

to de las entidades federativas, la vivienda se regula por medio 

de leyes locales de desarrollo urbano, códigos civiles, regln~~n-

tos de fraccionamientos, de construcci6n, catastro, registro_·, co!! 

dominios y otros aspectos tales como el régimen de propiedRct.-,·~:· ln 

localizaci6n y las f'ormas de apropiación, uso y edificaCi6n:·.;dC'·~f~, 

vivienda. 

La gran mayoría de las leyes de desarrollo urbano estatnl~s 

establecen como objetivo, el mejoramiento de las corydiciones de -

vida de la poblaci6n, mediante el desarrollo de acciones pnra qu11 

todos los habitantes puedan contar con una habitación dignn. Se -

posibilita también, regular el merca.do de los terrenos y de lo~ -

inmuebles dedicados a la viviendo de interés social. 

Señalan además estos ordenamientos, que al elaborar el 11pltm 

eetata1 1' deberán determinarse las politicns encn.minadoa a lor,.ror 

una relaei6n conveniente, entre la oferta y demanda de viviendo. 

Existen ordenamientos que incluyen las estipulaciones 

rrespondientes a convenios que celebren el estado con ln Federa--

ci6n, con dependencias oCicialea como son organismos descentra11-

zados y empresas poraestatnlcs, para coordinar la solución de loo 

problemas que afectan al desarrollo urbano, dentro del cual tiene 

especial relevancia el de la vivienda. 

Eet.n en uso y prácticn ln elaboración Uc planes cntatnlcs. 
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La Ley de Asentamientos también señala en su artículo 9° 

que: ºlos municipios, las entidades :federativas y la Federación -

en el ámbito de su jurisdicc16n, deberán regular el mercado de 

los ter~enos y además el de los inmuebles destinados a vivienda -

popular, lo que poc!rá realizarse mediante leyes o disposiciones -

ndminintrativan conducentes 11 • 

El mismo Programa. Nacional de Vivienda, :fundamenta en la 

LeY Orgñnicn de la Administración Pública Federal, que señala en 

eu artículo 37, fracción IV: "corresponde a la Secretaría de Abe!! 

tnmientos Humanos y Obras Pdblicas rormulnr y conducir loa Progr! 

mas de Vivienda y Urbanismo". 

El programa apoya también en el Decreto de Aprobación 

del Plan Nacional de Desarrollo Urbano que señala, en su Art!culo 

3° corno objetivo: "propJcinr lns condiciones rnvorables para que 

lo población puedo resolver sus necesidades de suelo urbano, vi

vicndn. nervicio.s públicos y equipamiento urbano". El Artículo -

4°, del mismo decreto señala que en cumplimiento de los objetivos 

del plan se regulará conCorrne a las principales pol!ticao entre -

los que !le scílnla 0 arnp1Jar las posibilidades de acceso a la vivie!!. 

do popula.r con programas de mayor alcance social, que estimulen -

la pnrticipación de la población en acciones de vivienda progres! 

va y r.tejoraCa", 

El Articulo 5° del mismo decreto, eeitala que los programas 
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efecto dicte el titular del ejecutivo, 
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Puede concluirse que lo vivienda esto contemplada, dcnt.ro -

de la tipología programática del Plan Nacional de Desarrollo Urb~ 

no, como un programa propio del sector asentamientos humanos. 

Por Acuerdo Presidencial del 29 de agosto de 1985, fue crc2 

da la Comisión Intersecretarinl de Plnneaci6n, Programación y Fi

nanciamiento a lo Vivienda, con la porticipnción de las Secreta-

ríos de Asentamientos llumanos y Obras Públicos, Haciendo y Crédi

to Público y Programación y Presupuesto. El Programo Nocional de 

Vivienda aervirá de base al trabajo de esto comisión paro propo-

ner politices y criterios, o que deben aujetarse los pluncs y pr~ 

gramas de lo.s dependencias de la ndministraci6n pública fcclf:rnl , 

en materia de vivienda. 

El Programa se inicia con la necesidad de armonizar las ac

cionen de vivit:nda, desarrollo urbano y el ordenamiento tcrritorlnl, 

Establece una estrategia global que elimina la dispersión que hr1 

privado en la acción habitncional, ello para lograr lo cficocin -

de loe acciones. 

El Programa Nacional de Vivienda conformo loa s~guientca 

elementos: 
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a) Todos los objetivos deben estor orientados a las accio--

nea. 

b) Las pol!ticaa se encauzarón y regularán conrorme a la 

programación, presupuestac16n y ejercicio de la inversión pública. 

e} Las metas a corto, mediano y largo plazo hacia cuya rea

liznc16n estarán dirigidas las acciones e in.versiones. 

d) La9 e2tratcgias se harón congruentes a los programas ba

oados en la planeación econórnica y social y con al Plan Nacional 

de Df!D:J.rrollo Urbano. 

e) Los programas operativos cuya iffiplantaci6n y ejecuc16n -

conoidcrada prioritaria, deberán ser atendidos por lns dependen--

cins y entidades públicas federales, dentro de 

fcros de atribuciones. 

respectivas e!!_ 

f) Debcrón ser las mismas bases y contenidos a que se euje

t~rán la Federación, los gobiernos de loa estados y los sectores 

oocial y privado. 

g) La correoponDabilidad que incluye número y tipo de acci2 

nes, monto de inversión, efectoa sobre el empleo e industria do -

ln construcción, os! como la localiznci6n territorial de las in

versiones, d~bc servir para establecer la concurrencia en térmi-

nos ccpcc~ules y temporal~s de organismos y entidades de la admi

nistración póblica rederul, para la ejecución de sus accionen e -

inversiones, 

h) D~bcn establecerse criterios normutivos pa~a la instru--
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mentaci6n de programas. 

i) Adoptar un sistema integrad.o de evaluación, parn mt!dir -

metas y resultadoa, en concordancia con el Sistema Nacional de 

Evalunci 6n. 



C A P I "T U L O I V 

CARACTERES ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA VIVIENDA 

11. Déricit, concepto y cvnlueci6n 

12. Cnrncteree cualitativos y cuont~tativos de la vivienda 

n) Participnci6n del Inronovlt 

b) Accionen e~cctuodno por otros organie•oe 

13. Ln viviendo en general, nn6llois y evnlueci6n 

14. Condiciones de la vivienda urbonn y rural 

15. Dinponibilid~d de lOo scrvicloa públicos 

o) En ln viviendo en general 

b) En ln vivienda urbana y rural 

16. Ln vivienda popular cooperativa 
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C A P I T U L O I V 

CARACTERES !CONOMICOS Y SOCIALES DE LA VIVIENDA 

11. DEr~cit. Concepto y Evaluaci6n. 

Frecuentemente se apela a cifras espeluznantes para cstnbl~ 

cer el déficit de vivienda del pa!s por localidades. proycctnndo 

estas ci~rns 1 también se establece un d6ficit de viviendn en nl-

qu11er. Lo que hay aquí es una expresión de la ideología del 

tastrofismo urbano mediante la cual se usan paráMe~ros irreales -

que tienden a mostrar el problema de una magnitud tal que su sol~ 

c16n o encausamiento, aj~no a las posibilidades del hombre. 

En efecto, para valorar el déficit habitacional en México , 

los estudiosos en la materia lo evaluen a partir de tres enteco--

rias: ••a) El hacinamiento que resulta de la acumulación de d6fi--

cit anteriores y del crecimiento del mismo de unidndes familio1·en 

alojadas en viviendas de tamano rijo; b) Lns viviendas necesarl¡1:: 

para satisfacer el aumento de la población y e) el número de vi-

viendas que es preciso reconstruir parcial o totalmente de acl1er-

do con normas mínimas sobre su estado de habitabilidad".{•) 

Expresión de esta forma de ver y analizar el problema, co11 

una recurrcncia a su cuantificación abrumadora, hay eatimacioncG 

que ubican e1 déficit actual de viviendas para todo el pala, en-

(•) CH. Arnud, G.K. Doon, A. Garcla Rocha, S. Rincón, W.P. Slrnnn 
man .. V.L. Urquidi. La Construcción de Vivienda y el Empleo t•;¡ 
México, El Colegio de México. 
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tre 5 y 6 millones. Es decir, e medida que varían loa criter~os , 

puede aumentar o disminuir dicho déficit. 

Si se parte de la base que todo ser humano buscará una mor~ 

do por maln que esto sea, se puede arirmar que el concepto de dé

Cicit no existe, yn que los personas de alguna forma siempre re

colvcr6n eu habitat. En la ciudad de México vagan todae las noc~a 

10,000 personas, clasificadas como indigentes, qu~ carecen en ab

soiuto de un techo y por tanto duermen en las calles (••), aegün 

una ''intcrpretaci6n restringida 11 del déCicit, sólo serian necesa

rias construir en la ciudad 10,000 viviendas para estos fantasmas 

de la miseria. 

Una aproximaci6n a las reales necesidades habitecionalee de 

ln 50ciedad, exige fijar previamente los parámetros entendidos c2 

~!~!~~~-~~~E!~~!!~-E~~~-!~-~~!!~~~-~~-!~-~lE~ de lee personas. 

Con base en cato determinoci6n previo, es como luego podrá cunnti 

f"icnruc, en el campo habitacional, ·culintaa oon las personas que -

est&n por debajo de ese parámetro. Considernr ns! el problema, i!!!. 

pl1cn por parte de quienes se abocarán a resolverlo -en su caso -

el EAtndo- unn importante decisi6n política, que fije un comprom~ 

so con la sociedad, acerco de lo calidad de vida que se propugna

rá poro 102 ciudodnnos. Frecuentemente, resulta más sencillo y m.!:_ 

non comprometedor, formular abundantes cifras de magnitudes vario.a 

veces millonarias y luego proponer buenas intenciones. 

(••) In!'ormaci6n proporcionado por autoridades del O.D.F, y S,S,A. 
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En el ces.o concreto del déf"icit de lo vivienda en nlquilcr, 

en la medido que exista una demanda permanente, esta serS cubier

ta por une oferta que ee expresa en mecanismos institucionales y 

ei éstos no existen. la oferta se hará mediante f"ormns al margen 

de la Ley. De alguna manera esto es una norma inexorable en la m~ 

derno ciudad capitalista. 

En un análisis del arrendamiento en la ciudad de México, C;! 

tas afirmaciones están manifesténdose de la siguiente manero: en~ 

celada le of'crta de vivienda suntuaria¡ aprisionado en el centro 

de le ciudad el arrendamiento, por las fuerzas del capital en ce

nera! y del capital inmobiliario en particular, la oferta de vi

vienda en alquiler, que emerge para cubrir la demanda es el arre!! 

da.miento periférico y el 1Jirrendamiento ilegal. 

El desajuste -para no hablar de déficit- de ln oferta 

la demanda de vivienda en arrendamiento. es una función del dcsn

juste general entre ln o~erta y la demanda de habitación global. 

Las causas determinantes que actúan en la ampliación o retraim1C'!! 

to de la oferta y demanda de arrendamiento, son coyunturales. t.n 

tendencia. hiat6rica se rige por. lo seHnlado, es decir 1 por lo que 

esté ocurriendo con la totalidad de la oferta habitnclonal. 

Con esto se quiere insistir que si hipotéticemente se empre!!. 

diera una vasta acción en beneficio de los grupos socia.lea de me

nores ingresos, la carencia de viviendo en alquiler uutomñtlcame~ 
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te disminuir1o. Por el contrario, al acrecentarse las necesidades 

de techo para las mayorías, se incrementa el problema de arrenda

miento. 

Si toma en cuenta la evolución de la vivienda propia con 

reopccto al arrendamiento en once ciudades importantes de la Rep~ 

blico, clasiricadas co~o áreas metropolitanas con base a los crit! 

rios derinidoo por Luis Unikel en su estudio ''El Desarrollo Urba

no· de Móxico'', se observo que en las onc~ ciudades, conforme cre-

la magnitud del inventario habitacionnl, disminuye la vivienda 

alquiler, El periodo nnalizaCo por el autor abarca loa censos 

de 1960 y 1970. 

Esta constntnción puede permitir una explicación mecanic~s

to, rerer1da a que una disminución del arrendamiento ea una mera 

consecuencia de ln evoluci6n técnica de las ciudades; es decir. -

que el crecimiento de los centros urbanos, implica el aumento de 

lo vivienda en propiedad. 

Esta explicaci6n es inadmisible ya que no toma en cuenta 

lns inflexiones que caracterizan nl desarrollo urbano, ya que los 

formas co~o se produce e intercambia la viviendo, hiet6ricamente 

no se han realizado de una manera lineal-evolutiva. 

La producción de vivienda en alquiler, entre en criaie como 

expresión de ln lógica del capital y no como una mnnifestac16n 
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del crecimiento fieico de les ciudades. Si se retrocede aún mlts -

en la historia urbana, verá que la relación entre vivienda en 

arrendamiento y en propiedad ero otra por ser distinto la forma -

de producción a que respondía. Como ejemplo, se puede verificar -

que en la Ciudad d·e México en el siglo XIX y a principios del si

glo en curso, la ciudad tenia una dinámica de crecimiento que no 

implicaba la disminución relativa de la vivien~a en alquiler. 

Por lo tanto, la disminuci6n de ln vivienda en alquiler. C! 

presa la crisis de este f"ormn de producir vivienda. Desde luego, 

ello no quiere decir que de conservarse las actuales circuns~nn-

ciae, el arrendamiento de viviendo desaparecerá. Esta rorma de P2 

eeer la vivienda es una necesidad insustituible de amplios secto

res sociales, cuya cobertura se horó por agentes distintos o lnn 

tradicionales inversioneo privadas. 

En consecuencia, el concepto de déficit de viviendn, se po

dr!a entender como una aproximación cuantitativa a las condicio-

nes cualitativas en que habita ln población. 

Los parámetros para estimar el déficit var!un de acuerdo u 

los criterios que se .utilicen para calificar el 11 cstudo de luu v! 

vicndas 11 , lo que produce diferencias sustanciales en las cifrnn -

que intentan medir el problema. 

Con el propósito de plantear un mnrco realista y operativo, 
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se ha utilizado, para la estimación del d6fic1t, el concepto de -

''necesidad de vivienda'', considerándolo desde dos puntos de vista: 

lna noce~idodes derivadas del incremento demográfico y las necea! 

dnden de atención a loo rezagos que se derivan de condiciones de 

hncinnmicnto, del deterioro de la vivienda existente y de las co~ 

dicionea de la vivienda, no aceptables. 

Conforme a lo anterior y a manera de ejemplo, ee estimó que 

lnU necesidades a cubrir durante el periodo 1978-1982 sumaban un 

total de 2'778,273• acciones de vivienda, de éstas, 963,075 son -

los requerida~ para consolidar el inventario de vivienda existen-

to y 1'814,398 pnra atender el incremento demográfico. 

12. Cnrnctorce Cunlitntivoo y Cuontitativoe de la Vivienda. 

En lo República Mexicana y para 1980 la población lleg6 a -

67 millones 383 mil persona~, de acuerdo ~on las estimaciones pe-

ra 1983. ln población alcanzó loa 73 millones 681 mil personas. -

En 19DO se censaron 12 millones 216 mil viviendas, cuyo número P! 

s6 a 13 millones 589 mil viviendas al finalizar 1983; de donde se 

deduce un hacinamiento de 5.4 personas por vivienda••. 

Por el número de cuartos, el mayor volumen corresponde a 

las viviendas de 1 a 2 cuartos con B millones 436 mil, ~onde hab! 

taban 46 millones 533 mil personas que representan el 69.1% del -

DESARROLLO URSANO. Programa Nacional de Vivienda. Versión Abr~ 
viada. Sccretnrin de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Dntoa obtenidos del X Censo de PoblaciSn y Vivienda, cuyos da
too ~iacrcpan un poco con lon de otroa fucntoa capcclalizo'lno. 
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total de la población de 1980, hay por ello un marcado hncinomic!! 

to y condiciones inadecuadas de vivienda que persisten. Respecto 

a las viviendas censadas propias y no propias 1 las primeras rcpr~ 

sentan el 66.8% y las segundas el 33.2%; para 1983 se estimó un -

cambio de 67.0% y 33.0% respectivamente, fenómeno que es consecur!!. 

cia en parte por el funcionamiento de los programas de vivienda -

de interés social que viene promoviendo el gobierno redera! a tr~ 

vés de los organismos creados para ese efecto, en cuyo esfuerzo -

destaca de manera significativa el INFONAVIT. 

Por lo que se refiere a la calidad de las viviendas, ·en el 

análisis comparativo que se comenta, también se observa una mejo

ría. En efecto, al comparar las cifras consignadas en el Censo de 

1980 con las cif'ras estimadas para 1983, se infiere C¡uc las vivlc!! 

daa con muros de ladrillo o tabique pasn.n de 56.2% a 59.2%¡ las -

viviendas construidas con techos de teja o similares de 39.G% pn

ean n 44.7% y las viviendas con pisos de tierra pasnn de 25.0% 

22. 7%. 

En cuanto n la dotación de servicios fundamentales, tombi6t1 

se observan cambios de alguna significac16n. Asi, las viviendn5 -

censadas que contaban con agua entubada en su interior, regislrl'

ran un 49.9%¡ con servicio de agua fuera de la vivienda represen

tan un 21.3% y las que no disponían de este servicio registraron 

el 28.8%¡ cifras que se estiman cambiaran n 52.7%, 21.0% y 26.2% 

respectivamente nl concluir 1983. Los cambios referentes al n~rv! 
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cio de drenaje, son muy similares a los cambios senolados en el -

renglón anterior, por ser un fenómeno correlativo. {Cuadro 8). 

n) Porticipnci6n del lnfonavit. 

En el decenio 1974 - 1963, el INFONAVIT realiz6 419,640 ac

ciones de vivienda, a una tasn de crecimiento medio anual de 39.4"¡ 

de eoto cifra, 362,370 corresponden a acciones de vivienda termi

n~dn y 58,~70 n créditos ejercidos. 

Al dividir el periodo que ee analiza en dos partes, de 1974 

que suma las acciones del año anterior a 1977 y de 1978 a 1983 , 

se desprende que en el primer quinquenio ee realizaron 123,631 a~ 

clones de vivienda contra 296,209 acciones del segundo periodo 

(70.6% del total). Por otro lodo, en materia de construcci6n, en 

diez nños el Instituto programó la realización de 395,222 vivien

das de las cuales 143,539 corresponden nl periodo de 1974 e 1.977 

que representó el 36,3% y en el segundo la programación fue de 

251,683 viviendas, volúmen que representó el 63.7% del total pro

gramado, en los diez años que se evalúan. 

Referer1te a las asignaciones de vivienda, en el primer pe

riodo se asignaron 138,572 que representaron el 34.0% del total, 

los demás, el 66.0% con 268,684 viviendas fueron asignadas de 1977 

a 1983. Conjuntamente da un total de 407,256 viviendas asignadas. 
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Al quede~ clarificado el criterio en relaci6n con los térm! 

nos de vivienda construida y vivienda terminada y haberse nceptn

do este último como la vivienda que se encuentra en condiciones -

de habitabilidad y la construida la que no representa esa cuali-

dad¡ las viviendas terminadas en 1983 ascendieron o 362,370. 

b) ACciones efectuadas por otros organismos. 

En el período comprendido de 1977 a 1963, los organismos p~ 

blicos más relevantes realizaron 732,130 acciones de vivienda; e~ 

tre las que destaco nuevamente el INFONAVIT con 410,563 acciones 

que representaron el 56.13 del total¡ acciones que se desagregun 

en 362,370 viviendas terminadas y 48,193 créditoS otorgados en lf 

neaB II a V que operan este organismo. 

Cabe ee~alor, por otra parte, que de acuerdo con el Progra

ma Nacional de Vivienda, al Instituto le fue asignada la rcalizn

ci6n de 196,365 acciones de vivienda para el periodo de 1976 

1982. Este organismo rebasó la metn fijada en aproximadamente 

23.0% al haber realizado 241,471 acciones de vivienda en dicho p~ 

riodo. 

Los organismos que le siguen en importa11cia 1 son el FOVI 

el FOVISSSTE con el 18.7% y 9.8% respectivamente, que correspon-

den a 136,848 y -71,442 acciones de vivienda; el primer organismo 

incluye créditos otorgados y el segundo incluye viviendo terminn

da y créditos en lineas II a V. 
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El Fondo de Habitaciones Populares y la Comisi6n de Oesarr~ 

llo Urbano del Distrito Federal (CODEUR), conjuntamente represen-

ton apenas el 3.7% con 27,260 acciones de viviendo, en cuya ncti

vidnd oc considera vivienda terminada Y lotee urbanizados; vivie~ 

da terminada y las acciones del programa denominado ''Plan Tepito''· 

Respecto de las acciones efectuadas por el INOECO cuyos re

gistroa aparecen hasta 1981, este organismo había realizado 86,017 

nccioncs entre 11 vlvienda progresiva'', 11 pie de casa'', 11 viviendo m! 

joradn'' y ''terminada''• En virtud de que este Instituto, por Decr! 

to de fecha 7 de enero de 1982, liquidó sus actividades, no apar! 

ccn acciones en los años de 1982 y 1983, sin embargo, dichas ac--

cienes se delegaron a los estados de la república. 

13. Ln ViVicndn en General, An61iein y Eva1uaci6n. 

Si consideramos el año de 1950 como base, entre 195.0 y 1985 

la población ha crecido en un 200% y la vivienda disponible de t~ 

do tipo en un 17~.93. 

Se aprecia el más importante dinamismo del crecimiento dem~ 

grtif'ico. a pesar de que las tasas de crecimiento han disminuido -

en el período del 3.5% anual hasta 2.2% anual en 1985, 

Si agregamos los indicadores cualitativos referidos a la C! 
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lidad de la vivienda, la brecha anterior crece significativamen

te, al tener que desechar alrededor del 30.5% de las viviendas -

disponibles en 1985, por considerarse de segunda categoría e in

clusive inhabitables. (Cuadro 2). 

Para 1987, apenas el 61.3% de las viviendas son considcrn

das de primera clase• es decir hechas de tabique con techos de -

concreto, agua entubada interior y drenaje, el restante 38.7% es 

vivienda que va desde la muy humilde e incómoda pero habitable, 

hasta la vivienda que presenta múltiples problemas de seguridad, 

salubridad e incomodidad multiplicadas y que por ello es rrancn

mente inhabitable. (Cuadro 2). 

Referente n la capncidnd de lo vivienda mcdidn en núnH~l'o -

de cuartos, cualitativamente la situaci6n no ha cambiado en los 

últimos 37 anos, pues desde 1950 el índice de hacinamiento pnnó 

de 4.9% a 5.4% en 1987, además para este último año, los hnbitu!!_ 

tea que viven en las peores condiciones representan alrededor 

del 70% de la población mexicana, estimada en aproximndamcnte HO 

millones de habitontco en 1987, (Cuadro 3). 

Otro indicador importante para calificar la vivienda, en -

su forma de tenencia. En México, pn!s en el cual la población h!_! 

ce hasta lo imposible por tener viviendn propia, se verifica c1t10 

en el transcurso de 10 anos, 1977 - 1987; pasó del 66.6% en 19'77 

al 68.2% en 1987 las registradas como propias, observándose que 



74 

a pesar .de _loe esfuerzos realizados por ·particulares y gobiernot 

ln .. _:Jituaci6n estructurnl es ln misma, y sin lugar o dudes tiende 

n deteriorarse en parte como consecuencia de los sismos de 1965, 

pero b6oicnmcnte por el clcvnd!simo costo de lo tierra y los ma

teriales para construcci6n, que han alcanzado aumentos de precios 

inaccesibles poro la moyor!n de la población. 

Lo dram6tico de la conclusión anterior, es que la vivienda 

alquilada tiende o bojar su porticipaci6n, en 1977 representaba 

el 33.4% de toda le vivienda, esta participación posó al 28.5" -

para 1987; es decir, en este coso lo tendencia e lo bajo en la -

dioponibilidad de vivienda alquilado, ce una evidencia del casi 

nulo interés de los particulares para construir, reconstruir, 

acondicionar, cte., vivienda para ofrecer en alquiler. 

Por lo. expuesto, ea innegable la absoluta responsabilidad 

del gobierno de ln república como gobierno rector en materia de 

vivienda, pues no se vislumbran otros canales o vias de solución 

a cota ingente necesidad, considerada a sor satisfecha con un s~ 

tisfactor más que báoico, vital. 

14. Condiciones de la Vivienda Urbana y Roral. 

En el curso de 20 años, de 1960 a 1980 y dado e1 fuerte 

crecimiento demogr5fico, el monto de loe habitantes que viven h! 

cinados en las ciud3dco se ha mantenido en niveles elevados, 71% 
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en 1960, 73% en 1970 y 56% en 1980, respecto al total de la pobl~ 

ci6n urbana; sin embargo, es necesario reconocer en este sector , 

los efectos de la pol!tico gubernamental implementada a través de 

los organismos p6blicos especializados, ya que en 1960 el d6ficit 

estimado de vivienda representaba el 40.2%, cuya cifra baj6 para 

1980 al 25%, ea decir un 15% menos. (Cuadro 6). 

Se debe tener siempre presente, a loa efectos de los slsmon 

de 1985, que afectaron al principal centro urbano del pa!s que 

conllev6 a agravar este fenómeno de carencia de habitaciones, oi 

bien no existen datos estad!sticos de reCcrencia, indudablemente 

se deben haber afeCtado loe indicadores en forma negativa. 

Referente a la vivienda rural, los indicadores son oún mñs 

deáfavorables; ast los habitantes del medio rural hnn vivido hnc! 

nados en el curso de los 20 aMoa analizados, pues apenas bajó ou 

participoci6n del 78% en 1960 al 71.6% en 1980. 

También, si consideramos el déficit, la vivienda rurnl cato 

más escosa pues en 1960 se estima en un 38% que sube al 49% en -

1970 y vuelve a bajar al 32% en 1980, as! comporntivamente y n 

groso modo, puede conc1uirse que se requieren más viviendas el 

medio rural que en las grandes y medianas ciudades. (Cuadro 7). 

Lo anterior es consecuencia del reducido respaldo al romcn

to de la vivienda rural, porque loe organismos financieros cape--
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ciolizndos, manejan criterios exclu~ivoe de rentabilidad que se -

contravienen n la capacidad económica de la poblaci6n rural• exi

giéndole garantías inaplicables, dadas las particularidades de la 

tenencia de la tierra. entre otros inconvenientes. 

Las acciones de vivienda en el sector rural son muy raqu!t!_ 

t?BS, y por lo mismo, sus alcances limitados y en ocasiones no han 

dado respuesta a las demandas reales de la poblnci6n 1 ~a que ade

más· se han ,desarrollado modelos ajenos a sus patrones aociocult~ 

raleo; 

15. Disponib~lidBd de loe Servician Públ~coo. 

o) En la vivienda en general. 

Aparcntamcnte ha mejora.do un poco en el periodo 1970-1980 -

la dotoci6n de servicios públicos paro la vivi.enda 1 as! en 1970 

los 2'598,329 viviendas que represento.ban'el 31..1% del total na

cional disponían de aguo, drenaje y electricidad, este porciento 

sube al 40 en 1980. aún cuando significa menos de la mitad, su -

aumento signi:f'icntivo en comparación con el observado en el 

ni1o anterior. 

Sin embargo, tomemos el combinado más importen te 1 agua 

dreno.je y vemos que e9 el único cuya partic1pnc16n disminuye en 

el último decenio al pnsnr del ·o.9% al 0.7%¡ semejante fen6meno 

nota cuando consideramos un solo servicio -agua- su particip! 
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ci6n bajó del 2.9% al 1.9% en diez años. 

Ee necesario distinguir entre disponer de las instnlacioneo 

(agua y alcantarillado) y disponer del líquido, se censan los i~~ 

talacionee pero ¿"qué porcentaje de ellos no f'uncionan por f'nlto -

del líquido?, este dato es desconocido,. solo sabemos que el fcnó-

meno se presenta y es muy alto su frecuencia. {Cuadro B)·. 

Continuamos con la distinción entre las 11iviendne ·urb~no~. y:· 

las rurales, pues las condiciones entre ambas varían susta-nci_a·i~-~ 

mente, con lo disponibilidad de los servi.cios públiCoa:·: . ._. 

b) En la vivienda urbana y rural. 

Esta viviendo adquiere cada vez mayor significoci6n en el -

contexto nacional coma consecuencia de 1a dinámica demográfico 

campo-ciudad, así en 1970 el 59% de las viviendas f'ueron censndnn 

como urbanas y ya en 1980 el porcentaje sube al 70%¡ no sería 

aventurado que ahora en 1988, conforme a los mismos criterios ce~ 

sales, los tres cuartas partea de la vivienda (el 75%) sen urbnna. 

Aquí se puede anticipar unn contradicci6n, e1 drenaje ca un 

servicio que se complementa sobre todo se justifica cuando se -

dispone de ngun potable, en efecto, en el rubro de loa vivicn1\n -

con dos servicios (agua y drenaje) 1 la participación porcentual -

durante el último decenio censal no cambia (0.6%) y, por otro lo-

do, si nos fijamos en el renglón de un solo servicio -aguo- vcmon 
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que· ln pnrtic1paci6n bnj6 del 1.1%_ al 0.8% entre 1970-1980, ello 

significa que se han construido vivienda& con instalaciones de a! 

contnrillado sin llegar a tener agua potable 1 lo cual significa -

un desperdicio de recursos económicos. ·h 

El fenómeno anterior implícito pero dificil de detectar en 

el cuadro, es sin enbargo empíricamente de f6cil comprobaci6n, 

cuantos fraccionndores del sector privado u oficial, prometen se~ 

vicios a semejanza de los empedrados del infierno. (Cuadro 9). 

Referente a ln vivienda rural, cuy~ eignificaci6n, como 

afirmamos decrece por razones de migración, tiene participaciones 

que corresponden a dotaciones de servicios, mucho menores, es de

cir, su cnlidod deja mucho que desear, siempre he sido así y ai -

cuando el campo demográficamente fue importante no se ntendi6, 

ahora que deja de serlo cada vez m6s, no vemos los argumentos que 

justi~iqucn en el medio rural la aplicación de recursos ya de por 

si escasos. 

Solo para comentar, respecto a los 11 servicios estrntágicos 

en el medio rural'', -agua y drenaje- para 1980, significaron con

juntamente apenas el l.3% de lns viviendas totalee en el país pa

ra ese año y con disponibilidad del m6s preciado sérvicio - agua 

potable - las viviendas rurales representaron apenas el 1.1%. 

{Cuadro l.O). 
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16. 
S.;liiil il[ 

La Vivienda Popular Cooperativa. 
¡r, 
r.;j 

Existe bastante literatura especializada y en general, que 

aborda el ingente problema de lo vivienda popular en México desde 

1T1Últiples enfoques, el social, el técnico, el financiero, el jur.!,. 

dico y el organizativo¡ sin embargo, parece existir un muro lmpe-

netrable en el órca de las soluciones, los obstáculos son harto -

conocidos, el sistema político, el régimen capitalista en el cual 

vivimos, la escasez de recursos fiscales y f"inancicros, los bajos 

salarios, cte., t~do ello, agravado por el fuerte proceso infl¡1--

clonarlo en que se encuentra inmerso el país. 

En el área de los objetivos propuestos en reunionea de esp~ 

cialistas, de partidos políticos, de coloquios y simposiums de 

boniatos incluso internacionnles. También existe un cúmulo de pr2 

puestas a lograr 1 que por direrentes conceptos no han llegndo 

cristalizarse. 

En términos generales, al escudrif\or toda esta liternturn -

catamos acordes de su buen juicio y lo único que f"altu paru que -

el circulo fuero perfecto 1 seria el resultado de las acciones l l~ 

vados o efecto. Pero veamos primero loH m6a importantes objc~ivvn 

sacados por concenso de múl'. iples estudios, reuniones, propucnlnn 

de especialistas y por propia iniciativa. 

l. Debe existir un proyecto nocional de vivienda popular 

planificada, tendiente o fomentar unn sociedad más igualltorin, 
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II. Urge d':'sce~·:tral_izS.~ la ,vi.vienda popular y eatablecer 

uno nueva politica urbana, en' lo referente o reservas territoria

les. 

III. Es inminente establecer nuevos sistemas financieros y 

el fomc~to de la autoconstrucci6n y la denominada vivienda progr~ 

sivo., tanto en el medio urbano como en el rural. 

IV. Se considera inaplazable la solución en materia de vi

vienda de los trabajedorcs no asalariados, estrato de la población 

hasta ahora muy descuidado. 

V. Por último, es necesario dar soluciones al espinoso pro

blema de lo. viviendo para renta, nctivldnd pr6cticamente suspend! 

da, a pesar de los esfuerzos del. gobierno federal con el otorga-

miento de subsidios n través de CEPROFIS. 

Como apreciamos, magros han sido loe resultados en torno de 

los anteriores objetivos que en una mctamorf'oeie se convertirian 

Cn requerimientos paro lograr soluciones a largo plazo en materia 

de vivienda popular¡ es decir, las acciones de vivienda han cont!. 

nuodo realizándose en un morco de referencia tradicional y por 

ello el problema de lo escasez s6lo persiste, erno que tiende 

a agravarse muy rápidamente porque el verdadero drama, es qu·e al

rededor del 60% de lns familias mexicanas se encuentran impoeibi

litadns para acudir a los mercados públicos y privados de vivien-
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da, dado sus bajos salarios que los excluyen totalmente. de tod~s 

lae instituciones de fomento a la vivienda. 

Queda por último, el problema de la vivienda marginal que -

es practicamente insoluble, bajo las actuales reglas del juegos~ 

cinlea y econ6micas, es decir el significado del término viviendn 

popular, no incluye a los marginados y sus viviendas, dentro de -

eu problemática. Más bien, el término popular esta relacionado 

con los niveles de ingreso de la población. 

En la primera parte de este trabajo, se aludi6 a las bonda

des de le organización cooperativa como instrumento de soluci6n n 

la vivienda popular, es evidente que debe abandonarse el enfoque 

rinancicro como única v!a de solución a la vivienda popular, en -

decir, pensar que se exige mucho más que los recursos rJnanciero~ 

al pretender solucionar el problema de ln vivienda de interéa so

cial en México. 

Así concluimos, que nos enfrentamos básicamente a un probl~ 

ma de educación y conocimiento de la doctrina cooperativa, opllc~ 

da a la conatrucci6n y usufructo de la vivienda popular. Por ello, 

no es posible pensar en soJuciones que se inicien en procesos de 

construcci6n, es necesario una etapa previa de instrucción y ndo= 

trinamiento cooperativo, para que los futuros coopcrativados con

cienticen las evidentes ventajas de las soluciones, que ellos mi~ 

moa debieron haber adoptado. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES 

1.- La migración ~umpo-ciudad es lo que ha originado los 

tres grandes áreas metropolitanas del país, tambi~n la migración 

ciudad pequef\a -ciudad grande- en donde los migrantes tienen otros 

caracterieticae principalmente el aspecto educacional, a1tnquc 

en el f"ondo todos loe mlgrantes coinciden Cn sus propósitos: unn 

vida mejor. 

Las corrientes migratorias así como el crecimiento demourñ

Clco, rueron agravando lo que se conoce como Problema Habitacio-

nal, dentro del cual se encuentra la vivienda paro renta, yo que 

la mayoría de los habitantes del país, carecen de las posibilida

des económicas para adquirir una vivienda y por consiguiente, ta!! 

drán que recurrir a su arrendamiento. 

2.- En lo que respecta a los antecedentes en materia de ac

ciones de vivienda, son significativos los programas públicos d~ 

viviendas que se inician en 1925, a cargo de ln Dirección de Pen

sionen; la constitución de 1932 1 del Banco Nacional llipotecorio y 

Obras Públicas (ahora Banco Nocional de Obras y Servicios Públi-

coe); la expedición en 1934, de un decreto que autoriza lo reduc

ción del precio de venta de las casas para obreros; la creación -

del Instituto Nacional de la Vivienda que tenia entre sun objcti-

otcnder la investigación de loa problemas hobitacionales y d! 
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rlgin su9 actividades a grupos económicamente débil~s; en 1954 y 

1956 con la iniciación de los programas de vivienda en arrenda

miento del Seguro Social y los programas de vivienda de Petróleos 

Mcxlcnnos. 

3.- Es necesario integrar loe diversos instrumentos en el -

orop6sito común de lograr la cobertura de toda la poblaci6n y ate~ 

·der prioritariamente a los grupos de menor ingreso y con mayor n~ 

ccsidad de vivienda, para lo cual deberá lograrse la adecunci6n -

instrumental y la creación de mecanismos que aseguren el acceso -

de toda la población al crédito y a la vivienda pública. 

4.- Por lo anterior, se hace necesaria la vivienda coopera

tiva. En cata materia se considera la promoción de adiciones a ln 

Le~ Gcnernl de Sociedad Cooper~tiva y o su Reglamento, tendientes 

n establecer lns medidas para la constitución y opcraci6n de coo

perativas de vivienda y de entidades dirigidas a la prestación de 

asistencia técnica, la promoción y .adecuaci6n a la legislaci6n e! 

vil con objeto de incorporar el régimen de tenencia cooperativa ¡ 

incorporar, dentro de la esfera de atribuciones de la Secretaria 

de Asentamientos Humanos y Obras Públtcas, lo promoción y fomento 

en la materia. 

En mnteria de financiamiento se considera que el Fondo de -

Garantía y Apoyo a las Cooperativas, deberá contemplar el finan-

ciamiento a la vivienda, entre cuyas caracteristicas debe establ~ 
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cerse la concurrencia y complementariedad a los recursos de la co2 

perativa en eu conjunto y los créditos graduales de acuerdo al 

proceso de desnrrollo de viviendas. 

As! mismo, Se contempla el establecimiento de programas es

pec1~icos para cnpacitaci6n cooperativa. 

s.- El marco jurídico de los asentamientos humanos ratifico 

el tratamiento de la vivienda como derecho social en lo señolodo 

en los articulas 27 y 123 constitucionales, as! como en la L.ey G~ 

neral de Asentamientos Humanos, particularmente en su artículo 3~. 

en que se dispone que la ordenoci6n y regulación de loa osenta-

mientoe humanos tenderá n mejorar las condiciones de vida de la -

poblaci6n urbana y rural mediante la regulaci6n del mercado de t.~ 

rrenos además de loe inmuebles dedicados a la vivienda popular, y 

la promoción de obras para que todos los habitantes del pais ten-

gen una vivienda digna. 

A mayor abundamiento 1 la Ley General mencionada, señala en 

su articulo 911 que "los municipios, las entidades f'cderativo.s y -

la Federac16n en el ámbito de su jurisdicción, deberán regular el 

mercado de los terrenos y además el de los inmuebles dcstinndon n 

vivienda popular, lo que podrá realizarse mediante leyes o dispo

siciones administrativas conducentes•1 • 

6,- Entre 1os antecedentes jurídicos de más importancia 
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mnteri~ -de vivienda conviene mencionar el texto del Articulo 123, 

f'rncc16n.-XII, de la Conetituci6n de 1917, que cstnblec!a que, ad!_ 

mó.s de las &nrantías para los obreros, era menester otorgarles el 

'derecho-a la habitación como un medio para elevar su nivel de vi-

da.-oicho derecho se consignaba en los siguientes términos: 

"En toda necociaci6n agrícola, industrial, minera o cualquier 

otra clone de trabajo, los patrones estarán obligndoe a proporci~ 

nnr n los trabajadores hnbitncionea c6modas e higiénicas, por las 

que podró.n cobrar rentas que no cxcedcr6n del medio por ciento 

mensual del valor catastral de las fincas••. 

7,- Como política fundamental, se consideran las accionee e 

inv1?rsiones de los organismos y entidades de vivienda de la admi-

niotraci6n pública federal, de acuerdo a sus reglas de operación 

y n su universo de beneficiarios que serán congruentes con el Pr~ 

grama Nacional de Vivienda en sus objetivos y lineas de acción, -

en ln dosiricnci6n de sus inversiones, en lo aplicación de crite

rios y prioridades territoriales y en la atención prioritaria a -

los grupos de mcnor~s inercaos y de mayor necesidad de viviendo 

tomando en cuenta los aiguicntes criterios: 

- Flexibilizar criterios de los instrumentos rinancieros. 

- Establecer estrategias para el manejo de loa recursos que 

contrarresten los erectos del proceso inrlacionnrio. 

- Articular los recursos rinnnctcroa a los sectores privado 
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y soci~l, orientando el desarrollo de ecci·ones y. logrnndo 

un mayor erecto multiplicador. 

B.- Cabe destacar dentro del Programa de VJvienda~a~.tNFON!

VIT, que con una invers16n en 1985 superior a los· 200 000 ~iÍ.lo·-~ 

nea de pesos, representó el 36.70% del total invertido por~10S-- ~r-

ganismoa participantes en el citado programa. 

Sobre estos programas, es pértinente aclarar que las necio-

nea del INFONAVIT se reCieren o van encaminadas a p~omovcr vivl~~ 

da terminada, o sea, vivienda nueva, as! como a otorgar créditos 

en líneas II a V, mientras que los demás organismos contemplan 

otras acciones de vivienda en qua programas, como lotes urbnnizn-

dos, mejoramiento de viv!enda, vivienda progresivo, etc., con lo 

cual el Instituto resalta más su participación en los progr¡1m¡1u -

de vivienda al dotar de caso nueva a los trabajadores beneficia--

dos, Más aan, cuando al concluir 1987, el INFONAVIT ha realizudo 

en forma acumulada, un total de 748,779 acciones de vivienda, ql11· 

benefician a cuatro millones de personas, aproximadamente. 

9.- En relnci6n con los programas de autoconstrucciÓn, vJ-

viendo cooperativa, vivienda en arrendamiento, viviendo rural, s1• 

considera la posibilidad de canalizar a ellos recursos del propiu 

sistema de atención a los grupos de bajo ingreso, as! como de me-

canismos complementarios. En el caso de la vivienda cooperativa -

se ha contemplado la posibilidad de que el mecanismo financiero -
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que atienda a las cooperativas, canalice recursos para acciones -

de vivienda. Por otra parte, en relación con los programas de vi-

vienda rural, ae tiene contemplado en la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecología, la renlizaci6n de un ~rograma de vivienra ru

ral, con objeto de canalizar acciones de vivienda a esta población, 

con gorant1o de pago en el precio proporcional del producto que -

obtengan de sun cultivos. Respecto a la vivienda en arrendamiento 

oc tiene en proceso de estructuración un sistema para aplicar re-

cursos finoncieros a viviendas de renta boja, condicionando el 

monto del nrrendomiento o las caracter1sticas de la vivienda y ª! 

tnblcciendo opción a compra, con el apoyo. de las CEPROFIS, qJe 

conot1tuycn subs1d1oo por parte del Gobierno Federal para promo-

ver lo construcción de vivienda en renta. En el coso de la v1vie~ 

da de emergencia, se considera prioritaria a la canalización de -

recursos hacia loo zonas sujetas a una situación de desastre. 

10,- Un programo de normalización de componentes se vincula 

tanto con el deunrrollo económico, mediante la producci6n 1 °como -

con el bienestar colectivo y pretende: 

- Incidir en ln generación de empleo mediante nuevas fuen--

tes de producción de componentes. 

- Promover ln reducción de costos por medio de la ut111za-

ci6n de componentes. 

- Utilizar tccnolonias apropiadas que deberán responder a -

criterios de selección, poro maximizar la generación de -
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empleo estable y bien remunerado que absorba la mayor en~ 

t~dad posible de insumos locales y estimule la industria 

local¡ tecnologías que reduzcan los costos de producción 

y mantenimiento del producto, que orrezcnn gradualmente -

mayor eficiencia rrente a las n~cesidades cambiantes de -

la producci6n de vivienda y que sean compatibles con las 

diferencias regionales y las exigencias ecol6gicos, soci~ 

les y culturales. 

11.- El Gobierno Federal, a través de la Secretario de Des~ 

rrollo Urbano y Ecologia, al dar a conocer el Programo Hobitacio

nal para el Desarrollo de lo Vivienda 1965, sef\al6 que el déficit 

habltacional en el pala ascendla a 5 millones de vlviendes aprox! 

madamente. 

Para el efecto de obotir. en un 13.83% el déficit global. el 

programa contempla -con el concurso de todos los organismos públ! 

coe que promueven viviendo de interés social- producir 361 mil 

unidades de vivienda en el curso de 1985, cuyas unidades de vivic!! 

da ee realizarion por cuatrimestres. Aa1, en el primer cuatrimcn

tre se programó terminar 41 mil 226 unidades, en el segundo 71 -

mil 649 y de septiembre a diciembre se construirían las 248 mil -

548 viviendas restantes. 

12.- Uno de los problemas más urgentes de resolver en Méxi 

co, es precisamente el de la creciente carencia de viviendo popu-
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lar o de interés social, cuyo problema no es solamente fina~ciero 

sino también un problema de organizaci6n educativa en le doctrina 

y práctica cooperativa, y aprovechar lee bondades que ofrece este 

s1stcma 1 como una vio muy importante para arrontar y pretender r! 

oolver el acuciante problema de la vivienda. 



ANEXOS 



PODLACION Y NUMRRO DE VIVIENDAS EN MEXICO. 1950 - 1985 

(en mi1es) 

Ali os PODLACION VIVIENDAS 

1950 25 791 5 259 

1960 34 923 6 409 

1970 50 695 8 367 

1980 11 672 

1985 77 369 14 456 

CUADRO 1 

PERSONAS POR 
VIVIENDA 

4.9 

5.5 

5.8 

s.s 

5.4 

FUENTE: De 1950 a 1970, Censos de Poblnción. para 1980, S. P.P~. X Censo General de Po
blación y Vivienda, México Agosto, 1981 y para 1985 III Inf'orme de Gobierno 
1985. 

NOTA: Poblaci6n 1980, rectificada. 

"' N 



LA VIVIENDA EN LA REPUBLICA MEXICANA 
- CALI.DADES -

-en •iles-

CONCEPTOS 1977 1979 1981 

VIVIENDAS DE 
PRIMERA 

De tabique, techos 5 131 47.2 5 828 49.6 6 612 52.1 
de concreto, agua 
entubada y drenaje 

VIVIENDA DE 
SEGUNDA 

Oe adobe, techos 3 466.4 31.9 3 692.4 31.4 3 953 31.1 de teja o llimina, 
pisos de tierra, 
agua fuera y sin 
drenaje. 

VIVIENDAS NO 
CLASIFICADAS 2 275.6 20.9 2 230.6 19 2 135 16.B 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

NOTAS : Vivienda de Primera, promedio de 4 características 
Vivienda de Segunda, promedio de 5 características 

1983 

7 334 

4 186 

2 069 

1985 

54 8 027 55.5 

'30.8 4 415 30.5 

15.2 2 014 14 

1987 

8 771 

4 457 

1 072 

CUADRO 2 

61.3 

31.2 

7.5 

"' w 



NUMERO DE VIVIENDAS 

Hasta 2 cuartos 
Habitantes 
Hacinamiento 

De 3 8 5 cuartos 
Habitantes 
Hacinamiento 

De más de S cuartos 
Habitan tes 
Hacinamiento 

LA VIVIENDA EN LA REPUOLICA MEXICANA 
CAPACIDAD};S 

11.J 873 

7 509 
42 092 

5.6 

2 774 
15 550 

5.6 

590 
3 307 
5.6 

-en milea-

11 751 

8 115 
45 002 

5.5 

2 997 
16 620 

5.5 

639 
3 544 
5.5 

12 700 

8 770 
48 114 

5.5 

3 239 
17 770 

5.5 

691 
3 791 
5.5 

13 589 

9 398 
50 210 

5.3 

3 465 
18 540 

5.4 

726 
3 951 
5.4 

14 456 

9 724 
53 422 
5.5 

3 885 
19 721 
5.2 

847 
4 226 
5.0 

CUADno 3 

14 400 

10 262 
55 196 

5.4 

4 102 
20 392 

5.0 

891 
4 348 
4.9 

-~--~--~-----~~-~~~~-

FUENTE: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 

•: Estimados 

"' .. 



LA VIVIENDA EN LA REPtJBL:ICA MEXICANA 
- POR FORllAS DE TEHEllCIA -

(en •ilea) 

CONCEPTOS 1977 1979 1981 1983 

NUMERO DE 
VIVIENDAS 10 873 100.0 11 751 100.0 12 700 100.0 13 589 

Hacinamiento 5.6. 

USUFRUCTUAR'.IOS 60 949 100.0 65 166 100.0 69 675 100.0 72 701 

PROPIAS 7 238 66.6 7 840 66.7 0 493 66.8 9 103 

Hacinamiento 5.6 

USUFRUCTUARIOS 40 573 66.6 43 A77 66.7 46 594 66.8 48 701 

ALQUILADAS 3 635 33.4 3 911 33.3 4 207 33.2 4 486 

Hacinamiento 5.6 

USUFRUCTUARIOS 20 376 33.4 21 020 33.3 23 081 33.2 24 000 

FUENTE: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 

•: Estimados 

1985 

100.0 14 456 100.0 

100.0 77 369 100.0 

67 9 728 67.3 

67 52 588 68 

33 4 728 32.7. 

33 24 781 32 

1987• 

14 400 

5.5 

79 936 

10 293 

5.3 

54 492 

4 962 

5.1 

25 444 

CUADRO 4 

100.0 

100.0 

71.5 

68.2 

28.5 

31.B 

"' "' 



CUADRO 5 
LA VIVI~?lDt\ 1-m LA m·:runt.ICA MEXICANA 

- Hlvelcs de Ocupación -

CONCEPTO 1960 1970 1960 
nbstn % bane obsta % inc. abata % ine. 

Número de viviendas 6 409 096 100.0 100.0 B 3G7 400 100.0 130.6 11 671 865 100.0 182.l 

Número de hnbi tan tes 34 923 129 100.0 100.0 50 G94 590 100.0 145.2 61 229 341 100.0 1º/5.3 

Hacinamiento 5.45 100.0 6.06 111.2 5.25 96.3 

Viviendo. optimamente 
ocupnda 2 468 540 38.5 100.0 2 847 557 34.0 115.4 5 991 120 51.3 242.6 

Habi to.ntes en hnbi tat 
óptimo 8 936 809 25.6 100.0 11 006 915 21.7 123.2 23 855 079 39.0 266.9 

Hacinamiento 3.62 100.0 3.86 106.6 3.98 109.9 

Vivienda sobrcocupad11 3 940 556 61.5 100.0 5 519 843 66.0 140.1 5 680 745 48.7 144.2 

Hebi tantea hacinados 25 986 320 74.4 100.0 39 687 675 78.3 152.7 37 374 262 61.0 143.8 

Hacinamiento 6.66 100.0 7.11 106.8 6.58 98.8 

Déficit de vivienda 
en habi tantee 13 661 857 39.1 100.0 21 956 552 43.3 160.7 16 675 532 27.2 122.l 

Cap3cidnd no utilizada 
en ha.bi tantee 5 415 075 15.5 100.0 7 847 333 15.5 144.9 16 968 814 27.7 313.4 

Carencia absoluta de 
vivienda. Habitantes 8 246 782 23.6 100.0 14 109 219 27.8 171.l 293 282 0.48 3.5 

FUENTE: El cOtidiano. Revista de la realidad mexicana actual 
U.A.M. Sept. - Oct., 1987 

"' O> 



CUADRO 6 

LA VIVIENDA URBANA EN LA REPUBUCA llEllCAllA 
- Ni.veles de Ocupaci6n -

1960 1970 1980 
CONCEPTOS abata " base abata " 1.nc. abata " i.nc. 

Número de viviendas 3 123 598 100.0 100.0 4 911 664 100.0 157.2 8 013 289 100.0 256.5 

Número de habitan tes 17 705 118 100.0 100.0 29 781 694 100.0 168.2 41 139 317 100.0 232.4 

llo.cinamiento 5.7 100.0 6.1 107.0 5.1 89.5 

Vivienda 6ptimnmente 
ocupada 1 389 436 44.5 100.0 1 991 421 40.5 143.3 4 505 428 56.2 324.3 

Habi tantee en habi tat 
óptimo 5 153 705 29.1 100.0 8 118 862 27.3 157.5 18 149 510 44,1 352.2 

Hacinamiento 3.7 100.0 4.1 110.8 4.0 108.1 

Vivienda sobreocupada. 1 734 162 55.5 100.0 2 920 243 59.5 168.4 3 507 861 43.8 202.3 

Habitan tes hacinados 12 551 413 70.9 100.0 21 662 832 72.7 22 989 807 55.9 172.6 

Hacinamiento 7.2 100.0 7.4 102.8 6.6 91.7 

Oéf'ici t de vivienda 
en habi tentes 7 111 786 40.2 100.0 11 781 196 39.6 165,6 10 245 299 24.9 144.l 

Capacidad no utilizada 
en hebi tantes 3 204 588 18.1 100.0 667 306 19.0 176.8 13 145 468 32.0 410.1 

Carencia absoluta de 
vivienda, Habitantes 3 907 198 22.1 100.0 6 113 890 20.5 156.5 2 900 169 7.1 74.2 

FUENTE: El Cotidiano, Revista de la realidad mexicana actual, 
U.A.M. Sept. - Oct., 1987 

"' ... 



CUADRO 7 
LA VIVIENDA RUTIAt, EN J,A REPUDI.ICA M~XICANA 

- Niveles de Ocupnci6n -

CONCEPTOS 
1%0 1970 1960 

nbsts " bí!BC abata % inc. nbsts % lnc .. 

Número de viviendas 3 285 498 100.0 100.0 3 455 736 100.0 105.2 3 658 576 100.0 111.4 

Número de habi tnntes 17 218 011 100.0 100.0 20 912 896 100.0 121.5 20 090 024 100.0 116.7 

Hacinamiento 5.2 100.0 6.1 117.3 5.5 105.8 

Vivienda 6ptimomente 
ocupada 1 079 104 32.8 100.0 856 136 24.6 79.3 l 485 692 40.6 137. 7 

Hobi tnntcs en ho.bitat 
6ptimo 3 783 104 22.0 100.0 2 668 053 13.8 76.3 5 705 569 28.4 150.6 

tlacinamicnto 3.5 100.0 3.4 97.1 3.6 108.6 

Vivienda sobreocupada 2 206 394 67.2 100.0 2 599 600 75.2 117.9 2 172 864 59.4 98.5 

Habitantes hacinados 13 434 907 78.0 100.0 18 024 643 86.2 134.2 14 384 455 71.6 107.l 

Hacinamiento 6.1 100.0 6.9 113.1 6.6 108.2 

D6f"icit de vivienda 
en hobi ta."ltes 6 550 070 38.0 100.0 10 175 366 46.7 155.3 6 430 233 32.0 96.2 

Capacidad no utilizada 
en habi tantea 2 210 466 12.6 100.0 2 160 027 10.4 98.6 3 823 346 19.0 173.0 

Carencia absoluta de 
vivienda. Habitante;; 4 339 581 25.2 100.0 7 995 329 36.2 164.2 2 606 687 13.0 60.l 

FUENTE: El Cotidiano. Revista de le rea~idad mexicana actual 
U.A.M. . Sept. - Oct., 1967 

"' "' 



LA VIVIENDA EN LA REPUBLICA MEXICANA 
- Ni.veles en la 01.sponibilidad de los Servicios Públicos -

CONCEPTOS 

Número df': viviendas 

Con agua, drenaje y 
electricidad 

Viviendas de!'icitarias 

Solo con dos Per vicios 

Agua y drenaje 

Agua y electricidad 

Drenaje y electricidad 

Solo con un servicio 

Agua 

Drenaje 

Elec'tricidad 

Vivie~das sin servicios 

abata 

e 367 400 

2 598 329 

5 769 071 

1 070 319 

73 085 

326 300 

670 934 

1 706 658 

244 620 

129 360 

1 332 658 

2 992 094 

1970 

" 
100.0 

31. 1 

6e.9 

12.8 

0.9 

3.0 

e.o 

20. 4 

2.9 

l. 5 

15.9 

35.e 

base 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

FUENTE: El Cotidiano. Revista U.A.M., Sept. - Oct., 1987 

abata 

11 330 327 

4 495 407 

6 834 920 

2 357 726 

eo 261 

l 152 276 

1 125 1e9 

2 310 00e 

219 433 

89 773 

001 5e2 

2 166 306 

1980 

" 
100.0 

39.7 

60.3 

20.e 

0.7 

10.2 

9.9 

20.4 

1.9 

o.e 

17.7 

19.1 

CUADRO 6 

1.nc. 

135,4 

173.0 

116.5 

220.4 

109.8 

353.4 

167.7 

135.4 

e9.4 

69.8 

150.2 

72.4 

"' "' 



CUADRO 9 

LA VIVIENDA URBANA EN LA REPUDLICA MEXICANA 
- Nivc1cs en 1a Disponibilidad de los Servicios Públicos -

CONCEPTOS 1970 1980 
abata " base abata " inc. 

~---~~~-----~~--------------------------~~------~---------------------~----~-

Número de viviendas 4 911 664 58.7 100.0 7 926 922 70.D 161.4 

Con agua, drenaje y 
electricidad 2 255 946 27.0 100.0 4 328 609 38.2 191.9 

Viviendas def'icitarias 2 655 718 81.7 100.0 3 596 313 31.7 135.4 

Solo con dos servicios 899 771 10.8 100.0 l 891 773 16.7 210.2 

Agua y drenaje 51 921 0.6 100.0 66 818 0,6 128.7 

Agua y electricidad 250 196 3.0 100.0 768 146 6.8 307.0 

Drenaje y electricidad 597 654 7.1 100.0 1 056 '809 9.3 176.8 

Solo con un servicio 1 046 372 12.5 100.0 1 263 636 11.2 120.0 

Agua 92-432 1.1 100.0 91 881 o.a 99.4 

Drenaje 89 276 1.1 100.0 69 304 0.6 77.6 

Electricidad 864 664 10.3 100.0 102 451 9.7 127.5 

Viviendas sin servicios 709 575 8.5 100.0 442 904 3.9 62.4 

FUENTE: El Cotidiano. Revista U.A.M., Sept. - Oct., 1987 

.... 
o .o 



CUADRO 10 

LA VIVIENDA RURAL EN LA REPUBLICA MEXICANA 
- Nive1es en la Disponibilidad de los Servicios Públicos -

CONCEPTOS 1970 1980 
abete " base abata s inc .. 

------~--------~--~~--------~----~---~~----~-----~~----------~-~--------~-

Número de viviendas 3 455 736 41.3 100.0 3 403 405 30.0 98.5 

Con agua, drenaje y 
electricidad 342 383 4.1 100.0 166 798 1.5 48.7 

Viviendas de!"icitarias 3 113 353 37.4:! 100.0 3 236 607 28.6 104.0 

Solo dos servicios 170 548 2.0 100.0 465 953 4,1 273.2 

Agua y drenaje 21 164 0.3 100.0 13 443 0.1 63.5 

Agua y electricidad 76 104 0.9 100,0 384 130 3.4 504.7 

Drenaje y electricidad 73 280 0.9 100.0 68 380 0.6 93.3 

Solo con un servicio 660 286 7,9 100.0 l 047 252 9.2 158,6 

Agua 152 188 1,8 100.0 127 552 1.1 83,8 

Drenaje 40 104 0.5 100.0 20 469 0.2 51.0 

Electricidad 467 994 5.6 100,0 899 231 7,9 192,l 

Vi vi en das sin servicio 2 282 519 27.3 100.0 l 723 402 15.2 75, 5 

----------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: El Cotidiano. Revista U.A.M., Sept. - Oct., 1987 



ANEXO l 

CARACTERISTICAS DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA• 

POR SU ESTRUCTURA 

Se distinguen tres- tipos de cooperativas de 
acuerdo a su estructura interna. 

I COOPERATIVAS MATRICES DE VIVIENDA 

Promueven proyectos de vivienda continua y 
permanentemente para sus asociados. 

II UNIDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Inteeran un número definido de socios. Pro
mueven un solo proyecto para resolver el 
problema de vivienda de sus socios. 

III SECCIONES DE VIVIENDA DE OTROS 
TIPOS DE COOPERATIVAS 

Las cooperativas de consumo o producción 
puedon establecer su sección de vivienda. 

La sección de vivicndn es similar en su fu~ 
cionnmicnto a las unidades cooperativas. 

POR LA FORMA DE TENENCIA 

Tres son las formas de tenencias por las que 
puede optar una cooperntiva de vivienda. 

PROPIEDAD COOPERATIVA 

La cooperativa es propietaria de las edifica 
clones ya sean construidas o adquiridas. L~ 
cooperativa adjudica las viviendas a sus 
cios mediante contrato. 

II PROPIEDAD PRIVADA INDIVIDUAL 

Los socios adquieren la propiedad de las vi
viendas. 
El régimen de propiedad ea en condominio. 
La propiedad se otorga al firmarse la escri 
tura de hipoteca o nl término de la amortizB 
ci6n del crédito. -

III ARRENDAMIENTO 

La coopcrativu retiene la propiedad de las -
viviendas. 

La cooperativa transricre a sus socios las -
viviendas por arrendamiento. 

La cooperativa delega en los socios la admi
nistraci6n de las viviendas. 

Desorrollo urbano, Programa de Vivienda Cooperativa, Manual Operativo. Secretaria de 
Asentamientos Humanos y (Obras Pdblicas) Ecologia. 



ACCIONES DE VIVIENDA EFECTUADA ron LOS 
ORGANISMOS PUBLICOS EN LOS AÑOS DE 1977 A 1983 

PERIODO 

ORGAllISllOS 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

INFONAVIT (1) 114,354<7 > 26, 796 46,088 48, 534 59,839 60,214 

FOVISSSTE (:?) t0,145 12, 122 6,311 12, 137 13,455 7,457 

FOVI ( 3) 11,135 20,239 15.312 14,830 18,282 25,450 

INDECO (4) 10,507 26,028 15,503 18,062 15,917 

FONDO DE HAS , 
POPULARES ( 5) 2,474 1,619 393 1,202 3,782 3,451 

CODEUR (6) 479 2,736 3,916 308 l.,870 1,594 

SUMAS: 149,094 89,540 67 ,523 95,073 113,145 98,166 

FUENTE: Primer Inf"orme de Gobierno 
"SECTOR: Desarrollo Urbano y Ecologia 

NOTAS : {l) Incluye vivienda terminada y créditos ejercidos en Lineas II - V. 
(2) Incluye vivienda terminada y créditos pagados en Lineas II - V. 
(3) Incluye créditos otorgados. 

PERIODO 

1983 77-83 

54, 738 410,563 

9,815 71,442 

31,600 136,848 

86,017 

2,996 1.5,917 

440 11,343 

99,589 732,130 

(4) Incluye vivienda progresiva, pie de casa, vivienda mejorada y vivienda terminada. 
(5) Incluye vivienda terminada y lotes urbanizados. 
(6) Incluye vivienda terminada y Plan Tepito. 

ANEXO 2 

PESO 

ESPECIFICO 

56.1 

9.B 

18.7 

11.7 

2.2 

1.5 

100.0 

(7) Esta cifra comprende el periodo de 1972 a 1977, exclusivamente para el INFONAVIT. Para loe de
m6s organismos solamente acciones de cada ai'\o citado. 

.... 
o 
"' 



CONCEPTOS 

I!flN.VlT 
(Jnw:rsi(n '"' 
créditx:s) 

1977 

4 936.0 

2 926.2 

l 005.4 

Base 1979 

100.0 10 936.0 

100.0 4 J.:E.2 

100.0 791.0 

LA VIVZENDA EN NEXICO 

CREDITOS I! INVERSIONES 
- aillonea de penos -

inc. 1981 inc .. 1983 

Z21.6 19 lffi.O :m.7 44 166.0 

141.4 9 134.6 312.2 15 ?C6.4 

72.9 6 ZlB.2 

ANEXO 3 

inc. 1985 inc. 1987 1nc. 

834.B 149 733.0 3 033.5 817 984.0 16 571.B 

536.B 11 714.7 4'.Xl.3 63 506.0 2 1"10.3 

'514.7 33 994.6 3 132.0 247 293.5 Z2 700.5 

ro.r.r 
(Criditm) 

1 429.0 100.0 4 =·º 301.4 1 275.o s::e.1 37 cm.o 2!'!l6.1 100 300.o 11 2Z2.5 flJ7 462.o 42 s:>J.o 

FUENTE: Para el INFONAVIT. se tomo.ron como base los datos consignados en los anos de 1977 n 1986 del Quinto 
Informe de Gobierno. y para 1987 son datos del Decimosexto Informe Anual de Actividades 1987, del -
citado Instituto. Los datos para los demás organismos se obtuvieron del Inf'orme de Gobierno ya refe 
M~. -

NOTA: En mi 1 lones de pesco corrie.ntes. 
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