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La introducci6n al desarrollo de la presente Tésis Pro -

fesional, me obliga a expresar mi preferencia por el derecho la -

boral, ya que se trata del Conjunto de Normas Legales que protegen 

dignifican y cunden a reivindicar a todos los que viven de sus 

esfuerzos materiales e intelectuales para socializar la vida huma

na, y el cual como actividad fundamental del hombre consistente 

en aplicar las propias energías tanto espirituales como corpora

les a los bienes de la naturaleza con el f !n de procurarse lo ne

cesario para la vida. 

El derecho laboral constituye una de las más objetivas 

expresiones del Derecho Social, porque tiene las características 

de ser personal y necesario. Es personal por cuanto incluye en su 

esencia las características básicas del ser humano concebido como 

persona, como ser dotado de cuerpo y espíritu, inteligencia libre 

individual y social al mismo tiempo. 

Porque toda persona tiene dignidad y de ah!, porqué la 

necesidad de tener un trabajo decoroso que les otorgue condicio -

nes materiales y espirituales acorde con la integridad de la per

sona humana. 

El trabajo es pues personal y debe ser camino de libe -

raci6n econ6mica social, cultural y espiritual de cada tral:J."ajador 

y que por lo tanto merece ser el principio ordenador de la Socie

dad, de tal suerte que debe ocupar el lugar que actualmente tiene 

el principio de la Propiedad. 

Pero el trabajo además de ser personal, es necesario. 

Esta prioridad se explica en raz6n que todo hombre tiene obliga

ci6n y derecho de conservarse la propia vida y si quiere vivir 

con bienestar tiene que trabajar, pues el tranago lícito es el 

camino más propio para sostener la vida del hombre, de ah! que 
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de las características del trabajo se explica que constituye un 

título originario de propiedad, es por esto que trabajo y propie -

dad se complementen y exijan mutuamente. 

El trabajo que realiza una persona sobre su propio ca~ 

dal, le concede un derecho indiscutible de propiedad directa so

bre el producto; sin embargo en la sociedad actual,el trabajo -

se ejerce casi siempre sobre cosas que pertenecen a otro. El pro -

dueto de la colaboraci6n entre capital y trabajo téoricamente se 

redistribuye en la forma de utilidad, beneficio para el primero 

y en forma de pago o salario para el segundo. 

Ahora bien, las acumulaciones de riquezas en unas cuan

tas manos y la indigencia de los demás, demuestran que la redistr~ 

buci6n del producto por la colaboraci6n entre el trabajo y capital, 

se realiza en beneficio de los detentares de este tlltimo, sin con -

sideraci6n al aporte de aquél ni a la Justicia Social. 

Este problema plantea en consecuencia, la necesidad de 

establecer las criterios válidos de la remuneración respectiva de 

los factores de la producci6n. Es aquí donde se presenta en un pl! 

no de destacada importancia la reflexi6n que hacíamos al principio 

sobre el trabajo como actividad fundamentalmente humana. Si ~sta, 

y no el capital participa de manera inmediata de la dignidad de 

la persona, es el trabajo y no el capital el factor más valioso, 

moralmente hablando del proceso productivo. Su remuneraci6n en 

consecuencia, debe establecerse de manera que pueda el trabajo cu~ 

plir con la totalidad de sus funciones, asegurar dignamente la ini 

ciativa y la responsabilidad de los trabajadores y contribuirefica7. 

y justamente al bien de la Colectividad. 

Precisamente en esta cuesti6n de la remuneraci6n del -

trabajo se sitúa el tema concreto de la presente T~sis. Es decir, 
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nos proponemos estudiar el derecho de los trabajadores a poseer 

una vivienda "c6moda e higi~nica", como la llama la Constituci6n 

Pol!tica y analizar al mismo tiempo las disposiciones legales -

vigentes que tienden a consagrar tal derecho. 

De acuerdo ~on este prop6sito, el Primer Cap!tulo está 

destinado a la exposici6n del problema de la vivienda,es decir -

veremos al aspecto Econ6mico, Social y el Jur!dico a efecto de 

estar en condiciones de establecer la naturaleza de estos aspee -

tos para el derecho que tiene todo trabajador a una habitaci6n -

digna. El problema no es solamente de interés te6rico como pare -

cer!a a simple vista, sino además pretendemos plasmar en ~sta Té

sis un aspecto práctico, ya que lo relativo a este tema adquiere

una importancia en la actualidad muy avanzada, tanto econ6mica -

pol!tica, y social de México. 

Pues en realidad, el problema de la vivienda constituye 

un aspecto muy grave en la situaci.6n social de nuestros d!as, ya 

que la gran mayor!a de las familias en México, carecen de una ha

bita ci6n dotada del m!nimo de requisitos que la dignidad humana 

requiere. 

Sin embargo, a pesar de que ésto se nota claramente no 

se hab!a hecho nada por resolver de una manera trajante dicho pr~ 

blema. Desde la consagraci6n de la fracci6n XII del Art. 123 Con~ 

titucional o sea hace 56 años; es reciente cuando se empieza ·a ver 

inicios a resolver el derecho de habitaci6n que todo trabajador ~ 

tiene, pues como hicimos menci6n, este derecho se logr6 hace 56 -

años y es ahora cuando se tiene realmente conciencia de ello. 

Por esta raz6n consideramos necesario tratar de estable 

cer en el segundo cap!tulo de esta Tésis, la reglamentaci6n del -

derecho de habitaci6n en distintas legislaciones como en la Cons-
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tituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Nueva -

Ley Federal del Trabajo, la Ley del I.s.s.s.T.E. y la Ley del 

Seguro Social, para precisar cuando se plasm6 este derecho en 

esas legislaciones, su observanci, as! como los trabajadores que 

tienen ese derecho. 

Posteirormente se inserta como capítulo tercero un es

tudio concreto sobre la relaci6n actual, que tiene el Gobierno de 

México con el servicio a la vivienda de los trabajadores. 

Al respecto consideramos abordar dicho estudio para 

precisar la situaci6n práctica que tiene 1 desarrollo de este de 

recho, es decir, la participaci6n que tiene el Gobierno de Méxi

co, su funcionamiento para la realizaci6n del cumplimiento al de

recho a la habitaci6n de los trabajadores. Concretamente, lo re

lacionado con el Instituto del Fondo NACIONAL de la Vivienda pa

ra los Trabajadores. 

El capítulo cuarto, está destinadd. a las consideracio

nes de la Ley que crea el Instituto del Fondo Nacional de la Vi -

vienda para los Trabajadores, as! como sus antecedentes de la mis 

ma. 

Conclusiones. 

Con lo anteriormente expresado, dejo iniciado este tra

bajo de recepci6n profesional, que significa adem~s un est!mulo -

personal tendiente al logro de mayores metas en el terreno cultu

ral y en el del trabajo; a la vez que significa un esfuerzo per

sonal analizar aunque con muchas limitaciones un problema de tan

ta relevancia y actualidad como es el :'de la vivienda de los tra -

bajadores en México. 
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CAUSAS SOCIOLOGICAS DEL PROBLEMA DE LA VIVIENDA OBRERA. 

En México, como en la mayoría de los Países en vía de -

desarrollo, las ciudades han crecido con una rapidez que excede -

a la capacidad que los Gobiernos y los grupos que integran la co

munidad, poseen para s-atisfacer las necesidades mínimas de los 

mismos. 

La concentraci6n de habitantes en espacios limitados, 

es un fen6meno que se ha generalizado en el País. Se afirma que -

para 1999, más de la mitad de los pobladores de nuestro País, v~ 

virán en ciudades de más de 100,000 habitantes. En cierta medida, 

los problemas a que ahora nos enfrentamos son un pálido reflejo -

de los que tendremos en unos cuantos años, y pese a ello, las re

percusiones del acelerado desarrollo econ6mico son tratadas sin -

sistemas adecuados por el Estado, pues en realidad carecemos de -

los estudios mínimos para la correcta solución del problema. Por 

ejemplo: a pesar de que existen en el D.F., varias dependencias 

con fines urbanísticos, no existe hasta la fecha, ningún estudio 

serio acerca del desarrollo integral que prevenga las posibles -

complicaciones a las que la ciudad de México habrá de enfrentarse 

en algún tiempo. Los problemas se tratarán con la improvisaci6n -

característica resolviéndose así algunos puntos que se califiquen 

de urgentes pero, sin existir algún -proyecto que di_rija el creci 

miento de nuestro País en materia urbanística. No existe ni siqui~ 

ra, un consenso unánime para determinar los ndc leos urbanos. Se ha 

intentado hacerlo a partir del número de sus pobladores, los cri -

terios van desde 2,500,hasta 100,000 habitantes para que la loca

lidad sea considerada urbana. En realidad, el problema verdadera

mente serio, no reside en unificar en los estudios a nivel teórico 

práctico el número de habitantes que una determinada localidad --
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debe tener para que se le considere como urbana sino, establecer, 

sobre cualquier criterio, cuando una poblaci6n rural deja de ser

lo por el fen6meno de la asimilaci6n, pues s6lo a partir de estos 

estudios, estamos en capacidad de prever los problemas a los que 

se habrá de enfrentar parte de la localidad en un determinado --

tiempo, para as! poder frenar o icrementar el desarrollo de esa 

área dependiendo de los plantes de desarrollo urbano integral. 

La delimitaci6n del área de una ciudad seria bajo este 

concepto, la primera etapa de todo programa de desarrollo urbano. 

Por cuanto determina la circunscripci6n en la que debe aplicarse 

·una pol!tica. Es obvio que los señalamientos a que se llegue ha -

brán de modificar peri6dicamente, con objeto de resolver en forma 

atinada las complejas situaciones que van originando los fen6menos 

de crecimiento. 

Desde un punto de vista hist6rico, debemos recordar que, 

en su acepci6n moderna, la concentraci6n urbana empez6 a manifes -

tarse en Inglaterra desde hace 200 años, con el advenimiento de la 

revoluci6n industrial,y que fué int.ensificándose simulUneamente -

con la industrializaci6n de ese Pa!s. 

En México, el problema es mucho mayor fundamentalmente -

porque la concentraci6n urbana, no se di6 como un proceso de susti 

tuci6n en la forma de trabajo sino al contrario, como un proceso -

en el cual, el campesino que no tuvo trabajo se refugi6 en la ciu

dad como altimo recurso en el intento de satisfacer sus necesida -

des. Las diferencias en estos mecanismos han provocado reacciones 

bien distintas, a saber: mientras que en los paises como Inglate -

rra en los que el fen6meno se di6 como el resultado de un proceso 

natural que requer!a de una mayor poblaci6n, en virtud del incre -

mento al volllmen de producci6n de bienes y servicios, los nuevos -· 
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iIU11igrantes de la comunidad fueron recibidos con oportunidades de 

trabajo y tenían, en cierta medida, su futuro asegurado. El proc~ 

so fué evolutivo, no degenerativo. sustituyeron en altimo caso, -

un método de vida en cierta manera estancado, por otro que les -

proporcionaría mayor confort y seguridad, En México no fué así. -

La sustituci6n en la forma de vida fué francamente degenerativa, 

el campesino llega a la ciudad con la esperanza de elevar su ni -

vel de vida cuando nadie ha solicitado su trabajo, en el momento 

en el que existe tal déficit de vacantes de trabajo, que ni el -

Estado, ni la iniciativa privada, son capaces de crear los 800,000 

empleos anuales, con los que optimistamente se estima, podrá re -

solverse la situaci6n del desempleo en el que viven más de 3.5 mi 
llenes de mexicanos, y los que se incorporarán a este sector en -

los pr6ximos años. 

A pesar de que el desarrollo de la Industria ha sido -

la Onica causa de ese proceso, dicha correlaci6n continuó obser -

vándose en las naciones que se industrializaron durante el siglo

XIX y a principios del siglo XX, pero con una mayor velocidad; en 

Inglaterra se necesitaron alrededor de 80 años para que la pobla -

ci6n que vivía en ciudades mayores de 100,000 habitantes pasara -

del 10% al 30% de la población total, en los Estados Unidos ese -

lapso se redujo a 66 años, a 48 en Alemania, a 36 en Jap6n, y 26 

en Australia. 

En México, el cambio se registr6 prácticamente en 25 -

años, de 1940 a 1965, si bien la industrialización tuvo una menor 

importancia relativa, como elemento generador de la concentración 

demográfica, por las razones que se apuntaron antes. 

Al parecer, en los países que se encuentran en vías de 

desarrollo, el proceso de que se trata adquiere una mayor veloci-
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cidad que en las naciones altamente industrializadas. Sin embargo 

en cualesquiera de ellos se presentan situaciones diversas, lo que 

impide establecer generalizaciones que no ser!an anicamente arries 

gadas sino que implicarían un análisis minucioso que no es materia 

de este estudio. 

La primera etapa de concentraci6n urbana acelerada que -

se advirti6 en México ocurrió durante el peri6do 1940-1950, con -

un alto predominio de la capital de la Repablica, ya que si bien· 

la poblaci6n que radicaba en ciudades mayores de 100,000 habitan

tes aument6 en ese lapso su participaci6n relativa del 11.4% al -

10.4% del namero total de pobladores del país, hacia 1950 sólo la 

ciudad de México tenía más de medio mill6n de habitantes. En la -

década siguiente, la población de las localidades mayores de 

100,000 habitantes lleg6 a representar en 1960, el 24.4% del total, 

mientras que ya se contaba con tres ciudades cuyos habitantes exce

dían de 500,000 habitantes. 

El activo crecimiento demográfico que es previsible esp~ 

rar para 1970-1900, junto con los efectos econ6micos y sociales del 

desarrollo de las actividades productivas, permiten suponer que el 

proceso de concentración urbana se acentuará en un futuro inmedia

to, por lo que deben prepararse con urgencia los planes necesa 

rios, a fín de que ello ocurre con un mínimo de problemas. 

En primer término, se considera deseable cambiar el en -

foque tradicional y a veces lleno de prejuicios, respecto al pa 

pel que corresponde a las ciudades, dentro de la dinámica de la 

evolución nacional. Para tal efecto, parece indudable la necesidad 

de que se elaboren programas de trabajo sobre la base de que nues -

tro país se está dirigiendo hacia una cultura urbana, con un cambio 

total en la forma en que el potencial humana ocupa el territorio. 
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Se juzga que para 1980, México contará con 9 ciudades -

mayores de 500,000 habitantes, entre 35 entre 100 y menos de 

500,000 habitantes, estimándose que en un conjunto el crecimiento 

global de dichas ciudades podrá ser alrededor de 12.5 millones de 

pobladores, lo que nos.indica la magnitud del problema habitacio -

nal y de la gran necesidad de crear ocupaciones productivas en nú

mero suf:~ciente, as.1'. como de dotar a los centros urbanos de los -

servicios que requieren. 

Durante el decenio pr6ximo se intensificará el proceso 

de conurbaci6n, que ya se ha iniciado en diversos lugares de la -

República y que consiste en el hecho de que las ciudades se junta

rán al crecer y formarán sistemas urbanos policéntricos. Este de -

senvolvimiento implica una tendencia natural 'de la ocupaci6n del -

sueldo, considerándose que si es encausado en forma debida y con

gruente, of~ecerá perspectivas muy alentadores para resolver los -

graves problemas que genera el desarrollo urbano y que son motivo, 

con frecuencia, de críticas mal fundamentadas. 

Gracias a investigaciones recientes, se ha observado que 

además de los factores de índice ocupacional, que originan en gran 

medida el desplazamiento de pobladores rurales hacia las ciudades 

y que tienen particular importancia en los países atrasados, la -

compleja red de actividades y servicios de todo género que ofrecen 

las concentraciones urbanas ejerce una poderosa atracci6n que· no 

es posible eliminar. 

La formulación de dichos estudios ha permitido apreciar, 

que el crecimiento de las metr6polis no ha terminado, ni siquiera 

en nac.iones como Inglaterra y los Estados Unidos que tienen el 75-80% 

de su poblaci6n alojada en ciudades mayores de 100,000 habitantes 

toda vez que sus grandes áreas urbanas siguen creciendo para inte-
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grar megal6polis de centenares de kil6rnetros cuadrados de exten -

si6n. En esos páises, la caracter!stica principal del proceso con

siste en los movimiento demográficos que se operan de las ciudades 

pequeñas a las rnetr6polis. 

Asimismo destacan los efectos nocivos, y a veces catas -

tr6ficos, de la imprevisi6n frente a hechos concretos del desarro -

llo citadino, como son la superviviencia de las zonas de vivienda

deteriorada del centro de las ciudades, las grandes extensiones p~ 

riféricas de nuevos tugurios, los problemas de transporte que sue

le agravar el trazo irracional de los fragmentados crecimientos e~ 

peculativos, la destrucci6n de áreas naturales imprescindibles para 

el ciclo ecol6gico, y la contaminaci6n_ de veneros, rtos, lagos y 

atm6sferas, con los desechos de la producci6n, los llamados sobra~ 

tes del consumo, las aguas industriales y los gases t6xicos que de~ 

piden fábricas y veh!culosaitomotores. 

Como resultado de la incidencia cada vez mayor.de estos· 

dltimos fen6menos, es probable que no se cumplan los pron6sticos -

relativos al crecimiento de algunas importantes ciudades del mundo, 

ya que al parecer se está registrando actualmente un alejamiento -

de los pobladores de aquellas urbes donde las condiciones ambient~ 

les han llegado a ser intolerables y muchas familias se desplazan 

para radicar en localidades cercanas de la metr6poli. 

En estricto rigor, tiende a aumentar constantemente la -

lista de ciudades que padecen los efectos de un desarrollo tecnol6-

gico acelerado, entre cuyas metas no aparece la conservaci6n y el 

acrecentamiento del valor primordial por excelencia; el verdadero 

bienestar de los grupos humanos que las habitan. 

Los programas que han aplicado algunas naciones para 

frenar el crecimiento de las grandes urbes y descentralizar la in 
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dustria hasta la fecha han registrado un éxito muy relativo. De 

las modalidades que se han adoptado con mayor frecuencia es aqu~ 

lla que consiste en fortalecer el desarrollo de ciudades de meno 

res dimensiones, en diferentes ámbitos geográficos de la superfi

cie territorial. 

La ciudad de México no ha contado con un programa de -

desarrollo urbano, si bien ha sido objeto de políticas fragment~ 

rias y algunas contradictorias con resultados más bien negativos. 

Particularmente la prohibición para construir nuevos fracciona -

mientos que estuvo en vigor durante quince años, a parti~ de 1952, 

sólo consigui6 aumentar la especulación con terrenos dentro de -

los límites territoriales del Distrito Federal, al·misrno tiempo -

que impulsó el desenvolvimiento irracional de ciertas áreas con -

tiguas que pertenecen al Estado de México. 

El error consisti6 en no comprender que el desarrollo -

de la capital de la Repablica se debía primordialmente, y en for

ma por demás continua, al crecimiento natural de la población de 

la propia ciudad. se dice, aunque no se disponga de documentos -

que lo apoyen, que con la restricción que se indica se procuraba 

incrementar la densidad dentro de las áreas urbanizadas. Este ar -

gumento carece de validéz, debido a que el alto valor de la tierra 

impedía realizar programas masivos de vivienda en beneficio de fa

milias de escasos recursos, que son las que constituyen la máyor -

parte de la poblaci6n capitalina. 

Por otra parte, nunca se tom6 ninguna medida tendiente 

a lograr que se construyera sobre la extensa superficie que abar

can innumerables terrenos baldíos, muchos de ellos representati -

ves de operaciones de especulaci6n. 

Además, como no existía ningdn programa para el creci -

l' 
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miento con todo su equipo técnico y administrativo que se juzga

ba innecesario en vista de que la ciudad ya no seguirá creciendo, 

el área urbano se expandi6 hacia los sitios menos adecuados, tanto 

en el Distrito Federal como en sus alrededores. 

El paracaidismo se convirti6, al igual que en las mayo-

res ciudades de América Latina, en un procedimiento generalizado -

para que los grupos con menores ingresos tuviesen un sitio donde -

vivir. Asi, lugares como el vaso del lago de Texcoco, los cerros -

situados al norte del valle y la zona volcánica del Xitla se trans 

formaron en vastos nGcleos insalubres y sin el menor asomo de tra 

zo que, en otra·s condiciones, habría facilitado su incorporaci6n -

al resto de la Urbe. 

Se estima evidente que ningGn programa de desarrollo ur

bano podrá generar los recursos de diversas clases que se requie -

ran para que el sector mayoritario de los pobladores de nuestras -

principalesci.udades viva en condiciones adecuadas. Por lo tanto, -

podemos considerar que todavía durante muchos años, un cierto por

centaje de sus habitantes continuará en los niveles deficitarios -

que han caracterizado hasta ahora su existencia, por lo precario 

en exceso de los ingresos que perciben. 

Contrariamente, lo que si debe esperarse de dichos pro

gramas de desarrollo es que enfrenten y canalicen positivamente -

el crecimiento de las ciudades, sobre todo para que sus nuevos p~ 

bladores ocupen las áreas más adecuadas dentro de una estructura 

urbana calculada previamente, y relacionada en forma correcta con 

el resto de la ciudad, sus servicios y sus instituciones. Esta -

se plantea como una de las tareas más urgentes en virtud del inten 

so proceso de concentraci6n demográfica que se espera durante la -

siguiente década. 
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La carencia o ineficacia de planos reguladores, así co

mo el ejercicio de políticas de desarrollo titubeante, son mani -

festaciones, en un nivel primario de la falta de una planeaci6n 

urbana coherente. Los resultados han sido dramáticos, si ese consi 

dera que las grandes ciudades mexicanas son vastas aglomeraciones 

desarticuladas y con intolerables focos de insalubridad, donde 

las ventajas de la vida urbana no benefician en escala apreciable 

a la mayQrÍa de sus habitantes. En ellas la ocupación del suelo -

se ha registrado generalmente por una compleja mecánica especulat~ 

va, que actda casi en forma irrestricta y que origina las situa -

ciones más contrastadas. 

Es indispensable, por consiguiente, que el país dispon

ga de una política que ordene el crecimiento de sus principales -

concentraciones urbanas, esta deberá integrarse mediante un con-, 

junto de programas concretos para ~ada área urbana, a f !n de plas

mar las modificaciones que impongan los requerimientos en curso -

y las previsiones que la dinámica citadina haga recomendables, to

mando en cuenta que si bien debe estudiarse la experiencia ínter -

nacional sobre el particular, la simple copia de soluciones extra~ 

jeras puede desembocar fácilmente en el despilfarro de esfuerzos -

y recursos. 

Nuestras ciudades al igual que las de otros páises de -

América Latina, con excepción de Buenos Aires crecieron desmesurada 

mente durante los dltimos decenios. Por contraste en Europa y los -

Estados Unidos, tales desarrollos no s6lo son cronol6gicamente an -

teriores, sino que han respondido a las características prcpias de 

cada naci6n a diferentes densidades de pobladores y a diversus ri~ 

mos en las actividades econ6micas, con maycr~s y ~ej~res ~edios de 

transporte colEctivo. En el caso de Jas ciudadts ~crtea~tr1~a~us, 
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el auge de la industria automotr!z permiti6 que las áreas urbanas 

se extendieran en términos inusitados, por la alta proporci6n de 

viviendas individuales en los suburbios, al mismo tiempo que se -

agrav6 considerablemente el problema de la contaminaci6n atmosfé

rica. 

La diferencia fundamental entre ambos tipos de creci -

miento consiste en el hecho de que los nuevos pobladores que han

venido a radicarse en casi todas las ciudades Latinoamericanas -

provi~nen de estratos de bajo ingreso que ocupaban los tugurios -

deteriorados del viejo centro de las propias urbes, o bien se --

alojaban en las zonas periféricas que no interesan a la mayoría -

de los especuladores, por ser terrenos inundables, laderas, pedr~ 

gales, etc. 

Enormes extensiones se han habitado de esta manera, sin 

el menor trazo urbano, que después tendrán que requerir de costo

sos programas de saneamiento y de introducci6n de servicios, est! 

mándose que son de ese tipo entre 1 60% y el,70% de las nuevas 

superficies de crecimiento ocupadas para fines habitacionales. 

Tales áreas han surgido apenas en un l~pso de 25 años, 

ante el asombro de las autoridades y el desconcierto de los esp~ 

cialistas. 

Se prevé que esta clase de expansiones precarias aume~ 

tarán en el futuro, por lo que las viviendas con alquileres red~ 

cidos y situadas en gran parte en el centro del perímetro urbano 

cada vez tiene menor capacidad para su densidad de poblado~es. 

/Is!, por ejemplo, en la ciudad de México existen áreas con vecin 

dades de s6lo dos niveles y densidades que llegan a 500 por Ha., 

o sea yue, al compararse el tamaño y número de los cuartos con 

ldti p.;rsc.,ndfa 1¡ue alojan, su estima <1ue alrededor del 80% de esas 
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viviendas son inadecuadas. 

Otro factor que al configurar el crecimiento urbano ha -

impuesto patrones err6neos de ocupaci6n del suelo radica especial

mente en el sistema de transportes que.en nuestras ciudades se 

distingue por su extrema ineficacia y desorganizaci6n. 

Al problema de la vivienda no podemos verlo de una ma -

nera segmentaria. Intervienen en él, multiplicidad de factores que 

hacen del , por una parte, una resultante más en el complejo de 

devenir social y, por la otra, un factor más que habrá de contribuir 

al desarrollo (movimiento social). 
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ANALISIS HISTORICO-JURIDICO DE LA SOLUCION AL PROBLEMA DE LA VI-
VIENDA OBRERA. 

El derecho representa, en toda sociedad organizada, el 

instrumento formal a través del cual han de alcanzarse los objet:!:_ 

vos establecidos. Es el medio para lograr un adecuado desenvolvi

miento del hombre en sociedad, congruente con la proyecci6n de é~ 

ta hacia su desarrollo integral en lo econ6mico, en lo político y 

en lo social. 

En igual forma el derecho debe encontrarse inspirado en 

una filosofía que permite establecer un justo equilibrio entre la 

conducta de los diversos sectores que integran la colectividad, ha 

ciéndola corresponder a las metas fijadas, 

Pero fundamentalmente el derecho debe ser realista. En -

otras palabras, debe fijar presupuestos 16gicos y alcanzables para 

no caer en el vicio de la promulgaci6n de leyes ut6picas o intan -

. gibles que sirvan exclusivamente para satisfacer intereses políti

cos de momento. 

En este estudio, que no pretende en forma alguna hacer un 

análisis teleol6gico del Derecho, aunque si desentrañar la misi6n 

que corresponde al Estado, como depositario de la soberanía popu -

lar, consistente en la obligaci6n de transformar su estructura no~ 

mativa siempre que ésta ya no responda a las necesidades mínimas -

que impone el progreso de la colectividad, se ha de revisar la vi

gencia y la trayectoria hist6rica que ha sufrido el problema de la 

habitaci6n obrera en nuestro medio, y sobre todo los intentos norm~ 

tivos mediante los cuales se ha pretendido encontrar una soluci6n. 

Lo fundamental de la premisa es, en todo caso la afirma-

ci6n de que los objetivos previstos, las metas a lograr, o los fi -

nes del Derecho para ser más técnicos, no podrán ser efectivamente 
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realizados si el instrumento formal no es id6neo a la realidad -

hist6rico-polí tica. Si se trata simplemente de un cuerpo formati

vo que, aun en el caso de expresar un anhelo social; o aunque se 

encuentre aportado por un sistema filos6fico que permita el desa 

rrollo sistemático de .1a conducta social hacia el fín preestabl~ 

cido, pero que simultáneamente ha desestimado la realidad social 

o la situaci6n econ6rnica de nuestro pueblo, o en Ultimo caso, no 

ha previsto el aparato procesal o maquinaria operativa para ser 

efectiva, vigente r,actual el postulado jur:l:dico, estaremos fre!!_ 

te a una ley que es preciso, imperativo, transformar. 

Tal ha sido el caso por ejemplo, de lagunas de las di§ 

posiciones que se contienen en nuestra Constituci6n de 1917, las 

que habiendo surgido en momentos de intenta pasi6n revolucionaria 

y conteniendo en realidad postulados que corresponden fielmente a 

la trayectoria fijada por los caudillos de nuestro movimiento az 

mado, carecen de la mecánica que permita una auténtica aplicabil! 

dad, una adecuada y oprtuna observancia. 

De entre estas disposiciones, destac6 la absoluta ino -

perabilidad de la fracci6n XII del Art. 123, relativa al problema 

de la habitaci6n de los trabajadores mexicanos, problema que por 

otro lado, debe ser contemplado no s6lo en conexi6n con el bene

ficio directo que debe recibir este sector social, sino con la 

importancia que guarda su soluci6n en el desarrollo econ6mico, in 

tegral de nuestra naci6n. 

Por otro lado, debemos aceptar que el problema habita -

cional no es privativo de Méxtco, sino que aqueja en mayor o me -

nor medida a un gran porcentaje de los pa!ses que componen el con 

cierto de las naciones. Efectivamente, una mayor!a importante de 

los Estados del Mundo entre ellos muchos de posibilidades econ6mi 
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cas muy superiores a las nuestras,no han podido hasta el momento 

encontrar f6rmulas para resolver planificadamente su problema -

habi tacional, el que desde luego tiene un carácter eminentemente 

social. De aqu! que resulte temario pensar que la sola imposici6n 

de obligaciones con cargo a los patrones individualmente consider~ 

dos, pudiera ser un principio de soluci6n. 

Al mismo tiempo debemos de considerar que nos encentra -

mos en una epoca de transici6n entre hfilosof!a liberal y la con

cepci6n socialista del aprovechamiento de los bienes y de los re -

cursos. Nuestra misma Constituci6n refleja este momento al estable 

cer junto al cap!tulo de las "garant!as individuales", que ha de -

reafirmar el principio que sustenta la econom!a liberal de respeto

ª la acci6n individual, postulados de carácter social que preconi

zan las reivindicaci6n de los sectores tradicionalmente sojuzgados 

con plena independencia del interés particular, provocando con --

esto, fuertes contradicciones en el orden operativo e interpreta -

tivo, sobre todo por lo que se refiere a la labor legislativa de 

reglamentaci6n. 

Un ejemplo de lo anterior se nos ofrece al contemplar 

la problemática resultante de la aplicaci6n de las teor!as genera

les del Derecho Común, a los principios generales del Derecho --

Social. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Nuestra historia contiene una gran diversidad de dispg 

siciones Y proyectos encaminados a solucionar el problema que nos 

ocupa, sin que hayamos. encontrado desgraciadamente una respuesta 

favorable a la apremiante necesidad de alojar dignamente al traba 

jador. 

Las soluciones intentadas parten desde la época precolo~ 

bina, donde encontramos algunos vestigios que nos confirman sola -

mente lo viejo del problema. La América precolombina, en sus ince

santes luchas, en su constante esfuerzo para subsistir en su medio 

en la defensa de su oligarqu!a, cuid6 poco de reglamentar la habi

taci6n. Sin embargo Motolin!a nos refiri6 que estas culturas se -

preocuparon por otorgar alojamiento a sus esclavos, adem~s de 

vestidos y alimentos. 

La Colonia, aan cuando no fué muy benigna con los aborí

genes, otorg6 cierta protecci6n formal a trav€s de las leyes de -

Indias, mediante las cuales se pretendi6 otorgar un trato más bond~ 

doso a los nativos. Las citadas Leyes de Indias establecen que. -

" ••••• a los indios ocupados en labores del campo y minas, sean de 

renta, repartimiento o alquilados se les dé libertad para que dueE 

man en sus casas o en otras; y a los que no tuvieren comodidad 

acorde al dueño de la Hacienda (debe otorgársele) donde puedan dar 

mir DEBAJO DE TECHADO y defendidos del rigor y asperezas tempera -

les". 

El archiduque Maximiliano fué quien volvió a abordar el 

problema a través de algunas disposiciones contenidas en el Decre

to que liberó las deudas de los trabajadores del campo, publicado 

el lo. de noviembre de 1865¡ el cual señala en su art!culo octavo 
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que en "todas las fincas se dará a los trabajadores agua y HABITA-

CION. 

En el mismo per!odo se expidi6 el Decreto que conced!a -

facilidades a la irunigraci6n extranjera, de cuya reglarnentaci6n se 

desprende la preocupaci6n de asegurar habitaci6n a los trabajadores 

"enganchados". As! encontramos en su art!culo segundo que: " •••• ce

lebrarán con el patr6n los que hayn enganchado, un contrato por el 

cual se obligarán a asistirlos en sus enfermedades, as! como vestir 
~ 

los y ALOJARLOS •••• además entrará en beneficio del operario una ca~ 

tidad equivalente a la cuarta parte de su salario, en una caja de -

ahorro •••• ". 

La Dictadura de Porfirio o!az, d16 algunos pasos en fa -

vor de los trabajadores textiles en el laudo presidencial que tu -

vo por objeto solucionar los problemas laborales que presentaron ~ 

los obreros de esta rama industrial en Puebla y Tlaxcala, laudo -

que sin embargo no fu6 sino un instrumento utilizado en contra de 

los mismos trabajadores, en una afrenta vergonzosa a nuestro pue -· 

blo y a nuestra historia. 

Algunos tratadistas de esa 6poca hicieron varios inten

tos para reglamentar las relaciones laborales con un beneficio ma 

yor para el factor trabajo de la producci6n, como Mat!as Manzanilla 

quien sostuvo la t~sis de que el liberalismo no pod!a propiciar la 

participaci6n del Estado en la regulaci6n de estas relaciones y co~ 

secuentemente el imperio de la Ley en este rengl6n sal!a de sus ma

nos en perjuicio de la clase trabajadora por lo que ped!a el aband2 

no de tal sistema. 

La inquietud revolucionaria se dej6 sentir en algunos or

denamientos, aan antes de 1910, cuando nuestros pr6ceres compren -

dieron que el Liberalismo ya no era el sistema indicado para me;o--
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rar a la clase trabajadora, y se elaboraron proyectos de leyes so 

bre trabajo; entre las que se inclúyó la posibilidad de que el em 

pleador constituyera y conservara habitaciones para los trabaja

dores, prohibiendo simultáneamente, que con este pretexto se obli

gara a éstos a vivir en lugares creados al efecto por el empleador. 

En el punto veintiseis del Plan de San Luis Missuri, el 

Partido Liberal Mexicano estableció en su programa la obligaci6n 

de los patrones, o propietarios rurales, de dar alojamiento hi -

giénico a los trabajadores. 

Ya en pleno movimiento surgieron otras tentativas lega

les, como la Ley de Manuel Aguirre Berlanga y el Pacto de la Emp~ 

cadura, suscrito por Pascual Orozco Jr., el 25 de marzo de 1911; 

donde se estableci6 por primera vez el derecho de habitaci6n en -

beneficio de los trabajadores de las fábricas, de solución poco -

equilibrada si atendemos el hecho de que en esa época la mayor!a 

de la población se dedicaba a labores del campo. 

Al término da la lucha armada y como resultado de los 

trabajos que habrían de dar vida jur!dica al postulado revolucio

nario, la Constituci6n de 1917 asimil6 en gran medida los ideales 

que anidaran en el coraz6n de los rebeldes. 

En el curso de las asambleas del Constituyente, el pro

blema de traba.jo guard6 importancia suprema, sobre todo por la -

improvisi6n con que fué abordado. Cabe recordar que nuestra Revo

lución fué eminentemente política (Sufragio Efectivo, No Rleelec -

ci6nl y agraria (Tierra y Libertad) • El problema obrero, a pesar 

de haber aportado una enorme contribuci6n a la causa, no fué el -

t6picp preponderante. De ah! que no s6lo se careciera de agenda ~ 

previa en los debates del Constituyente, sino que simplemente se 

pretendiera en principio, revisar los Artículos 4o, y 5o. de la 

• 
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no se altera. 

El derecho debe realizar sus fines para justificarse co

mo tal y en el caso, como el que nos ocupa, en que se demuestra -

palpablemente la ineficacia del mismo, el Estado en el ejercicio 

de su soberanía, a través de las f6rmulas previamente estableci -

das, se vi6 en la obligaci6n de reformarlo, dando vida al Instit~ 

to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado.res. 
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glamentación de la norma constitucional, inexplicable desde el punto 

de vista de la técnica jurídica, quedaron marginados del derecho a 

exigir y obtener habitaci6n todos aquellos trabajadores que prestan 

sus servicios en empresas cuya ubicación se encuentra dentro de las 

poblaciones urbanas en.el caso de que tuviesen menos de 100 trabaja

dores, (que en la realid~d representan un sector mayoritario) o la 

enorme masa de trabajadores cuya antiguedad al servicio del patrón, 

fuese menor de un año, criterio de distinción que, por otro lado, 

carece de fundamento jurídico en mérito a que la misma Ley Federal 

de Trabajo no define, por lo que respecta a la duraci6n de las re -

laciones de trabajo, sino aquellas que se prestan por tiempo inde 

finido, permitiendo, sólo por excepción, el establecimiento de re

laciones por obra determinada o por tiempo fijo. 

Resultaba entonces completamente il6gico, despojar a un 

gran nmnero de beneficiados por un derecho derivado de la Constitu

. ci6n, con motivo de limitaciones jurídicamente insostenibles, pero 

econ6micamente justificables, establecidas en su ley reglamentaria. 

Si efectivamente estamos de acuerdo en que la participa

ción econ6mica del patr6n debe considerarse un presupuesto básico 

para la soluci6n del problema, también es necesario aceptar que -

en virtud de la enorme diferencia entre la capacidad económica de 

los patrones que ha permitido el desarrollo de nuestra economía li

beral, no se puede aceptar una disposición que afecte en igual med~ 

da a los obligados, sin tomar en cuenta criterios necesarios de dis 

tinción. 

De estas diferencias técnicas, atribuidas más a la mecá

nica de operación que al espíritu de la disposición surgió la nec~ 

sidad de variar el sistema, manteniendo desde luego, al fondo de la 

obligaci6n con cargo a los patrones, pero modificando la forma, en 
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en busca de una aut~ntica vigencia sin menoscabo de la equidad. -

De ahí que la idea que anim6 al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores es la de captar recursos econ6micos 

de todos los patrones organizados del país en una medida propor -

cional a su capacidad econ6mica, recursos que son administrados 

por un organismo tripartito, cuyos fines son independientes de las 

necesidades individuales de los patrones y los trabajadores. 

Sin embargo, este régimen trascendi6 los años como parte 

de nuestro derecho positivo sin que se reparara en ese vicio. 
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CAPITULO II 

EL DERECHO HABITACIONAL DE LOS TRABAJADORES EN LA LEGISLACION 
MEXICANA. 

A).- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTAOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

B) .- LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

C) • - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO. 

D).- LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Consideramos que la primer revoluci6n ~ol!tica-Social 

del mundo es la nuestra. Son las aspiraciones y las necesidades -

del pueblo mexicano, e~pecialmente de la clase del proletariado -

del campo y plasmadas en la Constituci6n de 1917. 

Enumeramos seguidamente los documentos de los que surge 

la teor!a social, de nuestra constituci6n: Plan del Partido Libe

ral de lo. de julio de 1906; Plan de San Luis Petos!, de 5 de oc

tubre de 1910; Plan de Ayala de 25 de noviembre de 1911; Plan Oroz 

quita, de 25 de marzo de 1912; Decreto de adiciones al Plan de -

Guadalupe de 12 de diciembre de 1914; Ley de de enero de 1915 y 

Pacto celebrado entre el Gobierno JCbnstitucionalista y "La casa -

del Obrero Mundial" de 27 de febrero de 1915. 

Estos documentos protegen a determinados grupos humanos 

campesinos, artesanos y obreros en general. 

Ya nuestra Revoluci6n se preocup6 por· reafirmar la de -

claraci6n de derechos reproduciéndolos en el cap!tulo de "Garan -

t!as Individual'es? y que adem:i.s se preocup6 por estructurar nuevas 

normas sociales para tutelar y reivindicar al hombre como integra~ 

te de grupos humanos, de grupos econ6micamente débiles, por ello -

la consideramos como la primer Constituci6n del mundo que formul6 

derechos sociales, que cre6 garant!as individuales y_garant!as so

ciales. 

La raz6n por la cual una Constituci6n se le puede con~ 

siderar pol!tico social.,es porque incluye derechos sociales, -· 

deja de ser solamente pol!tica para convertirse en pol!tico-so -

cial. 

Ante las ciencias pol!ticas y sociales se ha demostrado 
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dialécticamente la diferencia esencial entre las Constituciones 

puramente políticas Y las constituciones político-sociales. 

Las Constituciones o Leyes Fundamentales son Estatutos 

que organizan política y socialmente al Estado. 

Podemos decir que desde 1610 hasta 1657 se proclama la 

emancipaci6n política, la libertad de. la opresi6n de la Iglesia, 

y el fortalecimiento de la Nacionalidad de los derechos individua

les; y a partir de la Constituci6n de 1917, la libertad de las ma

sas¡ en otras palabras, el establecimiento de derechos sociales -

para los grupos econ6micamente débiles. 

En el aspecto internacional observamos la evoluci6n de -

los tratados puramente políticos de la formulaci6n de los tratados 

político-sociales como es el de Versalles de 1919, que recoge alg~ 

nos de los preceptos del Artículo 123 como son el derecho de asocia 

ci6n profesional para los asalariados y patrones, el pago a los tr~ 

bajadores de un salario que les asegura un nivel de vida, que equi

vale al salario mínimo la jornada de ocho horas¡ el descanso semanal 

la prohibici6n del trabajo de los niños, el salario igual para tra

bajo igual. 

Prácticamente nuestra constituci6n capt6 las aspiraciones 

del proletariado universal por ello los constituyentes de otros 

países lo tomaron como fuente. 

Con el objeto de confirmar los principios sociales ~e -

redact6 la Carta Interamericana de Garantías Sociales y la Declara

ci6n Universal de Derechos Humanos de 1948. 

Tanto las Cartas Nacionales como Internacionales son po

lítico-sociales con el objeto de consolidar la democracia univer -

sal con tendencia social. 

Por eso nuestra Ley Suprema se denomina Constituci6n Po-
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lítico Social de los Estados Unidos Mexicanos y se caracteriza por 

su sistemática jurídica, comprende derechos individuales (públi

cos) y derechos sociales, que protegen a los obreros • 
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LA REFORMA A LA FRACCION XII DEL APARTADO A DEL ARTICULO 123 
CONS'l'ITUCIONAL. 

Ante la probelrnática planteada en torno al déficit habi

tacional en México, el gobierno ha tornado una serie de medidas de 

carácter legal que tienen corno finalidad solucionar el problema, ya 

que la iniciativa privada ha mostrado una clara incapacidad al res

pecto, pues la banca a pesar de los esfuerzos que ha realizado, no 

puede satisfacer la demanda de cr~ditos destinados a la compra, -

construcci6n y reparaci6n de viviendas populares y las empresas ded! 

cadas a industria de la construcci6n no han respondido a las instan

cias que les ha formulado el Gobierno para que construyan viviendas 

de bajo costo, sobre todo porque se presenta el problema de laili -

quid~z de la inversi6n, toda vez que los beneficiarios de estos pro 

gramas son personas de escasos recursos y el patrimonio que garanw 

tiza el crédito es el propio inmueble que lo origin6 y si el crédi

to no es cubierto en los plazos estipulados s6lo puede ser cobrado 

por la mistna casa, lo cual implica gastos de litigio y esta situaci6n 

causa perjuicios al deudor y no beneficia al acreedor, puesto que -

el capital sigue invertido y sin· producir, agrav!ndose la situaci6n 

aan más por la enorme depreciación que sufren los irunuebles cuando 

est~n desocupados. 

El gobierno ha sufrido graves quebrantos en estos tipos 

de inversi6n, que no son la soluci6n del problema y sólo dan resul

tados a baja escala. 

Así pues atendiendo al espíritu de la Constituci6n de 

1917 que pretendi5 dar habitaci6n a los trabajadores más necesita 

dos de ella, considerando que la necesidad de vivienda no puede d~ 

jarse de satisfacer plenamente y tomando en cuenta que gran parte 
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el 50% de la renta normal, con lo que se estab1Hci6, en concre -

to, la obligaci6n de costear la mitad de los gastos que por con

cepto de habitaci6n ten!a que hacer el trabajador. Visto de este 

modo la obligaci6n no era·,,muy gravosa, pero en realidad si lo 

era puesto que implicaba el financiamiento de la construcci6n .de 

las viviendas, lo cual producía en el balance de las empresas 

un significativo aumento en el activo fijo de las mismas. 

Aunada a ésta, estaba la ol:ilgaci6n de establecer es -

cuelas, enfermerías y todos los demás servicios sociales que re -

quer!a el elemento humano con que contar r eso implicaba que la -

empresa ten!a que establecer obras de infraestructura algunas ve

ces de cierta importancia. 

Las negociaciones que estuviesen dentro de los centros 

urbanos s6lo se les impon!a la obligaci6n de proporcionar habit~ 

ci6n a sus trabajadores, en las mismas circunstancias arriba in

dicadas siempre que estuvieran más de 100 trabajadores, pues se 

consideraba que los otros servicios sociales existían en los cen 

tros urbanos de su ubicaci6n, as! mismo, ya desde entonces se -

preve!a que la aglomeraci6n de empresas con muchos trabajadores 

produciría un d~ficit habitaconal a medida que se fu~ incremen -

tando la urbanizaci6n en el pa!s. 

El texto completo de la Fra_cci6n XII del Apartado A -· 

del Art!culo 123 Constitucional dice a la letra: 

"En toda negociaci6n Agr!cola. Industrial, Minera o -

cualquier otra clase de trabajo, los patrones estarán 

obligados a proporcionar a los trabajadores habita -

ciones c6modas e higiénicas por las que podrán cobrar 

rentas que no excederán del medio por ciento mensual 

del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán 
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cho de que la prestaci6n de este tipo de servicios implica, habi

tualmente, la de recibir habitaci6n, tal como lo prevee el Art!c~ 

lo 334 de la Ley.Además se estima que, por no tratarse propiamen-

te de empresa, no se contraria con esta excepci6n, el nuevo tex -

to constitucional" (1). Esto implica que para saber quien está -

obligado a otorgar vivienda a sus trabajadores debemos estarnos 

al concepto de empresa que se establece en el articulo 16 de la 

Ley Federal de Trabajo, que dice: Art!culo 16: "Para los efectos 

de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad econ6-

mica de producci6n o distribuci6n de bienes o servicios y por "es

tablecimiento" la unidad técnica como sucursal agencia u otra 

forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realiza -

ci6n de los fines de la empresa", es decir que quien no reuna los 

~equisitos señalados en ese precepto no tiene la obligaci6n de 

dotar de vivienda a los trabajadores. 

Por otra parte, esta obligaci6n debe ser·: "Se<Jdn lo de

terminen las leyes reglamentarias" (2), y se cumplirá indefectibl~ 

mente, pues la Constituci6n no establece otra posibilidad de dar 

distinta modalidad a su cumplimiento", mediante a las aportacio -

nes que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a -

f!n de constituir dep6sito en favor de sus trabajadores y estable

cer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos cré

dito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales ha 

bitaciones." (3). 

(1) Exposición de motivos de la iniciativa presidencial de refor
mas a la Ley Federal de Trabajo en materia de vivienda para -
los trabajadores. Nueva Legislación Federal, Vivienda para 
los Trabajadores, editorial Jus, México, 1972, Pág. 37. 

(2) Artículo 123 Constitucional, Apartado A Fracci6n XII. 

(3) Idem. 
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Es decir que el cumplimiento de esta obligación impli -

ca únicamente el pago de la aportación que señalen las leyes re -

glarnentarias y el destino que se dará a tales aportaciones es el 

de constituir depósitos en favor de los trabajadores y establecer 

un sistema de financiamiento que opera de tal modo que se finan -

cián la compra de casas que hagan los trabajadores, siendo el 

crédito barato y suficiente. 

Para llevar a cabo tales propósitos arriba indicados, 

se estableció un organismo que llevase a cabo las funciones de -

recibir los aportes y darles el destino que· la Ley Suprema del 

Pa!s les ha fijado, as! la segunda parte de la fracción que exa

minarnos a la letra dice: "Se considerará de utilidad social la -

· expedición de una ley para la creación de un organismo integrado 

por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y -

de los patrones, que administr~n los recursos del fondo nacional 

de la vivneda. Dicha Ley regulará la forma y procedimientos con

forme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad 

las habitaciones antes mencionadas" (4). 

Por último, en el tercer párrafo continúa subsistente 

la obligación que tienen las empresas establecidas en lugares 

fuera de los centros urbanos para proporcionar sus servicios so

ciales a que se refer!a la anterior disposición, de este modo -

el ordenamiento que se reformó termina diciendo: "Las negociaci~ 

nes a que se refiere el párrafo primero de esta fracción , si 

tuadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer 

escuelas, enfermer!as y demás servicios necesarios a la comuni-

dad" .(5). 

( 4) Idem 

( 5) Idem 
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De la exposici6n de motivos de la Reforma Constitucio~ 

nal propuesta por el Ejecutivo Federal, a que nos hemos referido 

entresaco los párrafos más significativos y que nos dan la pauta 

a seguir en lo que respecta a las causas que motivaron tales re

formas, que son la gravedad del problema de la vivienda y las -

caracter!sticas que están tomando las ciudades dentro del proce

so de urbanización que en ellas se opera. 

El gobierno de la Repablica ha insistido reiteradamen 

te en la necesidad de acelerar todos los procesos que concurran 

a una más justa distribuci6n del ingreso y a mejorar sustancia1 

mente el bienestar de la poblaci6n. Por esta raz6n considera in 

dispensable afrontar globalmente el problema de la vivienda e -

incorporar en los beneficios de una pol!tica habitacional a la 

totalidad de la clase trabajadora, independientemente de la di -

mensi6n de las empresas en que sus miembros laboran o de su ubi

caci6n geografica. 

Ello s6lo es factible si se establece un· sistema mas -

amplio de solidaridad social en el que la obligaci6n que actual

mente tienen ·los patrones respecto de sus propis trabajadores -· 

sirva de base a un mecanismo institucional de financiamiento e -

inversi6n de carácter nacional. As! será posible satisfacer, en· 

el vol1lmen y con la intensidad que se requiere, las demandas de 

habitaci6n y facilitar al mismo tiempo, el cumplimiento de las -

obligaciones a cargo de las empresas. 

La coexistencia de negociaciones dotadas de abundantes 

disponibilidades y poca mano de obra, con otras que poseen recu~ 

sos financieros escasos y numerosos trabajadores; las diferencias 

en los niveles de salarios; la movilidad ocupacional y la desigual 

distribuci6n geográfica de los centros de producción, constituyen 
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un obstáculo muy serio para el adecuado cumplimiento de una polí

tica efectiva de vivienda, si ésta se aplica exclusivamente en -

el ámbito de cada empresa. 

En cambio, la participaci6n generalizada de todos los 

patronos del pa!s hará posible la extensi6n de este servicio a 

la clase t~abajadora en su conjunto, mediante la integraci6n de 

un Fondo Nacional de la Vivienda que otorgará pfestamos al Sector 

Obrero para la adquisici6n, construcción, reparaci6n y mejora ~ 

miento de sus habitaciones. 

Con esto se eliminará, además, la limitaci6n por 

que solamente están obligadas, en el interior de las poblacio -

nes, la; empresas de más de 100 trabajadores a proporcionar a es

tos habitaciones. No parece, en efecto, congruente con la políti

ca de empleo que se ha trazado el Gobierno de la República el ha

cer recaer mayores cargas precisamente en aquellas negociaciones 

que observen volúmenes más cuantiosos de mano de obra. 

La operaci6n de un fondo nacional no ~6lo permitirá -

cumplir el objetivo que se propuso el Constituyente de 1917, sino 

que además facilitará a los trabajadores la adquisici6n en pro -

piedad de sus habitaciones y la integraci6n de su patrimonio fam! 

liar; los mantendrá al márgen de las contingencias inherentes -

a la situaci6n econ6mica de una empresa determinada o al contra

rio de patr6nyampliará considerablemente el número de las perso

nas beneficiadas. 

La realizaci6n de un plan semejante implica necesaria

mente, la reforma del texto constitucional. Se propone iniciar-

de este modo, un.•nuevo y ambicioso mecanismo de solidaridad so -

cial en favor de los trabajadores que opera mediante el reparto 

de las cargas econ6micas y de la generalizaci6n de las obliga -
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Las acciones que habr4n de derivarse "de esta reforma 

constitucional parten de la convicci6n de que las carencias cre

cientes en materia de vivienda, aceleradas por la expansi6n de -

mográfica, generan un problema de tales proporciones en que no 

se le puede hacer frente, en nuestro tiempo, a través de siste -

mas de arrendamiento o de ayudas parciales, ni confiarse por en -

tero a los convenios que aisladamente celebren entre s! los obre

ros y·los patrones. se hacía necesaria la adopci6n de un plan que 

movilizara recursos masivos durante un peri6do indefinido de tiem 

po y de un programa financiero de carácter revolvente que permi -

tiera auspiciar, en toda.s las regiones de la RepQblica, una pol!

tica integral de vivienda". 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO •• 

La reforma a la fracción XII del apartado A) del Art. 

123 de la Constitución para la creación del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, con recursos aportados por las -

empresas, implica también la reforma del Título Cuarto, Capítulo 

tres de la Ley Federal del Trabajo pu~s, los patrones tienen -

obligación de contribuir a este Fondo. 

Las características fundamentales de la reforma son las 

siguientes: 

Se ha~e ·extensivo el derecho a que se les proporcione 

habitación a los trabajadores temporales o eventuales y se supr.!_ 

me la limitación del artículo 139 de la Ley, que sólo confiere -

ese derecho a los trabajadores de planta permanente con una an -

tiguedad de un año, por lo menos. 

se establece que la totalidad de las aportaciones que 

hagan las empresas al Fonúo Nacional de la Vivienda se destinarán 

a la constitución de depósitos en favor de los Trabajadores. Es

ta prestación substituye el sistema de contratación fragmentaria 

y a nivel de cada empresa que establece la ley vigente. 

En cuanto a la fracción V del artículo 145 con la re

forma, los trabajadores dispondr.1n de una aportación fija y pe~ 

manente que las empresas harán, a su favor y tendrán acceso a -

créditos que les serán otorgados por el organismo que administre 

los recursos del INFONAVIT. Antes de las reformas, cuando las -

habitaciones se construían para ser adquiridas por los trabaja -

dores, en cada convenio debía determinar la aportación de la 

empresa y "la forma de financiamiento, para completar el costo -

de la construcción que debía ser pagado por los trabajadores de 

·-··--~ 
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acuerdo con las modalidades que convengan a las partes". 

En el Art!culo 141 se proporcionan recursos necesa -

rios para el financiamiento de hnbitaciones que constituye un 

fondo de ahorro para los trabajadores y sus beneficiarios, mien 

tras que anteriorment.e esa compensaci6n estaba sujeta a las 

eventualidades de un convenio entre las partes, y el trabajador 

no adquiere esa casa en propiedad. 

En el art!culo 146 se exime a los patrones de la obli 

gaci6n de pagar las aportaciones respectivas por sus trabaja -

dores dom~sticos. 

'ART. 146 "Los patrones no estar&n obligados a pagar 

las aportaciones a que se refiere el Art!culo 136 de esta ley -

por lo que se refiere a los trabajadores dom~stricos". 

ART. 136 "Toda empresa agr!cola, industrial, minera 

o de cualquier otra clase de trabajo, est4 obligada a proporci~ 

nar a los trabajadores habitaciones c6modas e higi~nicas. Para 

. dar cumplimiento a esta obligaci6n, las empresas deber&n aportar 

al Fondo Nacional de la Vivienda, el cinco por ciento sobre los 

salarios ordinarios de los trabajadores a su servicio". 

Esta es la fuente social del Fondo Nacional de la Vi

vienda para los Trabajadores, como 6rganos descentralizados de 

la Administraci6n Social que se cre6 con el f!n de resolver el 

problema de la vivienda para los trabajadores. 

Con base en lo preceptuado en la Ley Suprema, se re -

formaron tambi6n los art!culos 97, 110, 136 al 151 inclusive y 

el 782 de la Ley Federal del Trabajo que funciona como reglamen

tari~ del apartado A del art!culo 123 Constitucional. A continua 

ci6n pasamos a comentar el espíritu de tales reformas: 

se establece que los salarios m!nimos no podr&n ser -
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objeto de compensación, descuento o reducción salvo en caso de -

las rentas que los trabajadores tengan que cubrir a los patrones 

cuando estos les den casas en arrendamiento, que en este caso -

no podrá exceder del 10% del salario. Y por pago en abonos para -

cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda, 

agregándose que deberán ser aceptados libremente por el trabaja

dor y que en este a1timo caso no podrá exceder del 20% del sala

rio (artículo 97). 

El artículo 110 de la Ley establece la misma garant!a 

para el salario en general que para los salarios m!nimos segdn lo 

prescrito por el artículo 97. 

El articulo 136, señala la aportaci6n que las empresas 

deberán hacer al Fondo Nacional de la Vivienda y que es el 5% so

bre los salarios ordinarios de los trabajadores a·su servicio. 

Si el objeto de la Ley-Reglamentaria es desarrollar el 

texto constitucional, ello queda explicitado en los art!culos 137, 

138, 139 y el 140 en los que se habla del objeto del Fondo Nacio

nal de la Vivienda, del organismo encargado de administrarla, del 

objeto de la Ley del interés social; a la que hac!a referencia la 

Constituci6n y de la finalidad pr.imordial del organismo encargado 

de la vivienda de los trabajadores corno es la coordinaci6n y el-· 

financiamiento de los programas de construcci6n de casas habita -

ci6n para ser adquirida s en propiedad por los trabajadores. 

Segan el articulo 141 se consideran como gastos de pre

visión social de las empresas las aportaciones hechas al Fondo -

Nacional de la Vivienda, mismas que se destinarán a constituir -

dep6sitos en favor de los trabajadores, sujetándose a diversas 

reglas que este mismo articulo establece. 

cuando una empresa se componga de varios establecimien-
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tos cada uno de estos tendra obligación de hacer la aportación 

del 5% sobre el salario de cadq trabajador (artículo 142). 

Artículo 143: "Para los efectos de este capítulo, se 

entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en 

efecbivo por cuota diaria". 

Artículo 144: "Se tendrá como salario máximo para el 

pago de las aportaciones el equivalente a diez veces el salario 

mínimo general en la zona de que se trate". 

Los créditos otorgados por el Instituto que administre 

el Fondo Nacional de la Vivienda, estarán cubiertos por un segu

ro para los casos de incapacidad total permanente o muerte, a mo 

do de que se libre el trabajador o sus beneficiarios de las obli 

gaciones derivadas del crédito (artículo 145). 

El pago del 5% como aportación de las empresas al Fon_ 

do Nacional de la Vivienda no es obligatorio para los patrones 

tratándose de los trabajadores domésticos (art.146).' 

Queda sujeto a decisión del Ejecutivo Federal la fecha 

en que deberán incorporarse a lo prescrito en materia de vivien

da, los deportistas profesionales y los trabajadores a domicilio 

(art. 147). 

Se da ingerencia al Ejecutivo Federal para establecer 

modalidades que faciliten la aportación de empresas que tengan 

un capital o ingreso inferior a los mínimos que el propio ejecut.:!:_ 

vo determine. Estas resoluciones podrán revisarse cuando a su ju~ 

cio se justifiquen (art. 148) . 

El artículo 150 de la Ley Federal del Trabajo, de la 

cual.venimos haciendo esta reseña en materia de habitación de los 

trabajadores señala que si los patrones dan habitaciones en como 

dato o arrendamiento a los trabajadores no están exentos de hacer 
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su aportaci6n al Fondo de la Vivienda. Cuando las habitaciones 

sean dadas en arrendamiento a los trabajadores la renta no po -

drá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral -

de la finca. 

Lo estipulado por el cap!tulo respectivo a la habit~ 

ci6n de los trabajadores en la Ley Federal.dél Trabajo contie

ne los elementos de un servicio social, sin embargo por el aná

lisis que hicimos cuando se trat6 de analizar a la'\11.vienda en -

el aspecto socio-econ6mico anotarnos una vez más que a trav~s de 

un servicio social en el que se pretende elevar el estatus de -

·vida del trabajador, está propiciando el lucro por medio de la 

ley, que no viene a ser más que el portavoz del acuerdo existen· 

te entre el gobierno y las empresas privadas que ante las de -

mandas obreras han tenido que ceder una mínima parte de sus má

ximas ganancias, para as! podersolventar en algo la urgente ne

cesidad de habitaci6n de los trabajadores. 

La reforma constitucional ocasion6 también la creación 

de la ley del INFONAVIT cuyo origen reside en la necesidad ex -

puesta por el legislador de que se expidiera con carácter de in

ter~s social una ley•para dar fundamento al organismo y que de -

ber!a administrar el Fondo de la Vivienda. A su vez, el INFONA -

VIT; tuvo su antecedente, en la comisi6n tripartita de que habla 

la Constituci6n y la Ley Federal del Trabajo, a la cual nos refe 

rimos en un capítulo posterior. 
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LAS REFORMAS QUE HA SUFRIDO LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN LOS 

ARTICULO$ RELACIONADOS CON LA OBLIGACICN QUE TIENEN LOS PATRO
NES PARA DOTAR DE VIVIENDA A LOS TRABAJADORES. 

Como se ha señalado en el anterior párrafo, la obHg§!_ 

ci6n constitucional que tienen los patrones para dotar a sus 

trabajadres no ha tenido siempre las mismas características ni 

la generalidad que observa actualmente, en tal virtud las leyes 

reglamentarias al respecto han tenido que estar adecuadas al man 

dato constitucional del cual emanan y que reglamentan! 

La Ley Laboral promulgada en 1931 daba por vez primera 

una reglamentaci6n general y de aplicación en toda la República 

al Artículo 123 de la Constituci6n, iniciándose as! en forma prá~ 

tica y vigorosa el rescate de las garantías sociales que el Con! 

tituyente hab!a legado a la clase trabajadora. Esto dió or!gen -

en los siguientes años especialmente durante el gobierno del Ge-

neral Lázaro Cárdenas, a una serie de luchas que libró el prole

tariado con el objeto de llevar a la práctica tales garantías a 

las que denodadamente hizo frente el sector patronal, pues sab!a 

que si lograba evitar que se fortaleciese y organizace el obrero 

mexicano, sus utilidades continuar!an teniendo los altos porcen

tajes que prevalecían en esa época. 

En materia de habitación hemos visto que la obligación 

que desde 1917 exist!a en la Constituci6n de la Repablica era -

limitada a un restringido tipo de negociaciones, as! pues en la 

Ley Federal del Trabajo encontramos que la reglamentación a la -

Fracci6n XII del Apartado A del articulo 123 Constitucional, es 

un a ·simple repetición del mandato constitucional al que se 

agrega un párrafo en el que se faculta al ejecutivo federal y a 

los gobernadores de las entidades federativas a que expidan re-
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glamentos para que los P?trones cumplan dicha obligación, toman

do en cuenta una serie de circunstancias que pudieran darse en -

cada caso específicamente, en efecto el Articulo lll, Fracción -

III de esa Ley no reglamenta el mandato Constitucional sino que 

concede facultades a ciertos funcionarios para que lo hagan, ha~ 

ciéndose por lo menos sospechoso de inconstitucionalidad pues -

en ninguna parte de la Constituci6n se autoriza a los encargados 

del Ejecutivo en las entidades federativas a reglamentar las dis 

posiciones contenidas en el Articulo 123 y de ningün modo la fa

cultad para reglamentar implica el delegarla sin ejercerla, co

mo lo hizo el Congreso de la Uni6n en este caso. 

Para poder dar aplicaci6n a la Fracci6n III del aludi

do Articulo lll de la Ley Federal del Trabajo, era necesario --

dictar una serie de mandatos que hiciesen excepción en el prin-

cipio general de protección al salario, el patrón s6lo tendr!a -

posibilidad de cobrar la renta de las habitaciones que proporci~ 

naba si el trabajador buenamente quisiese pagar, ya que no le s~ 

ria dable ejercitar los derechos que en materia de contratos de

arrendamientos para el caso de incumplimiento de ello$ respecto 

del pago de renta a que se refiere la legislaci6n de tipo civil, 

pues no son aplicables a este tipo de contratación, ya que el -

patrón no pod!a promover Juicio sumario de desahucio en contra del 

trabajador-inquilino, pues si se decretase sentencia en la que -

se condenase al demandado a desocupar el inmueble, la resoluci6n 

seria nula de pleno derecho para contravenir un mandato de orden 

pablico segan indica el Artículo 80. del C6digo Civil, pues en -

los términos de la Ley del Trabajo, el patr6n, no pod!a sustraer

se de la obligación de proporcionar la habitaci6n al trabajador 

Pues bien, la Ley del Trabajo en esa ~poca no conten!a precepto 
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alguno que autorizase al patr6n a retener o compensar el sala -

rio por concepto de pago de renta del inmueble p~oporcionado -

en cumplimiento del precepto~onstitucional reglamentado en el 

Artículo 111 Fracci6n III de la susodicha Ley Laboral, pués los 

artículos que consagraban esas excepciones es decir los 34, 91 

y 95 ni siquiera mencionan el caso, esta omisi6n nos da.la me -

dida de lo poco que se presentaba el caso, no lleva impuestos -

empresivos, principalmente porque casi nunca se cumplía la obli

gaci6n de dotar de casas a los trabajadores. Tampoco hay juris -

prudencia al respecto y eso que ésta situaci6n dur6 39 años, ta! 

vez esto s·e debe también al bajo monto de los negocios que quizá 

se llevaron a los tribunales, por falta de pago de la renta de -

las casas a que nos estamos refiriendo. 

Fué en la Ley Federal del Trabajo promulgada el lo. -

de mayo de 1970, cuando se regul6 en verdad la Fracci6n XII del 

Apartado A del Artículo 123, habiéndose dictado diversas·dispo -

siciones que 'podemos clasificar en disposiciones reguladoreas -

del salario, que hacen excepci6n al principio de integridad del 

mismo, disposiciones reguladoras del cumplimiento de la obligaci6n 

y disposiciones subsidiarias para el caso de imposibilidad por 

parte de la empresa de cumplir con la obligaci6n a efecto de cel~ 

brar convenio con los trabajadores o sus sindicatos para determi

nar las modalidades que se adoptaran para que se cumpla esta· 

obligaci6n, estas ültimas disposiciones tienen la característica 

de que indican las pautas a seguir en los referidos convenios! 

a).- Las disposiciones reguladoras del salario que ha -

cían.excepci6n al principio de la integridad del mismo en atenci6n 

a la obligaci6n que tenían los trabajadores a pagar la renta de -

las casas con que se les dotaba eran los Artículos 97 fracci6n -

Rl~LlOTt'e?~ ~iR!'FtAL 
u. r.t~ ~:! WJ~ ' 
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II y 110 Fracci6n II Y III dichos articulas señalan la posibilJ 

dad de descontar el pago de las rentas del salario, el primero -

se refiere al salario rn!nimo que s6lo puede ser descontado hasta 

un 10% en su monto, por ese concepto, y el segundo se refiere al 

salario superior al m!nimo y autoriza a descontar del salario 

hasta un 15% del mismo, este descuento no s6lo se podía destinar 

al pago de rentas de las habitaciones proporcionadas por los pa -

trones, sino que también p9d!a destinarse al pago de cuotas para 

la adquisici6n de habitaciones, libremente aceptado por el trabaj~ 

dor. 

Estos ordenamientos evidentemente eran necesarios para 

la aplicaci6n de las normas reguladoras de la obligaci6n consti

tucional a cuyo estudio nos· hemos avocado, sin embargo es de ha -

cerse notar que adolezcan de un grav!simo defecto que lo es su an 

ticonstitucionalidad, en efecto el Art!culo 123 Constitucional -

Apartado A fracci6n VIII a la letra dice: "El salario m!nimo que

dará exceptuado de embargo, compensaci6n o descuento". Estos erro 

res como lo es el no haber modificado la Constituci6n a efecto -

de darle un nuevo texto acorde con las nuevas necesidades de nue! 

tro tiempo dan pauta para hacer en un momento dado nugatoria la -

aplicaci6n de una Ley, pues los obreros pertrechándose en la antL 

constitucionalidad del ordenamiento pudieron rodarle cumplimiento 

en fin esto es un simple comentario que tiene relevancia en la a~ 

tualidad puesto que esa falla ha sido heredada por la actual le-

gislaci6n y tal vez pudiese comprometer el programa de construc -

ci6n de viviendas para los trabajadores si los tribunales federa

les empiezan a amparar a los obreros mal aconsejadas por aboga -

dos faltos de escrúpulos, o si se niegan al amparo, lo har~n si -

guiendo la política del ejecutivo en elreferido programa, compro-
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cienes deberán ser c6modas e higiénicas. 

El art!culo 139 establec!a un requisito que debían -

llenar los trabajadores para tener derecho a que se les dotase de 

habitaci6n que era el ser de planta, y tener una antiguedad de

más de un año. Evidentemente este articulo era inconstitucional 

pues no tiene apoyo en la Fracci6n XII Apartado A. del Artículo 

123 Constitucional o en algún otro ordenamiento, en cuanto a la 

conveniencia de que prevaleciera esa serie de requisitos, es un 

punto opinable. 

En los art!culos 140 y 141 se establece un procedí -

miento para que los trabajadores obtuviesen la dotaci6n de su -

casa y se indica que en caso de conflicto al respecto, este se 

ventil¿ra en la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje a través del 

procedimiento especial que se establece en la Ley y que es una 

especie de juicio sumario¡ 

Las disposiciones subsidiarias para el caso de la im

posibilidad parte de la empresa para cumplir en un momento dado 

con la obligaci6n de dotaci6n de viviendas a sus trabajadores -

tendían a solucionar el conflicto a través de convenios entre -

los patrones y los trabajadores según lo indican los art!culos -

142 y 143, la celebra ci6n de tales convenios era obligatoria --

y empezaba después de tres años a partir de que, dándose la cir

cunstancia arriba anotada se hubiera promulgado la Ley o habién

dose fundado la empresa, si era de nueva creaci6n, un año después. 

En el caso de que los trabajadores no estuviesen afiliados a Sin

dicato alguno para los efectos de celebraci6n del referido conve 

nio, ,podían acudir ante las autoridades ue trabajo para que pro -

moviesen la celebraci6n del mismo, seg6n lo indicaba el artículo 

144. 
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En el artículo 145 establecen las bases sobre las 

que deberán celebrarse los convenios y señalan los requisitos 

que deberán tener. Estos son a grandes rasgos los siguientes: -

La forma y t~rminos en que las empresas entregarán las habita -

cienes a los trabajadores,las características y dimensiones 

que tendrán tales habitaciones, la indicaci6n de que la renta de 

las mismas en su caso no excederán del 6% anual del valor catas

tral de las mismas, para el caso de que las habitaciones sean -

vendidas a los trabajadores, deberá ser fijado el monto de la 

aportaci6n de la empresa para la construcci6n de las habitaciones 

y la fprma de financiamiento para completar el costo de la cons -

trucci6n, el sistema de pago, por altimo el namero de habitacio -

nes que deberían construirse anualmente a efecto de ir entregán

dolas a los·trabajadores. 

El artículo 146 hacía una observaci6n que a mi pare 

cer no tenía utilidad alguna, pues decía que las habitaciones p~ 

d!an ser unifamiliares o multifamiliares y que los tipos de con~ 

trucci6n de las mismas estarían en relaci6n con la tabulaci6n -

de salarios. En el Artículo 147 se indica que en caso de aumento 

de personal deberá la empresa convenir las modalidades para la -

construcci6n de nuevas viviendas y en el Artículo 148 se estable

ce un orden de preferencias para la asignaci6n de casas a los -

trabajadores. 

Para el caso de que los trabajadores fuesen propieta

rios ya de una habitaci6n, el Artículo 149 señala que si fué ad

quirida con motivo del cumplimiento al Artículo 123 Constitucio

nal,. no tendrá derecho a que se le dote de otra,mpero si esta fu~ 

adquirida por otro medio, si tendrá ese derecho. 

Para el caso de arrendamiento, el artículo 150 establ~ 
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cía los derechos y obligaciones que tenían tanto los trabajado

res como los patrones en relaci6n con los inmuebles arrend11dos. 

El art6iulo 151 establece un sistema de compensacio -

nes econ6micas que deberán ser entregadas a los trabajadores en 

tanto les son entregadas sus habitaciones y por altimo los Ar -

t!culos 152 y 153 establecen el derecho que tienen los trabaja

dores, en forma individual y los Patrones para acudir a la Jun

ta de Conciliaci6n y Arbitraje, para exigir el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en su favor, en relaci6n con la -

dotaci6n· de viviendas. 

Con las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo, 

se di6 origen a un organismo que tiene como funci6n administrar 

los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y se modifica la 

Ley en el sentido de establecer las obltgaciones que tienen los 

patrones para aportar los recursos económicos con que contará 

dicho organismo de este modo fueron .reformados los Artículos 

97, 110, del 136 al 151 y el 782 de la Ley Federal del Trabajo 

para de este modo adecuarla a las reformas que sufri6 la Frac -

ci6n XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, las re

formas son de tres tipos, es decir que su contenido tiene por ob 

jeto, establecer las excepciones a las normas protectoras del -

salario a f!n de autoriz ar tanto a los patrones como al Instit~ 

to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a ha

cer los descuentos relativos al pago de cuentas y abonos a que -

astan obligados los trabajadores con.motivo de'la dotación de vi

viendas, otras reformas establecen y regulan las obligaciones -

de los patrones para con los trabajadores y el Instituto del Fon 

do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

a).- Las reformas a las normas protectoras del sala -
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rio que se hicieron al Art!culo 97 de la Ley son las siguien -

tes: 

se reform6 la Cl~usula II del mismo para que quedara 

as! "Art!culo 97: Los salarios m!nimos poddn ser objeto de 

compensaci6n, descuento o reducci6n salvo en los casos siguien

tes: I.- ••• II.- Pago de rentas a que se refiere el Art!culo 

lSl. Este descuento no podrá exceder del 10% del salario" y se 

adicion6 la CUusula tercera que dice: "III. - Pago de abonos -

para cubrir pfestamos provenientes del Fondo Nacional de la Vi 

vienda, destinados a la adquisici6n, construcci6n, reparaci6n 

o mejoras· de casas habitaci6n o al pago de pasivos adquiridos 

por estos conceptos. Estos descuentos deber~n ser aceptadas li -

bremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% del sala-

rio". 

En cuanto a las reformas hechas al Art!culo 110 debe -

moa decir que tiene las mismas caracter!sticas que las arriba 

indicadas s6lo que por tratarse en este caso de proteger un sa

lario que no es el m!nimo se autoriza un descuento mayor para 

el caso del pago de las rentas pudiendo ser hasta el 15% del -

salario y en el caso de pago de abonos para cubrir préstamos del 

Fondo Nacional de la vivienda no se fija l!mite alguno, estable

ciéndose desde luego el requisito de la autorizaci6n que dé el 

trabajador para que se le descuente el sueldo. 

b).- Las normas que regulan la obligación ae los pa -

trones para pagar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vi -

vienda, son las que se establecen en los Artículos 136, 141, 142, 

143 a 148 y 150. 

En el 136 se establece la obligaci6n general que tie

nen todas las empresas para proporcionar habitadones"c6modas e 
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higiénicas a los trabajadores, especificándose que esta obliga -

ciOn se cumplirá aportando al Fondo Nacional de la Vivienda el -

5% de los salarios ordinarios de los trabajadores. A este prin -

cipiogeneralse hace una excepci6n que veremos posteriormente -

y a la que ya nos hemos referido al hablar de las reformas cons

titucionales, es decir la que se refiere a los trabajadores do -

m~sticos. 

En el art!culo 141 se indica el modo como se aplicarán 

las aportaciones hechas por los patrones en favor de los trabaj~ 

dores, declarándose desde luego que tales aportaciones son gas-

tos de previsi6n social de las empresas. En cuanto las bases que 

regularan la distribuci6n de los aportes al Fondo Nacional de la 

Vivienda, se establece que cuando el trabajador reciba financia

miento del Fondo Nacional de la Vivienda, el 40% de la aporta -

ci6n patronal al pago de los abonos subsecuentes que debe hacer 

el trabajador. Al liquidarse el crédito otorgado, se continuar! 

aplicando el total de las aportaciones empresariales para inte -

grar un nuevo dep6sito en su favor. 

El trabajador tendrá derecho a que se le haga entrega · 

peri6dica del saldo de los dep6sitos que se hubiran hecho a su 

favor con diez años de anterioridad, as! mismo, en caso de que 

el trabajador deje de estar sujeto a una relaci6n de trabajo o 

en caso de incapacidad total permanente o muerte,se integrar! 

el total de los dep6sitos hechos a su favor, bien a l!l mismo o 

bien a sus beneficiarios en el rtltirno caso, cuando los trabaj~ 

dores pudiesen recibir crédito hipotecario, la devoluci6n de los 

dep6sitos se hará con deducci6n de las cantidades que se hubie -

ren aplicado al pago del crédito hipotecario. 

En el artículo 143 se hace una excepci6n al principio· 

.;-
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consagrado en Ei Artículo 104 que considera como salario" •••• , 

Los pagos hechos en efectivo por cuota diaria gratificaciones 

percepciones, habitaci6n, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestaci6n que se entregue -

al trabajador por su. trabajo" (Art!culo 84 de la Ley Federal 

del Trabajo), pues para efectos del Art!culo referente a las 

aportaciones que deben entregar los patrones al Fondo Nacional -

de la Vivienda, se entiende como salario "La cantidad que perci

ba cada trabajador en efectivo por cuota diaria", y en el Ar 

t!culo 144 se establece que se tendrá como salario máximo para -

el pago de las aportaciones, el equivalente a 10 veces el sala -

rio m!nimo general en la zona de que se trate estos dos precep -

tos son protectores del patr6n, pero tienen algo que los hace -

muy importantes para la clase trabajadora, esto es que el prime

ro al establecer una norma para el cobro fácil y bien definido -

de los aportes, evita una serie de conflictos y litigios que de 

ningan modo son convenientes para el trabajador. El segundo pre

cepto hace menos gravosa la carga al patrón en los casos de al

tos salarios, cuando además el trabajador no necesita en reali

dad de crédito alguno para comprar su casa, haciendo de este 

modo posible que la cantidad que se ahorra el patr6n en estos -

casos se canalice al rengl6n de utilidades de la empresa lo 

cual evitará en no pocos casos el deseo de evadir la carga im-

puesta. 

En los Art!culos 147 y 148 de la Ley se establecen -

dos facultades que deberá ejercer el Ejecutivo y que consiste -

en que determinará, previo el estudio respectivo que haga el -

Instituto del Fondo Na cional de la Vivienda para los Trabajad~ 

res, las fechas y modalidades en que se incorpora n al régimen 
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de dotación de habitaciones los deportistas profesionales y los 

trabajadores a domicilio. La otra facultad consiste en estable -

cer las modalidades para que tengan un capital o ingreso infe 

rior al determinado por el propio Ejecutivo. Estas facultades ,

en mi parecer desvirtaan el espíritu de generalidad de la refor

ma constitucional pués hacen graves excepciones al principio de 

generalidad lo cual rompe con toda 16gica y va en contra del 

principio que anima al Artículo 123 Constitucional y en contra 

de sus propósitos. El maestro Alberto Trueba Urbina, ha senta -

do con su "Nueva Teoría integral de Derecho del Trabajo" el 

principio de que no se pudo hacer diferencia entre nnos y otros 

trabajadores en cuanto a la garantía de sus derechos y as! di -

ce: "Nuestro derecho del trabajo, a partir de 1917, es el esta -

tute proteccionista y reivindicador del trabajo; no por fuerza 

expansiva, sino por mandato constitucional que comprende: a los 

obreros, jornaleros empleados domésticos, artesanos, bur6cratas, 

agentes de comercio, médicos, abogados, artistas, deportistas, 

toreros, técnicos, ingenieros, etc. A todo aquél que preste un 

servicio personal a otro mediante una remuneraci6n,.Abarca a 

toda clase de trabajadores, a los "Subordinados" o "Dependientes" 

y a los aut6nomos. Los contratos de prestación de servicio del -

Código Civil, as! como las relaciones personales entre factores 

y dependientes, comisionistas y comitentes, etc; el-C6digo de -

Comercio son contratos de trabajo. La nueva Ley federal del Tra-

bajo reglamenta actividades laborales de las que no se ocupa la 

Ley anterior (6). De este modo es ilógico que se haga la excep -

-ción que se menciona y además no me parece que tenga razón de 

ser. En la exposici6n de motivos de las reformas a la Ley del 

Trabajo que estamos comentando no se hace clara manifestaci6n 
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de las causas que hicieron que el Ejecutivo tuviese las facul 

tades arriba indicadas sino que s6lo dice a la letra: "El Ar --

t!culo 147 autoriza al Ejecutivo para determinar las modalidades 

con que se incorporará al régimen previsto en este Cap!tulo a los 

deportistas profesionales y los trabajadores a domicilio, aten 

diendo a las condiciones especiales de estas actividades" (7). Es 

ta manifestación no nos aclara nada y no salta a la vista que ha

ya ciertas "condiciones especiales de estas actividades" que es -

tablezcan diferencias significativas que indique que deba haber -

un régimen especial o con ciertas modalidades para dotar de vi -

vienda a estos trabajadores, además las experiencia nos hace re

celar de esta amplia facultad del ejecutivo pues el Artículo 60. de la ley -

dice: "El poder Ejecutivo Federal, previo estudio y dictámen del 

Instituto, determinará las modalidades y la fecha en que se orga

nice el Seguro Social de los Trabajadores de empresas de tipo fa

miliar, a domicilio y domésticos, temporales y eventuales". Pero 

como no dec!a cuando debía hacerlo simple y sencillamente no lo -

hizo en los 27 años de vigencia de esa Ley. Lo hará en este caso 

o nuevamente los trabajadores a domicilio estar~n bajo un r~gi -· 

men legal de trabajadores de segunda?. 

Sin embargo lo inaudito y totalmente injustificable -

queda plasmado enel Articulo 146 de la Ley Federal del Trabajo -

que indica que los patrones no estarán obligados a pagar las apo~ 

taciones para el Fondo Nacional de la Vivienda,· por lo que toca -

a los trabajadores dom€sticos. La exposici6n de motivos dice:" ••• 

(6) Nueva Ley Federal del Trabajo, Alberto Trueba Urbina, Edito -
rial Porrrta,S.A., M~xico,D.F., 1970. 

(7) Exposici6n de motivos de la iniciativa Presidencial de Refor
mas a la LEY Federal del trabajo en materia de Vivienda para 
los trabajadores, nueva Legislaci6n Federal, Vivienda para -
los Trabajadores, Editorial Jus, México,1972, pág. 37. 
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se exime a los trabajadores de la obligaci6n de pagar las apor

taciones respectivas por sus trabajadores domésticos. Esto to -

mando en cuenta la naturaleza peculiar de la relaci6n as! como 

el hecho de que la prestaci6n de este tipo de servicios, impli

ca habitualmente, la de recibir habitaci6n,, tal como lo preveé 

el Artículo 334 de la Ley. Además se estima que, por no tratar

se propiamente de empresas, no se contrar!a con esta excepci6n· 

el nuevo texto constitucional" (8), 

Pués bien en mi parecer, y como lo hab!a indicado con 

anterioridad, no estoy de acuerdo con el criterio expresado por 

el Ejecutivo, pues existen graves contradicciones entre la mani 

festaci6n arriba indicada de que no se les da habitaci6n a los

trabajadores domésticos porque ya la tiene, pues en la general! 

da d de los casos el patr6n les da habitaci6n en pago de una 

parte de sus salarios y por otra parte el Artículo 150 de la 

Ley Laboral dice a la letra: "Art!culo 150. - cuando. las empresas.· 

proporcionen a sus trabajadores casa en comodato o arrendamien-

to no est~n exentas de contribuir al Fondo Nacional de la Vi -

vienda, ••• " además si bien es cierto que la Fracci6n XII del -

apartado A del Art!culo 123 Constitucional habla de empresas, -

tambi6n en su párrafo inicial dicho artículo dice que en él se -

establecen las bases sobre las que deberá expedir el Congreso 

de la Unión Leyes sobre trabajo; indicándose que el Apartado 

A del mismo establecerá las bases que regirán entre obreros, jo~ 

naleros, empleados, dom~sticos, artesanos y de una manera gene -

ral todo contrato de trabajo. Por lo que si bien se entiende --

las Leyes de Trabajo, especialmente ·las constitucionales tienen 

aplicaci6n en virtud de la calidad de trabajador que tienen qui~ 

(8) Idem. 
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nes desempeñan alguna actividad productiva en beneficio de 

otro independientemente de las características de utilidad de 

la persona que contrata los servicios de otro. 

c).- En las disposiciones establecen y regulan el -

funcionamiento del organismo que administrará el Fondo Nacio -

nal de la Vivienda que son básicamente los Artículos 137, 138,-

139, 140 Y 149. En el Artículo 137 se indica la finalida d pri

mordial del Fondo Nacional de la Vivienda señalándose que su -

objeto es crear sistemas de financiamiento que permita a los tra 

bajadores obtener crédito barato v suficiente para adquirir en 

propiedad habitaciones c6modas e higiénicas, para la construc -

ci6n, reparaci6n o mejoras de su casa habitaci6n y para el pago 

de pasivos adquiridos por estos conceptos, estableciéndose en 

el Artículo 138 que tales recursos serán administrados por un 

organismo integrado en forma tripartita por representantes del 

gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, el -

Artículo 139 establece que la Ley que da orígen al referido or

ganismo regulará los procedimientos y forméSconforme a los cua

les los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitacones y 

obtener crédito para los fines indicados en el Artículo 137; 

otra característica que deberá llenar la Ley que crea el organis

mo indicado es la de establecer las facultades necesarias para 

que el referido organismo tenga a su cargo la coordinaci6n y el 

financiamiento de los programas de construcci6n de casas habita

ción destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabaja -

dores y en el Artículo 149 se dice que el propio organismo dete~ 

minará las sumas que deberán ser asignadas al financiamiento de

programas de casas habitaci6n destinadas a ser adquiridas en pr~ 

piedad por los trabajadores y las que se aplicarán para la ad --
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quisición, construcci6n, reparación o mejoras de dichas casas, 

as! como pa:iael pago de pasivos adquiridos por esos conceptos; 

estableciéndose la obligaci6n para que los recursos sean aplica

dos de modo equitativo entre las distintas regiones y localida

des del país, as! como entre las diversas empresas o grupos de 

trabajadores y por último se establece que para el otorgamiento 

individual de créditos se procederá en caso necesario a un sis -

tema de sorteos. 

Estos son a grandes rasgos las facultades y requisi -

tos que tiene el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa

ra los Trabajadores, cuya Ley se promulg6 simultáneamente a las 

reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo para ade -

cuarla a la nueva redacci6n del Artículo 123 Constitucional en -

su Fra cci6n XII del Apartado A. 

Por lo que respecta a las reformas hechas a los Ar --

t!culos 151 y 782, s6lo indicaré que el Artículo 151 reproduce 

el antiguo Artículo 150 y se refiere a los derechos y obligacio-

nes que tienen los patrones y los trabajadores en relaci6n con 

las casas que los primeros han arrendado o arrendarán en el fu -

turo a los seguros y el Artículo 782 lo único que hace es ade -

cuar su texto a la nueva numeraci6n de la Ley Federal del Tra -

bajo a efecto de que los conflictos que se susciten con motivo 

del referido arrendamiento sean dirimidos en juicio especial la 

boral. 

C.- LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL -
ESTADO. 

El Art. 123 en el apartado B fr. XI inciso F dice: -

"Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas, en -

arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente 
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aprobados. Ademas, el Estado mediante las aportaciones que ha -

ga, establecerá un Fondo Nacional de la Vivienda, a f!n de cons 

tituir dep6sitos en favor de dichos trabajadores y establecer -

un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédi

tos baratos y suficiente para que adquieran en propiedad habi -

taciones c6midas e hi~nicas, o bien para construirlas, repa -

rarlas o mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por este concep

to. 

Las aportaciones 'que se hagan a dicho Fondo, serán -

entregados alcrganismo encargado de la seguridad social, regu -

lándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el pro -

cedimiento conforme a los cuales se administrara al citado fon

do y se otorgaran y adjudicaran los créditos respectivos". 

El Art. 123 en el apartado B., Frac. XIII hace refe -

rencia a las prestaciones para los miembros en el activo de la 

Fuerza Aérea y l>rmada Art. 123 "Los militares, marinos, miem -

bros de los cuerpos de seguridad pablica, as! como el personal 

de servicio exterior, se regirán por sus propias leyes. El Es -

tado priporcionará a los miembros en el activo del Ejército, -

Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el in

ciso f) de la fracci6n XI, del apartado B, en los términos simi 

lares y a través del organismo encargado de la Seguridad Social 

de los componentes de dichas instituciones". 

La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas -

en el capítulo VII de la Venta y Arrendamiento de Casas Habita

ci5n ¡ en el Art. 56 dice: "A f!n de atender a las necesidades 

de habitaci6n familiar del militar, la Direcci6n de Pensiones 

Militares deberá: 

I.- Adquirir y constituir casas habitaci6n para ser 
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vendidas a precios módicos; 

II.- Adquirir y Urbanizar terrenos destinads a la -

const~ucci6n de casas habitaci6n unifamiliares y multifamilia

res. 

III.- Adquirir y construir casas habitaci6n para ser 

rentadas a precios m6dicos¡ 

IV.- Adquirir y construir casas habitaci6n para alo

jamiento de los militares y sus familiares en lugares proximos

a los campos, bases y cuarteles y de las fuerzas armadas. 

Los Arts. 109 y 109-C de la Ley de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas, se refieren a la constituci6n y ad -

quisici6n de casas habitaci6n para militares. 

Art. 109 "Para la constitución y adquisici6n de ca -

sas habitación y para su venta y arrendamiento a militares, la 

·Direcci6n de Pensiones Militares, de acuerdo con la presente 

Ley y·su Ley Orgánica, deberá atender esta prestación sujeta 

a los recursos que para este efecto disponga o se le provean 

por parte de la Secretar!a de Hacienda y Crédito Pablico, de 

acuerdo con los programas que presente la Dirección y que sean

previamente aprobados por dicha Secretar!a". 

Art. 109-C "El fondo de la vivienda para los milita

res, tendrá por objeto crear un sistema de financiamiento que 

les permita obtener crédito barato y suficiente para adquirir 

en propiedad habitaciones c6modas e higiénicas, para la cons -

trucci6n, reparaci6n o mejoras de sus casas habitación y para 

el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos". 

La Ley de¡ Instituto del Fondo Nacional de la Vivien

da para los Trabajadores en e 1 Art. Jo. Frac. II incisos A) y -

B), dice: 

• 
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Art. 3o. El Instituto tiene por objeto: 

II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento 

que permita a los trabajadores obtener cr~ditos baratos y sufi -

cientes para: 

A}.- La adquisici6n en propiedad de habitaciones c6mo

das e higi~n±cas, 

B).- La construcci6n, reparaci6n y ampliación as! co -

mo mejoramiento de sus habitaciones, y 

C).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos 

anteriores". 

Se hace la observación de que mientras el Instituto 

encargado de atender a las necesidades habitacionales de los 

trabajadores es el INFONAVIT,para los militares, es la Direc -

ci6n de Pensiones Militares la que se encargará de satisfacer 

dichas necesidades. 

La Ley Federal del Trabajo, establece que el Fondo -

Nacional de la Vivienda administrar! los recursos del mismo por 

medio de un organismo integrado en forma tripartita, por repre

sentantes del Gobierno Federal, DE LOS TRABAJADORES y DE PATRO

NES. 

Asimismo, la Ley del INFONAVIT, establece en su A:rt. 

3o. Frac. I., que uno de sus objetivos, es dicha administración. 

En cuanto a la Ley de Seguridad Social para las Fuer

zas! Annadas, en su Art. 109-A, dice que la Direcci6n de Pensio -

nea Militares, otorgar! y cubrirá las prestaciones con cargo -

al Fondo de la Vivienda para los Militares en activo. 

La Ley Federal del Trabajo, indica que el organismo 

que tendr~ a su cargo la coordinación y financiamiento de los 

programas de construcción de casas habitación destinadas a ser 
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adquiridas en propiedad por los trabajadores, será el INFONAVIT 

Art.140. 

La misma Ley del INFONAVIT, en su: rt. 3o. Fr. III, 

establece como otro de sus objetivos coordinar y financiar los 

programas de construcci6n para los trabajadores. 

La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

indica en su Art. 56, que será la Direcci6n de Pensiones Mili -

tares la que se encargar~ de la construcci6n de las casas ha -

bitaci6n para los militares. 

En cuanto a las aportaciones al Fondo Nacional de -

la Vivienda, segan el Art. 141 de la Ley Federal del Trabajo, 

sea gastos de previsi6n social de las empresas,que constituirán 

dep6sitos en favor de los trabajadores, sujetándose a las si -

guientes bases: 

I.- Del financiamiento que reciba el trabajador del 

Fondo 'Nacional de la Vivienda, el 40% del importe de los dep6-

sitos que haya s su favor se aplicarán como pago inicial del -

cr~dito concedido. 

II.- üurante la vigencia del cr~dito, se continuará 

aplicando el 40% de la aportaci6n patronal al pago de los abo

nos subsecuentes que deba hacer el trabajador. 

III.- Una vez liquidado el cr~dito otorgado a un tra 

bajador, se continuará aplicando el total de las aportaciones

para integrar un nuevo dep6sito. 

IV.- El trabajador tiene derecho a que se le haga e~ 

trega peri6dica el saldo de los dep6sitos que se hubieren hecho 

a su favor con 10 años de anterioridad. 

La Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los -

Trabajadores en su Art. So. fr. II, indica que una de las for-
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mas como se integra, es con las aportacones en n merario, ser -

vicios y subsidios que proporcione el Gobi.er:no F•!deral. 

En cuanto a la Ley de Seyuridad Social para las Fuer

zas Armadas, el Art. 109-B dice: "El Gobierno Federal aportará 

a la Direcci6n de Pensiones Militares, para constituir al fondo 

de la vivienda para los militares en activo, el 5% sobre sus -

haberes y asignaciones de técnico y de vuelo". 

La Ley Federal del Trabajo, en su Art. 141 Fr. V, es

tablece que cuando el trabajador deje de estar sujeto a una re

laci6n de trabajo y en caso de incapacidad total permanente o 

de muerte se entregará el total de los dep6sitof constituídos -

al trabajador o a sus beneficiarios". 

El Art. 145 de la misma r,ey establece que! "Los cré

ditos que se otorguen por el organismo que administra el Fondo 

Na cional de la Vivienda estarán cubiertos por un seguro para 

los casos de incapacidad tctal permanente o de muerte, que libere 

al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones deriva 

das del crédito". 

E¡ Art. 40 de la Ley del INFON.i\VIT, establece al res ·• 

pecto que "en los casos de incapacidad total permanente, se en -

tregafa al trabajador el total de los dep6s.itos que tenga a su 

favor en el Instituto. En caso de muerte del trabajador, dicha 

entrega se hará a sus beneficiarios". 

La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

establece: 

ART. II.- En caso de inutilizaci6n tot:il permanente 

del militar, el fondo de trabajo se le entregar& por medio de 

sus derechohabientes. 

El Art. Jo. fr.I de,la Ley del INFONAVI'l' establece 
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que administrará los recursos del mismo. 

El Artículo 60 de la Leh de Seguridad Social para -

las Fuerzas Armadas establece que: "Será el Banco el que admi

nistrará un fondo especial que tendrá por objeto liquidar los 

saldos insolutos de pfestamos a corto plazo, al fallacer el -

militar a quien se hubiere otorgado". 

Observamos que mie~tras el Fondo Nacional de la Vi -

vienda, administra sus recursos por medio de un organismo inte 

grado en forma tripartita, para los militares, serlt el Banco -

Nacional del Ej~rcito y la Armada el que los administre. 

Hespecto de los descuentos de los trabajadores, el-

Art. 29 de la Ley del INFONl\.VIT, en su fr. III dice: "que es -

una de las obligaciones de los patrones, hacer descuentos a sus 

trabajadores en sus salarios, conforme a lo dispuesto en los -

Arts. 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, as! como enterar 

'el importe de dichos descuentos en la forma y términos que esta 

blecen l~ Ley y sus Reglamentos:• 

El Art. 97 de la Ley Federal del Trabajo, establece: 

"que los salarios mínimos no podrán ser objeto de descuentos -

compensación o reducción, salvo en los siguientes casos: fr.II 

pago de rentas :; que se refiere el Art. 110, este descuento no 

podrá exceder del 10% del salario". 

Fr. III. - "Pagc de abonos para cubrir pfestamos pro -

venientes del Fondo Nacional de la Vivienda, destinados a la -

construcci6n, aclquisici6n, 111ejoras o reparaciones de casas ha 

bitaci6n o a pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Estos descuentos deberán haber sido aceptads libreme~ 

te por el trabajador y nu podrán exceder del 20% del salario. 

El Art. llü de la Ley Federal del Trabajo, establece: 
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"Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohi

bidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes: Fr. -

II: Pago de la renta a que se refiere el Art. 151 que no podrá 

exceder del 15% del salario. 

Fr. III.- P,ago de abonos para cubrir préstamos preve -

nientes del ~ondo Nacional de la Vivienda, destinados a la ad -

quisici6n, construcci6n, reparaci6n o mejoras de sus casas habi

taci6n o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Es -

tos descuentos deberán haber sido aceptados por el trabajador -

libremente". 

·La Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, 

en el Art. 57 especifica: "La venta de las casas habitaci6n po

drá hacerse a . plazos, con garant!a hipotecaria o con reserva 

de dominio. 

Además la Direcci6n podrá celebrar contratos de prom~ 

sas de venta, en cuyo caso el militar entrará en posesi6n de -

la habitaci6n sin más formalidades que la firma del contrato -

respectivo y cubrir el pago inicial que corresponda". 

Art." 58i "Las disposiciones a que se refiere el ar -

t!culo anterior se sujetarán a las siguientes reglas: 

I.- El plazo para cubrir el precio del inmueble no -

excederá de 15 años; 

II.- La tasa de interés será la que fije la Junta. -

Directiva, pero no excederá del 9% anual sobre saldos insolutos 

III.- Si el militar hubiere pagado sus abonos con re

gularidad durante cinco años o más y se viere imposibilitado de 

continuar cubriéndolos, tendrá derechos a que la Direcci6n rema

te en pública subasta el inmueble y que del producto, una vez -

pagado el saldo insoluto y sus accesorios, se le entregue el re-
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rnanente. 

IV.- Si la imposibilidad del pago ocurre dentro de los 

cinco primeros años, el inmueble será devuelto a la Direcci6n -

rescindiéndose el contrato correspondiente y s6lo se cobrará -

al militar el importe de las rentas causales durante el periodo 

de ocupaci6n del inrnueble,devolviéndose la diferencia entre és

tos y lo que hubiere abonado a cuenta del precio. 

Para los efectos de este Art. se fijará desde la ce -

lebraci6n del contrato, la renta mensual que se le asigne al in 

mueble; y 

v.-,Los honorarios notariales por el otorgamiento de 

las escrituras serán cubiertas por mitad entre la Direcci6n y -

los militares. El pago de los impuestos y gastos serán por cue~ 

ta exclusiva del comprador. 

El Art. 97 en su primer fracci6n, que el salario rn! -

nirno puede ser objeto de descuento,en el caso de pensiones ali

menticias decretadas por la Autoridad competente, en favor de -

las personas mencionadas en el Art. 110 fr. v. 

La misma Ley Federal del Trabajo considera en su -

comentario al respecto dice que estos casos del Art. 97 son -

inconstitucionales por oponerse al texto de la fr. VIII, del -

Art. 123 aparta do "A", .de la Constituci6n que textualmente -

dice: "EL salario rn:l'..nimo quedará exceptuado de embargo, cornpen

saci6n o descuento". 

En cuanto a la Ley de Seguridad Social para las F uer 

zas Armadas, en su Art. 57, especifica, la forma corno pueden 

hacerse las ventas de las casas habitaci6n a los militares, no 

habla en ning~n momento de descuentos, y sin embargo en el Art. 

58 de la misma, especifica que ante la imposibilidad del mili -
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tar de pagar dentro de los cinco primeros años, el inmueble -

será devuelto a la Direcci6n, rescindiéndose el contrato, lo 

cual significa que la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas, deja sin resolver prácticamente la situaci6n de esos 

militares. 

D.- LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA 
LES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Desde que triunf6 la Revoluci6n Mexicana, el Gobierno 

se ha enfrentado a los rnGltiples problemas que confronta el --

Pa!s, para lo cual ha programado sus actividades con un crite-

rio eminentemente social. Mucho se ha avanzado en la resoluci6n 

de los problemas, pero ninguna ha concluido. ya que estos pro -

blernas aumentan en raz6n debido de las necesidades y éstas au -

mentan a medida que la poblaci6n crece • Por eso se debe aumen

tar la intensidad y la calidad del trabajo; trabajar s6lo corno 

obligaci6n no es suficiente, debe laborarse con pasi6n creadora, 

con espfritu renovador y esto como es posible?, teniendo el tra

bajador un hogar digno, en donde haya calor de vida, conviviali -

dad, ya que e~te es el asiento celular. 

El hecho de hacer copartfoipes a los trabajadores del 

Estado de este beneficio habitacional de la Revoluci6n Mexicana, 

demuestra claramente el sentido de solidaridad humana. 

Habiéndose emitido ordenamientos jur~dicos sobre ha -

bitaci6n de los trabajadores; siendo indispensable la Reforma 

Constitucional: habiéndose fundado Instituciones como el INDECO, 

INFONAVIT, etc., era necesario hacer reformas y adiciones a la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra -

bajadores del Estado, ya que éste grupo de trabajadores, tenían 

ya estipulado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
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del Estado y en la Ley del ISSSTE¡ pero faltaban las condiciones 

jur!dicas para llevarla a cabo, es decir una organizaci6n para -

lo cual el Gobierno Mexicano, establece la Comisi6n Ejecutiva -

del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, dánd~ 

le los elementos jurídicos y econ6micos para 'su desarrollo. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, vinculaáo a las necesidades de los tra-

bajadores, contribuye a bu~car soluciones a los problemas que an

cestralmente se le habían planteado y que no hab!a podido resol-

ver por falta de recursos econ6micos y humanos. 

La creaci6n del Fondo de la Vivienda del ISSSTE demues-
1 

tra que el R~gimen no rehuye sus obligaciones para con sus traba -

jadores, no obstante que el Estado no es un patr6n en la estricta 

significaci6n del t~rmino, sino un coordinador de esfuerzos y vo-

luntades en bien del progreso de la Naci6n. 

El Fondo de la Vivienda, es, pu~s una fecunda acci6n -

revolucionaria, es una respuesta revolucionaria a la demanda de -

los trabajadores, es por lo que los primeros en sentirla y cuidaE 

la deben ser los propios trabajadores, su colaboraci6n para que 

nadie trate de desvirtuar los nobles prop6sitos que generaron es-

ta idea reivindicatoria; siendo este beneficio de seguridad so -

·cial cumplido por el Fondo de la Vivienda, porque es la contri -

buci6n de todos los que lo necesiten y que individualmente ser!a 

imposible resolver, es en suma la solidaridad un principio gener~ 

dar de este Fondo. 

La Vivienda que construirá la Comisi6n Ejecutiva del -

Fondo del ISSSTE, tenderá a satisfacer las demandas de los traba

jadores, es decir, procurará cumplir con los requisitos t~cnicos 

sociales y econ6micos a ftn de hacer más efectiva la acci6n con 
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los programas de desarrollo urbano. 

Para un Pa!s en desarrollo como México, la creación de 

estos fondos no pueden resolver a corto plazo el gran problema de 

la vivienda, pero considerarnos que es un gran adelanto que las -

nuevas generaciones reconocerán como un'derecho logrado que no -

exist!a. 

As! vemos que para cumplir con esta obligación para los 

trabajadores al Servicio del Estado, el Gobierno aporta un 5% so -

bre los sueldos básjcos de los trabajadores y lo destina exclusi

vamente a resolver. el problema de la vivienda, por lo que no se -

trata de un descuento, sino de una aportación integra del Estado 

corno si se tratase de un aumento de sueldos a diferencia que éste 

aumento noestá sujeto a descuentos porcentuales, acumulativos, ni 

sindicales. As! vemos que el d!a 5 de ma~zo de 1973, el señor Pre

sidente entregó la suma de 185 millones 809 mil 498 pesos 82 cent~ 

vos que correspondieron al 5% sobre sueldos básicos de los traba -

jadores del sector central, por el periódo del lo. de septiembre 

al 31 de diciembre de 1972, con lo cual, la Comisi6n Ejecutiva de 

la Vivienda inici6 desde luego sus actividades con programa sin -

antecedentes o por otra parte entrega el Gobierno Mexicano la can

tidad de 11 millones, 091 noventa y un mil, 021 veintiun pesos, -

80 centavos que corresponden a las aportaciones del ISSSTE, por -

el mismo peri6do y para el mismo fin. 

Pasando al análisis de las disposiciones legales en ma -

t eria de habitaci6n por lo que a esta ley se refiere, observamos 

que ya se reglamentaba este derecho, el cual se encuentra regla -

mentado en los Art!culos 44, 45 y 46 del Capítulo VI que se refe -

ria solamente al de las habitaciones para trabajadores y de los -

· t · reformándose dicho rubro por acuerdo de pr~stamos hipo ecarios, 
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27 de diciembre de 1972 para quedar como sigue: 

"De las habitaciones para trabajadores de los préstamos·· 

hipotecarios y del fondo de la vivienda". 

Por lo que respecta al Artículo 44 de la Ley el Institu 

to adquirí.fa o· construirá habitaciones para ser vendidas a precios 

m6dicos a los trabajadores beneficiarios de esta Ley. La enajena 

ci6n de estas habitaciones podrá hacerse por medio de venta a pla -

zos con garantía hipotecaria o con reserva de dominio por medio de 

contratos de promesa de venta y con las formalidades siguientes: 

I.- El trabajador entrará en posesi6n de la habitaci6n 

sin más formalidades que la firma del contrato respectivo. 

II.- Pagados el capital e intereses, se otorgará la ea 

critura que proceda; 

III.- El plazo para cubrir el precio del inmueble, no ex 

cederá de 15 años. 

IV.- Si el trabajador hubiere pagado sus abaonos con re

gularidad durante cinco años o más y se viere imposibilitado de -

continuar cubri~ndolos, tendrá derecho a que el Instituto remate 

en p(lblíca subasta el inmueble y que del pt"Jducto, una vez pagado 

el crédito insoluto se le entregue el remanente; 

v.- Si la imposibilidad de pago ocurre dentro de los -

cinco primeros años, el inmueble será devuelto al Instituto resci~ 

diendo el contrato de venta con garantía hipotecaria o de prornesa

de venta y sólo se cobrará al trabajador el importe de las rentas 

causadas durante el período de ocupaci6n de la finca, devolvién -

dosele la diferencia entre estas y lo que hubiere abonado a cuenta 

del precio para los efectos de este artículo se fijar& desde el 

otorgamiento de la escritura la renta mensual que se le asigne al 

inmueble. 
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VI.- Los honorarios notariales para el otorgamiento -

de las escrituras serán cubiertas por mitad entre el Instituto 

y los trabajadores¡ el pago de los impuestos y gastos adiciona -

les serán por cuenta exclusiva de éstos. 

Los pensioni.stas gozarán de los beneficios de este Ar -

t!culo en los t~rminos que dentro de los lineamientos de esta Ley 

fije la Junta Directiva por medio de acuerdos generales. 

ART. 45.- El Instituto estará facultado ig'ualmente para 

adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades de ha

bitación y servicios sociales en favor de los trabajaodres. 

ART. 46.- Los arrendamientos de habitaciones a los tra

bajadores se regirán por las disposiciones reglamentarias que die 

te la Junta Directiva, las que tendrán por objetivo social en todo 

caso el beneficio de los mismos trabajadores. 

Vemos en la Secci6n 2a. del Cap!tulo VI que se refiere 

a los pr~stamos hipotecarios conteni~ndose en los Art!culos del -

47 al 53. El Art!culo 47, se refiere al derecho que tiene el trab~ 

jador por el hecho de tener más de 6 meses de obtener pre~tamos -

con garant!a hipotecaria sobre inmuebles urbanos para ser destina

dos a la adquisición de terrenos en los que se deberán construir 

las habitaciones del trabajador, a la adquisici6n o construcción 

de casas que habite , a efectuar repara ciones o mejoras y a la 

retención de gravámenes que soporten los mencionados inmuebles. 

Estos beneficios los gozarán los pensionistas con sujeción a los 

acuerdds generales que en los términos y dentro de los lineamien -

tos de esta Ley, dicte la Junta Directiva. 

El Art!culo 48, se refiere a que estos préstamos hipo -

tecarios estarán sujetos a las condiciones y facilidades que esta

blece el Art!culo 44 y serán cubiertos por medio de amortizaciones 
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quincenales que incluirán capital e intereses, 

El Artículo 49, hace referencia a que el Instituto for

mulará tablas para determinar las cantidades máximas que pueden 

ser prestadas a cada trabajador según su sueldo, tomando como ba

se que las amortizaciones quincenales no deben sobrepasar del 50% 

del sueldo o sueldos que el trabajador disfrute y por las cuales 

se le practiquen descuentos para el Instituto. En caso de que el 

trabajador tuviere otros ingresos permanentes que puedan computarse 

para la.amortizaci6n del préstamo éste podrá sobrepasar el m!ximo 

fijado para su sueldo en forma proporcional. Siendo el l!mite má -

ximo para los créditos hipotecarios, afin tratándose de préstamos -

mancomunados, será de CIEN MIL PESOS. 

El Artículo 50, se refiere a que el préstamo no excede -

rá del ochenta y cinco por ciento del valor comercial fijado por -

el· Instituto al inmueble a menos que el interesado proporcionara 

otras garantías adicionales bastantes para garantizar el excedente. 

Cuando el trabajador no estuviere de a cuerdoi con el -

avalfio practicado por el Instituto, podrá designar un perito que -

practique uno nuevo1 y en caso de discrepar los peritajes, se po -

drá nombrar un tercero por ambas partes. La Junta Directiva resol -

verá en definitiva. 

El Artículo 51, se refiere al interés que causan los -

préstamos hipotecarios los cuales serán fijados por la Junta Direc 

tiva, pero en ningún caso excederá del nueve por ciento anual so -

bre saldos insolutos. 

Artículo 52, señala que el Instituto construirá un fondo 

especial que tendrá por objeto liquidar los créditos por pfestamos 

hipotecarios o derivados de los contratos a que se refiere el 

artículo 44 de esta Ley y que quedaren insolutos al fallecer el -
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trabajador a quien se hubi€1re otorgado. 

A la muerte del deudor, el Instituto cancelará el saldo 

insoluto a los beneficiarios del deudor, quedando este saldo con 

cargo a dicho fondo. La Junta Directiva reglamentará la forma de 

constituir el fondo as! como los t~rminos en que los interesados 

deberán contribuir al mismo. 

En ningtin caso se devolverán las aportaciones que los -

acreditados hagan para constituir dicho fondo. 

El Art!culo 53, señala que en caso de que el trabajador 

sea casado o que por otras causas graves el Instituto no pudiere 

cubrir los.abonos provenientes del pr~stamo: hipotecario, o del con

trato de venta con garant!a hipotecaria o con reserva de dominio 

o de promesa de venta, el Instituto concederá al trabajador pre -

via solicitud un plazo de espera de 6 m,eses, al finalizar dicho -

t~rmino deberá reanudar sus pagos y el adeudo del lapso de espera 

• lo pagará en el plazo y condiciones que señale la Junta Directiva. 

El Artículo segundo del Decreto de Reformas y adiciones 

a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los -

Trabajadores del Estado, se reform6 el Artículo 54 como sigue: 

"Las casas adquiridas o constru!das por los trabajadores para su -

propia habitaci6n, con fondos administrados por el Instituto, excee, 

to de los que provengan del fondo de la Vivienda, quedarán excentas 

a partir de la fecha de su adquisici6n o construcci6n, de todos los 

impuestos federales, del Departamento del Distrito Federal y de los 

Territorios por el doble del crédito y hasta por la suma de DOSCIEN 

TOS MIL PESOS, su valor catastral y durante el término que el eré_ 

dito permanezca insoluto. Gozarán también de exención los contra -

tos en que se hagan constar tales adquisiciones. Esa franquicia -

quedará insubsistente, si los inmuebles fueren enajenados por los 
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trabajadores o destinados a otros fines. 

Articulo Tercero.- Se adiciona al Capitulo VI de la Ley 

la Secci6n Cuarta, con los Art!culos 54-A- al 54 z inclusive para 

quedar como sigue: 

SECCION CUARTA 
FONDO DE LA VIVIENDA 

Estas adiciones al Capitulo VI de la Ley consideramos 

que el legislador tom6 como-base las disposiciones reglamentarias 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para -

los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo , ya que de su lec 

tura se observa la concordancia que existe en los art!culos, es d~ 

cir, el espíritu del artículo es el mismo, solamente lo que var!a· 

es en cuanto a los beneficiarios de este derecho, ya que en la Ley·· 

del ISSSTE, de acuerdo con el Artículo 54 B los Trabajadores que 

disfrutarán de los beneficios del Fondo de la Vivienda serán los -

que estén al Servicio de los poderes de la Uni6n, de los Gobiernos 

del Distrito y Territorios Federales; de los Organismos Públicos -

que estén sujetos al Régimen Jurídico de la Ley Federal de los Tra 

bajadores al Servicio del Estado y que además estén incorporados -

a los beneficios de la Ley del ISSSTE, as! como los trabajadores 

de confianza y eventuales de las mismas entidades y organismos pú

blicos. Los gobiernos de las entidades federativas, podrán cele -

brar convenios con el Instituto para incorporar a sus trabajadores 

a los beneficios del Fondo. 

Por otro lado en la Ley del Instituto del Fondo Nacio -

nal de la Vivienda, los preceptos legales son aplicables a los 

trabajadores enmarcados en el Apartado "A" Fracci6n XII del Ar -

tículo 123 Constitucional. 

A continuaci6n escribiremos la concordancia que existe 
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en los art!culos de la Ley del ISSSTE y la Ley del INFONAVIT 

ISSSTE INFONAVIT 

ART.54-A ART.3o.-

ART.54-B 

ART.54-C ART.So. 

ART.54-D ART.42o. 

ART. 54-E1 ART.141 

ART.54-F ART.149 

ART.54-G ~RT.45 

'ART.54-H ART.46 

ART.54-I ART.47 

ART.54-J ART.48 

ART.54-K ART.49 

ESPIRITO DEL PRECEPTO LEGAL 

Objeto del Fondo de Vivienda del Instituto. 

Trabajadores que disfrutarán del beneficio. 

Integraci6n del Patrimonio del Instituto -
y del Fondo. 

Para-~que se destinan los recursos del Fon
do y los del Instituto. 

(Ley Federal del Trabajo) .-Bases para pli
car las aportaciones del Fondo de la Vi -
vienda. 

(Ley Federal del Trau· yo).-La Junta Direc
tiva o el Organismo que se cree determina
rá las sumas que se asignarán al financia
miento de programas de casas habitaci6n. 

La asignaci6n de los créditos y financia -
miento con cargo al Fondo se hará confor
me a criterios que tomen en cuenta en la -
aplicaci6n de los mismos, .su adecuada dis
tribuci6n entre los diversos grupos de tra 
bajadores as! como en las distintas regio= 
nes y localidades del Pa!s. 

Circunstancias que se considerarán en la 
aplicaci6n de los· recursos. 

Para el otorgamiento y fijaci6n de los 
créditos a los trabajadores en cada región 
o localidad se tomarán en cuenta el nGmero 
de miembros de la familia, el sueldo o sa
lario o el ingreso conyugal si hay varios 
con el mismo derecho, se asignarán entre 
estos los creditos individuales mediante 
un sistema de sorteo ante notario p6blico. 

Con sujeci6n a los requisitos que fija la 
Junta Directiva o el Instituto se determina 
rán los montos máximos de los créditos la -
relaci6n de dichos montos con el sueldo o 
salario de los trabajadores acreditados, -
la protección de los préstamos, as! como -
los precios máximos de venta de las habita
ciones cuya adquisición o construcción pue
da ser objeto de los créditos que se otor -
guen con cargo al Fondo. 

Se darán por vencidos los créditos antes 
de ser vencidos si los deudores sin el -
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consentimiento del Instituto, enajenan -
las v:í.viendas. 

Los créditos otorgados a los trabajadores 
estarán cubiertos por un seguro para los 
casos de incapacidad total o de muerte. 

En los casos de pensi6n o jubilaci6n o de 
incapacidad totalpermanente, se entregar~ 
al trabajador el total de los depósitos -
que tenga a su favor 'en el Fondo. Estos -
Artículos también señalan el orden de --
prelaci6n - en el que se deben entregar
los dep6sitos a los beneficiarios en ase
de muerte del trabajador. 

Estos artículos se refieren a los plazos 
que considera tanto el Instituto del Fondo 
como el Fondo del ISSSTE para entender que 
el trabajador ha dejado de prestar servi -
cios y'este plazo es el de 12 meses. Tam -
bi~n señala que si el trabajador hubiera 
recibido un pr~stamo a cargo del Fondo -
(ISSSTE) o a cargo del Instituto (INFONAVIT) 
y se encuentren en lo estipulado por la -
fracci6n V del Art. 54-A (ISSSTE) o por lo 
dispuesto en la fracción V del Art.141 (Ley 
Federal del Trabajo Infonavit). 

El trabajador que deje de prestar servicios 
en la entidad u organismo (ISSSTE)corres -
pendiente conforme a lo previsto en el ar -
tículo anterior, y por quien la entidad u 
prganismo haya hecho aportaciones, tiene 
derechos a optar por la devaluación de sus 
dep6sitos o por la continuaci6n de sus de -
rechos y obligaciones con el Fondo. En este 
a1timo caso, la base para las aportaciones 
a su cargo será el sueldo o salario promedio 
que hubiere percibido durante los a1timos 
seis meses. 
El derecho a continuar· dentro del Régimen 
del Fondo se pierde si nose ejerdt.a·median
te solicitud por escrito presentada de 
acuerdo con lo que establezca el reglamento 
correspondiente, dentro de un plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha en que 
conforme a lo dispuesto por el artículo an
terior se considere que ha dejado de exis -
tir la prestación de servicios respectivos. 

Causas por las que se termina la continua -
ci6n voluntaria d'·~ los trabajadores dentro 
del R~gimen. 1.- Por la reanudaci6n de Ser
vicios en alguna entidad u organismo. II. 
Por declaraci6n expresa al Instituto, fir-
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mada por el trabajador; y porque el traba 
jador deje de constituir los dep6sitos dÜ 
rante un período de seis meses. -

A los trabajadores que se pensionen o ju
bilen se les aplicará en lo conducente y 
conforme a lo que establezca el reglamen
to respectivo, lo dispuesto en los dos -
artículos anteriores. En el caso del R~gi 
men del Fondo, el Instituto les descontará 
de sus pensiones las aportaciones a cargo 
del trabajador pensionado o jubilado con -
sujeci6n a las normas que en materia de -
aportaciones y entrega de descuentos esta
blece esta Ley. 

Los créditos a los trabajadores destinados 
a la adquisici6n, reparaci6n o mejora de -
su casa habitaci6n, devengarán un interés 
del cuatro por ciento anual sobre saldos 
insolutos, tratándose de cr~ditos para la 
adquisici6n o construcci6n de habitaciones 
el plazo no será menor de diez años,pudien
do otorgarse hasta un plazo máximo de vein
te años. Los financiamientos habitacionales 
se otorgarán a la tasa que fije la Junta -
~irectiva (ISSSTE) o el Fondo Nacional de 
la Vivienda (INFONAVIT) y a un plazo máximo 
de dieciocho meses. 

Los dep6sitos constituidos en favor de los 
trabajadores estarán exentos de toda clase 
de impuestos. 

Estos artículos se refieren al plazo de 5 
años en que prescriben los derechos de los 
titulares de dep6sitos constituídos en el 
Fondo, as! como de sus causahabientes o be
neficiarios. 

El Instituto no podrá intervenir en la ad
ministraci6n, operaci6n o mantenimiento de 
conjuntos habitacionales construídos con r2_ 
cursos del Fondo, ni sufragar los gastos c2 
rrespondientes a esos conceptos. 

Los dep6sitos constituídos en favor de los 
trabajadores para la integraci6n del fondo, 
no podrán ser objeto de cesi6n o embargo, 
excepto cuando se trate de los cr~ditos -
otorgados con cargo al Fondo. 

El Instituto deberá mantener en efectivo o 
en dep6sitos bancarios a la vista, las ca~ 
tidades estrictamente necesaria s para la 
realizaci6n de sus operaciones diaria s re 
lacionadas con el Fondo de la Vivienda. --
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Los recursos del Fondo en tanto se apli
can a los fines señalados en el artículo 
anterior deberán mantenerse en el Banco 
de M~xico,s.A., invertidos en valores Guber 
namentales de inmediata realizaci6n, -

El Instituto s6lo podrá realizar con cargo 
al Fondo las inversiones en los bienes mue
bles o inmuebles estrictamente necesarios 
para el cumplimiento de los fines del mismo 
Fondo. 

En caso de adjudicación o de recepci6n en 
pago, de bienes inmuebles el Instituto de 
berá venderlos en el t~rminos de seis meses. 

El Instituto cuidará que sus actividades re 
lacionadas con el Fondo se realicen dentro
de una política integrada de vivienda y de
sarrollo urbano. Para ello podrá coordinar
se con otros organismos del sector pablico. 

Con el f!n de que los recursos del Fondo se 
inviertan de conformidad con lo que dispone 
la presente Ley, el Gobierno Federal a tra
vés de la Secretada de Ha.cienda y Crédito 
to Público y de la Comisi6n Nacional Banca
ria y de Seguros, tendrá las siguientes fa
cultades: 

I.- La secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará 
que los progra.mas financieros anuales con recursos del -
Fondo, no excedan a los presupuestos de ingresos corrien -
tes y de los financieros que reciba el Instituto. Dichos 
financiamientos deberán ser aprobados previamente por es ·~ 
ta Secretaría y II.- La Comisi6n Nacional Bancaria y de -
Seguros aprobará los sistemas de Organizaci6n de la con -
tabilidad y de auditoría interna del Fondo y tendrá acce -
so a dicha contabilidad, pudiendo-verificar los asientos 
y operaciones contables correspondientes'. La propia comi -
sión vigilará que las operaciones del Fondo, se ajusten -
a las normas establecidas y a las sanas -prácticas, infor
mando al Instituto y a la Secretar!a de Hacienda y Crédi -
to Público de las irregularidades que pudiera encontrar, 
para que se corrijan. 
En virtud de lo anterior, no son aplicables al Fondo de 
la Vivienda las disposiciones de la Ley para el control 
por parte del Gobierno Federal, de los organismos descen
tralizados y empresas de participación estatal. 

ART.;!9 Son obligaciones de las entidades y orga -
nismos p!1blicos: 

I.- Inscribir a sus trabajadores y beneficiarios al Fondo. 

II.- Efectuar las aportaciones en los términos de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 
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la presente Ley y de sus reglamentos¡ y 

III.- Hacer los descuentos a sus trabajadores de sus -
sueldos y salarios conforme a lo previsto en la fracci6n 
VI del lrt!culo 38 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, que se destinen al pago de abonos 
para cubrir préstamos otorgados por el Instituto as! co
mo enterar el importe de dichos descuentos en la forma 
y términos qµe establecen esta Ley y sus reglamentos. 

Las aportaciones de las entidades y organismospúblicos, 
as! como los descuentos que el Instituto ordena hacer 
a los trabajadores por adeudos derivados de crédito otor 
gados con recursos del Fondo, seránalterados quincenal ~ 
mente al Instituto. 

Asi mismo, veremos que el Capítulo XI de la Ley del Instl 

tute de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Se~ 

vicio del Estado, se refie~e a las funciones y organizaciones del 

Instituto, dicho Cap!tulo se sub-divide en dos secciones, la primera 

·en cuanto a sus funciones, y as! el artículo 101 se refiere a la 

personalidad jur!dica del Instituto para celebrar toda clase de a~ 

tos y contratos, as! corno para defender sus derechos ante los Trib.:!a 

nales o fuera de ellos, y a su vez para gestionar acciones judiciales 

o extra-judiciales que le competen, señalando que el Instituto deb~ 

r~ obtener la autorización previa del Gobierno Federal-por conducto 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,para desistirse de 

las acciones intentadas o de los recursos interpuestos. 

El Artículo 102.- Se refiere a las funciones que tiene 

el Instituto y que son: 

I.- Otorgar y administrar los diversos servicios a su 

cargo; 

II.- Vigilar la concentraci6n de las cuotas aportaci_g 

nes y demás recursos del Instituto. 

III.- satisfacer las prestaciones a su cargo. 

IV.- Otorgar jubilaciones y pensiones. 

v.- Invertir los fondos de acuerdo a las disposiciones 
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de esta Ley. 

VI.- Realizar toda clase de actos jurídicos y celebra_! 

los contratos que requiera el servicio. 

VII.- Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios p~ 

ra la realización de sus fines. 

VIII.- Establecer las prestaciones y servicios sociales 

as! como desarrollar las promociones señaladas en las fracciones 

IV y V del Art!culo 3o. 

IX.- Expedir los Reglamentos para la debida prestaci6n 

de su servicio y organizaci6n interna. 

x.- Difundir conocimientos y prácticas de prevenci6n s~ 

cial. 

XI.- Los demás que le confieran esta Ley y su Reglamento. 

La secci6n 24. se refiere a la organización del Instit~ 

to·y es el artículo 103 alwal también hubo necesidad de adicionar 

la fracción III para establecer la Comisi6n Ejecutiva al Fondo de 

Vivienda para quedar como sigue: 

rán: 

Artículo 103.- Los órganos de Gobierno del Instituto se 

I.- La Junta Directiva. 

II.- El Director General. 

III.- La Comisi6n Ejecutiva del Fondo de Vivienda. 

El Art!culo 104, al 114, se refieren a las funciones 

de a Junta Directiva siendo en Ei art!culo 110 fracción XIII la 

cual se adici6no en relación con el Fondo de la Vivienda los siguie~ 

tes: 

a).- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últ1 

mos tres meses del año, el presupuesto de ingresos y egresos y los 

planes de lal:x>res y de financiamiento del Fondo para el siguiente 
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año. 

b).- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cu¡¡ 

tro primeros meses del año los estados financi•uos q1Je resulten 

de la operaci6n en el i1ltimo ejercici0 y el informe de uctivid,S 

des dela Comisi6n Ejec.uti•ta del fondo., 

c) .- Establecer las re9las p•na. el otorgamiento de cr!; 

ditos y para la operaci6n de los dep6stios relacionados con el 

Fondo. 

d) • - Examinar y aprobar anualm•;;nte ~'l presupu.;;sto de 

gas-cos de adminill'Craci6n, operación y vigilancia d<;JJ. Fondo, los 

que no deberlin exceder del uno y medio por ciento de loB recur¡¡os 

totales que maneje. 

e). - De"t.ermir1ar los recursos que deban i:.;onsti tuirse P.1 

ra asegurar la operaci6n del Fondo y el cumplimiento de los demás 

fines y obligaciones del mi¡¡mo. Esta.s reservas debertí.n invertirse 

en valores de Instituciones Gube!'.nament.¿,.les. 

f) .- Vigilar que lo:o c:rfditos y los financiamientos qUl: 

se otorguen se destinen a los fines par.e lo¡¡ que fueron conceúi.dos 

y; 

g) .- Los demás nec.:e&ari..os pare.: el curnplimümto de los 

fines del Foudo ~'; 

XIL- Er, g.;,neral, realizar -c.odo:c ¿,qC1ello.s ciCto:; y oper,!;! 

ciones autorizados por esta Ley y los que fu0~0 n~cesarios para la 

mejor administraci6r: o Gobierno de1 Instit.uto~ .. º~ ( ) • 

En estE, ar-::í~·ulo '::anü;iGn s<~ 00se:cva li.' co:;cordancia que 

existe coL el arc:J.culc J_C, de la Ley del llif'ONliVIT' (En cuanlo a 

funcione~¡ de la asam::.·lea general) Los artículvs 11:, y 116 a 1.a.s 

( 9 ) Ley del Institut.~ de Seguridad y Servicios Soc:iales de los 
Trabajador~~ del Estado. hrt. 110 MGx. 1973~ 
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facultades del Director del Instituto, por lo que s e refiere 

a la Comisi6n Ejecutiva del Fondo de Vivienda se adicion6 a la 

Ley en el artículo 116 del inciso A al inciso E para quedar como 

sigue: 

Artículo 116 A.- La Comisi6n Federal del Fondo estará 

integrada por cinco miembros: uno designado por la Junta Directiva 

a propuesta del Director Ejecutivo de la Comisi6n, dos Vocales 

nombrados a proposición de la Secretaría de Hacienda y crédito 

Público; y dos Vocales más nombrados a proposici6n de la Federa 

ción de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, por 

cada vocal propietario se designar§ un suplente. 

Los vocales de la Comisi6n Ejecutiva no podrán ser 

m'iembros de la· Junta Directiva ni tener otro cargo dent:r.o del Infi. 

tituto, para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo se requiere ser 

Mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y experiencia 

ténica y administrativa. 

Artículo 116 B.- Los Vocales de la Comisión Ejecutiva 

durarán en sus funciones por todo el tiempo que subsista su desi~ 

naci6n y podrán ser removidos a petici6n de quienes los hayan pr2 

puesto. 

Artículo 116 c.- La Comisi6n Ejecutiva sesionará por lo 

·menos una vez por semana. 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de por lo 

menos tres de sus miembros de lui:; cuales uno será el Vocal EjecJ.l 

tivo y otro representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes 

y en caso de empate el Vocal Ejecutivo tendrá voto de calidad. 

Artículo 116 D.- El Organo del Instituto para la oper~ 

ción del Fondo de la Vivienda, será la Comisión Ejecutiva la cual 
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tendrá las atribuciones y funciones siguientes: 

I.- Decidir a propuesta del Vocal, Ejecutivo las inver

siones de los recursos y los financiamientos del Fondo conforme 

a lo dispuesto por el artículo 54 fracción II. 

II.- Resolver sobre las operaciones del Fondo, excepto 

aquellos que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la 

Junta Directiva, la cual deberá acordar lo conducente dentro de 

los quince días siguientes a lafecha en que se haga la petición co 

rrespondiente; 

III.- Ex aminar y en su caso aprobar, la prestación a la 

Junta Directiva, de los presupuestos d-3 ingresos y egresos,los pla

nes de labores y de financiamientos y así como los Estados financie 

ros y el informe de actividades formulado por el Vocal Ejecutivo. 

IV.-=Presentar a la Junta Directiva para su aprobación 

en su caso, el presupuesto de gastos de administración, operación 

y vigilancia del Fondo, los que no deberán de exceder del uno y 

medio por ciento de los recursos totales que administre; 

v.- Proponer a la Junta Directiva las reglas para el -

otorgamiento de cfeditos, así como para la operación de los depós~ 

tos a que se refiere esta Ley; y, 

VI.- Los demás que le señale la Junta Directiva. 

Artículo 116 E.- El Vocal Ejecutivo de la Comisión ten -

drá las siguientes atribuciones y funciones: 

I.- Asistir a las sesiones dela Junta Directiva con voz 

pero sin voto; 

II.- Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la 

Comisión Ejecutiva, relacionados en el Fondo; 

III .- Presentar anualmente a la Comisión l::jecutiva dentro 

de los primeros meses Jel año siguiente, los estados financieros Y 
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el informe de actividades del ejercicio anterior; 

IV.- Presentar a la Comisi6n Ejecutiva, a más tardar 

el último día de septiembre de cada año, los presupuestos de in -

gresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores 

y de financiamiento para el año siguiente; 

V.- Presentar a la consideraci6n de la Comisi6n Ejecu -

tiva un informe mensual sobre las actividades de la propia Comi -

sión; 

VI. - Presentar a la Comi'si6n Ejecutiva para su conside-

raci6n y en su caso aprobaci6n los proyectos concretos de finan -

ciamiento; 

VII.- Proponer al Director General los nombramientos y 

remociones del personal técnico y administrativo de la Comisi6n; y, 

VIII.- Los demás que le señalen esta Ley y sus disposi -

cio~es Reglamentarias. 

CAPITULO III 

REALIZACIONES ACTUALES DEL GOBIERNO DE MEXICO EN MATERIA DE VI -
VIENDAS DE LOS TRABAJADORES. 

A).- DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE SATISFACER EL SERVICIO DE LA 

VIVIENDA. 

B).- REGIMEN JURIDICO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VI

VIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

C). - REALxZACIONES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIEN 

DA PAR!. ,LCS TRABAJADORES. 
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UBPENLJENCIAS ENCARGADAS DE SATISFACER EL SERVICIO DE LA VIVIENDA. 

La participaci6n del Gobierno Mexicano en diversas esfe

ras de la vida nacional, ha sido consecuencia del proceso revolu -

cionario que gestándose hist6ricamente aflora en 1910 animado por 

las aspiraciones populares de progreso. 

En la Constituci6n Pol!tica de 1917, quedaron plasmadas 

dichas aspiraciones que se convirtieron en compromisos sociales 

cuyo implemento da lugar a las Instituciones que desde entonces 

rigen la vida mexicana. 

El año de 1905, marca el inicio de la etapa constructiva 

de la Revoiuci6n Mexicana, cuando se consolidan y se sientan las 

bases institucionales sobre las que habr!a de sustentarse el desa

rrollo. Ya desde entonces fué preocupaci6n del Gobierno la escasez 

de viviendas decorosas y a un precio accesible a las mayoría s de 

la poblaci6n. 

Por esta raz6n se han canalizado, en forma creciente, 

recursos presupuestales y se ha promovido la participaci6n de otros 

sectores de la colectvidad interesados en la construcci6n de vi -

viendas vinculando al problema las atribuciones legales de las en -

tidades del sector pablico y otras disposiciones respecto al sector 

privado. 

A continuaci6n se reseñan las Instituciones del sector 

pablico en que se apoya su actividad viviendista en el pasado y -

que, adem~s de cumplir con el prop6sito para el que fueron creados 

han recogido una valiosa experiencia cuyo análisis retrospectivo 

sirve de base para ir delineando una pol!tica de vivienda cada 

vez más consecuente y perfeccionando los instrumentos de acci6n 

concreta. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO ( ISSSTE ) . 

La primera Instituci6n del sector pdblico que desde su 

creaci6n contempl6 entre sus objetivos actuar en·el campo de la 

vivienda fué el ISSSTl cuya primera denominaci6n fué la de DIREC-

CION GENERAL DE PENSIONES CIVILES Y DE RETIRO, entre sus funcio-

nes figuran las de otorgar créditos para la adquisici6n en propi~ 

dad de casas y terrenos para la construcci6n de las mismas, dest~ 

nadas a la habitación familiar del trabajador del Estado;· arrend~ 

miento de habitaciones económicas, de propiedad del Instituto para 

sus derechohabientes, as! como proporcionar préstamos hipotecarios 

a estos Gltimos, 

Con sus recursos provenientes de cuotas de sus asegura-

das, aportaciones de entidades del sector pGblico, intereses cobr~ 

dos, utilidades percibidas, donaciones y otras percepciones ha 

realizado numerosos proyectos de viviendas, unifamiliar y conjuntos· 

multifamiliares por cuenta propia, adem~s de la concesión de nume 

rosos pr~stamos hipotecarios a sus beneficiarios a costos conside

rablemente bajos. En el peri6do de 1925 - 1970, ha construido alre 

dedor de 46,000 viviendas. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,S,A. 

Creado en 1933, el Banco Nacional de Obras y Servicios

PGblicos- antes Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Pd-

blicas, es una de las principales Instituciones financieras de -

México. 

Entre sus funciones, con relaci6n a la vivienda, el -

Banco puede emitir bonos hipotecarios y certificados de partici-

paci6n inmobiliaria; otorgar créditos inmobiliarios; operar toda 

clase de valores pdblicos y -privados; adquirir, construir, acon-
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dicionar, mejorar, conservar, enajenar, gravar, arrendar inmuebles 

o explotarlos de cualquier forma y operar con ellos por cuenta 

propia o de terceros, pudiendo además, hacer inversiones en inmue

bles, adquirir como fiduciario cr~ditos otorgados para viviendas 

populares y garantizar. las>1emisiones de IXlnos inmobiliarios emiti

dos por Instituciones de ahorro y pr~stamo pa:iala vivienda. 

Por otra parte, el Banco maneja un fondo para la nabita

ci6n popular, integrado con los subsidios que destina el~~ 

Federal, con sumas provenientes de empréstitos contratados para -

tal f1n con la Federación, los Estados el Distrito y los Territo 

rios Federales, y los Municipios, as! como con cualquier otro in -

greso previsto por la Ley. 

En materia de obras, el Banco puede proyectarla-s, finan

ciarlas y ejecutarlas, tanto en el.1mbito urbano como suburbano, -

promoviendo actividades enfocadas al estudio y ejecuci6n de vi -

viendas populares y al mejoramiento de las condiciones de habita

ción de la poblaci6n de escasos recursos. 

Entre 1946 y 1970 el Banco construyó poco más de 30,000 

viviendas y participó, junto con otras dependencias en la realiza

ci6n del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, que consta de -----

10,222 viviendas. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

El IMSS es el organismo encargado en el país de dar a los 

trabajadores prestaciones en materia de seguros por incapacidad 

enfermedad, cesantia, vejez y muerte, incluyendo atenci6n m~dica 

y otros servicios. 

Desde su creaci6n, en 1943, su ley org~nica lo faculta 

para invertir parte de sus reservas en la construcción, adquisición 
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y financiamiento de viviendas. 

Empero dados los amplios campos de las prestaciones so -

ciales que debe atender, su actividñd viviendista ha sido reduci -

da (10, 853 viviendas, en el peri6do 1956-62 en que se dedicó a 

construir en compraci6n con las necesidades de la poblaci6n que -

ampara. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA. 

El primer esfuerzo consistente por encuadrar las acoio -

nea del.sector pGblico y encauzar al sector privado interesado en 

la construcci6n de viviendas populares, fu~ la creaci6n del INV., 

en 1954. 

Las fucniones que el Instituto tenía encomendadas eran 

las de coordinar las actividades que en cuanto a habitaci6n efectua 

ran los organismos oficiales; la realizaci6n de investigaciones pe

ri6dicas para valorar las necesidades y- demanda de habitaciones, 

tanto en el medio urba.no como en el rural, en la construcci6n y coor 

dinaci6n de obras. 

Conforme a su funci6n coordinadora de las dependencias 

gubernamentales, estas debían someter a la consideraci6n del INV, 

sus programas de construcción habitacional, a f!n de que este ~lti 

mo llevara a cabo los estudios respectivos y sugiriera los medios 

apropiados para resolver los problemas de construcci6n y regenera

ci6n·. 

Los recursos del instituto provenientes de aportaciones 

de los distintos niveles de gobierno del país, as! como de los que 

generaban los patronatos locales de vivienda popular fueron siem -

pre insuficientes para lograr una acci6n eficaz y determinante, 

en la cual fincar una política global de coordinaci6n. El total 

de viviendas construidas por el INV., desde su creación hasta 1969 
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fué de 15,300, 

A partir de marzo de 1971, el iNV., dej6 de existir por 

la creaci6n del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Co -

~unidad Rural y de la Vi'llienda Popular que asumi6 con una t6nica

nueva - las funciones y respo~snbilidades del INV. 

Después de una etapa inicial en que se construyeron vi

viendas de bajo costo, para atender a la poblaci6n de escasos in

gresos, se pas6 a una segunda fase de mayores costos y capacidad 

de pago de los beneficiarios, aunque se mantuvo la política de no 

exigir pagos por alquiler o amortizaci6n de créditos mayores del 

20% del ingreso familiar, prorrateándose los créditos a 15 o 20 

años y con intereses del 5 al 75% anual. 

OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES QUE ACTUAN EN EL CAMPO DE LA 
VIVIENDA. 

a) .- DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Esta autoridad local, encargada del gobierno de la ciu 

dad capital del pa!s, tiene entre sus objetivos los de construir-

viviendas a bajo costo, para familias de escasos recursos, que han 

de ser desplazadas de zonas sujetas a remodelaci6n urbana, y ate~ 

der a grupos sociales que son participantes activos en la vida 

de la ciudad, como son algunos servidores públicos y obreros de 

bajos ingresos; introducir agua potable, alcantarillado, pavimentos 

y electrificaci6n en las colonias proletarias. 

b) .- BANCO NACIONAL DEL EJERCITO Y LA ARMADA Y DIREC -
CION DE PENSIONES MILITARES. 

Conforme a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas-

Armadas, estos organismos conceden préstamos con garantía hipotec~ 

ria y proporcionan viviendas a sus derechohabientes, en venta o 

arrendamiento a pre~ios reducidos. 
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c).-EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO. 

Los organismos descentralizados y la·s empresas de parti

cipaci6n estatal, constituyentes del Sector Pablico, en sus con -

tratos colectivos de trabajo han est~blecido prestaciones sociales 

en la forma de dotaci6n de viviendas para sus trabajadores, en cu

ya realizaci6n frecuentemente participan los sindicatos. Los ejem

plos más notables, por su importancia, son los Ferrocarriles Na -

cionales de M~xico, Petr6leos Mexicanos, Comisi6n Federal de Elec

tricidad, Loter!a Nacional y Complejo Diesel Nacional, entre otras. 

Otras dependencias del Gobierno Federal que, de manera -

complementaria y/o indirecta, actdan en el campo de la vivienda, co

mo la Secretar!a de Salubridad y Asistencia, que además de introdu

cir agua potable y obras complementarias de saneamiento ambiental 

en los poblados rurales promueve el mejoramiento de la vivienda¡ -

o la Secretar!a de Educaci6n Pdblica que, a través del Comité Ad -

ministrador del Programa Federal de Construcci6n de Escuelas, cons

truye viviendas para los maestros, ya sea en conjuntos habitaciona

les o como anexos a los edificios escolares; u otras dependencias 

que de manera eventual patrocinen programas de viviendas para sus -

trabad adores. 

PROGRAMA FINANCIERO DE LA VIVIENDA 

El PFV es el primero que, en forma estructurada y perma

nente, emprende el Gobierno Federal para atacar el problema habi -

tacional del pa!s. Su inicio, en 1964, marca el final de la etapa 

de trabajos y esfuerzos erráticos y esporádicos, comenzándose en

tonces a sentar las bases de una pol!tica sobre vivienda. 

Dicho programa induce a los bancos hipotecarios y a los 

departamentos de ahorro de la banca comercial a invertir una parte 

de los recursos captados del pdblico, en viviendas de inter~s so -
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cial. 

El objetivo del PFV fu~ originalmente el de facilitar 

la adquisici6n de unidades habitacionales en propiedad, para lo 

cual se promovieron diversas medidas legales y reglamentarias, que 

empezaron a ponerse en.vigor desde 1962 y que se hab!an ido toman 

do con el propo6sito de lograr tal participaci6n de,la banca priva

da y de otros sectores de la colectividad que se encontrában inte

resados en la construcci6n y la adquisici6n de viviendas de inte -

r~s social. Es decir que el PFV nace como resultado de un proceso 

que se hab!a iniciado años atrás haciendo uso de las facultades -

que posee el Estado para orientar la inversi6n de una proporci6n 

del ahorro captado por la banca privada en la construcci6n de vi -

viendas. 

Por su naturaleza, los fondos del PFV provienen de la 

banca privada, y de los propios adquirentes, reformzados por pr~~ 

tamos externos, y manejados dentro de un cuadro institucional crea 

do espec!ficamente para tal efecto. 

De manera esquemática, pueden mencionarse los objetivos 

del PFV en la siguiente forma: 

Facilitar la compra de viviendas de inter~s social, ha -

ci~ndolas asequibles a extensos grupos.de pobladores del pa!s. 

Incrementar la oferta de este tipo de bienes, mediante 

la realizaci6n de esfuerzos conjuntos y de largo alcance, por Pª! 

te del Estado, de los bancos privados y de otros sectores de la 

colectividad. 

Lograr que las instituciones de cr~dito privadas conce

dan financiamientos especiales en cumplimiento de esa finalidad· 

aplicando una parte de los ahorros que camptan del pdblico. 

Promover la generaci6n de ahorros en un~plio estracto 
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de la poblaci6n mexicana, simplificando la adquisici6n de la:; vi

viendas y acrecentando as.t su participaci6n en los procesos de 

capitalizaci6n interna. 

Aumentar la ocupaci6n de la mano de obra, con base en 

la construcci6n masiva de conjuntos habitacionales, y dinamizar ~ 

las activid~des de industrias y artesan!as, dedicadas a producir 

materiales o art!culos que demanda su edif icaci6n. 

Para alcanzar tales objetivos, se pusieron en práctica 

diversas medidas legislativas con relaci6n ala banca, tales como 

autorizar el aumento de la proporci6n del valor de los inmuebles 

que cubrir.tan los créditos de los bancos hipotecarios, en los casos 

de viviendas de inte~·és social o cuando existieran garantías adi -

cionales suficientes; as! mismo, se otorg6 a dichas instituciones 

autorizaci6n para aumentar su capacidad de contrataci6n de pasivo, 

siempre que fuera cubierto con créditos a habitaciones de bajo cos

to; adic·ionalmente, se dispuso que aplicaran el 30% de sus nuevas 

emisiones de bonos y cédulas al otorgamiento de préstamos para vi -

viendas de Interés social. 

A los departamentos de ahorro de los bancos privados se 

les permiti6 otorgar préstamos con garantía hipotecaria, o bien 

adquirir t!tulos hipotecarios, con la obligaci6n de destinar a es

tas operaciones el 50% del pasivo total. Los acreditados deber.tan -

liqÚidar acontar con una garant!a previa de s6lo el 20% del precio 

de venta de la vivienda, pudiendo reducir dicho porcentaje encaso 

de contar con garant!as adicionales. Igualmente se autoriz6 a los 

bancos para abrir cuentas especiales de ahorro, con miras de darles 

prioridad en los préstamos a quienes desearen adquirir viviendas, 

pudiendo los bancos contratar planes espec!f icos con grupos organi

zados de ahorradores. 
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Entre los instrumentos creados antes de lanzar el PFV, 

figura el Fondo de Operaci6n y Descuento Bancario a la Vivienda 

(FOVI), formado en 1963 como fideicomiso, por la Secretaría de 

Hacienda Y Cr~dito Pablico en el Banco de M~xico, S.A. y cuyos ob

jetivos principales se_ definieron de la siguiente manera: 

Otorgar apoyo financiero a las instituticones de crédi

to, mediante préstamos y cr~ditos relacionados con operaciones hi

potecarias para la vivienda de interés social. 

Fijar las características de los créditos que los bancos 

otorguen en relaci6n con la vivienda de interés, en cuanto a impor-

tes, plazos, tasas y demás cargos que hayan de considerarse en di-

ches créditos, cuando se concedan con el apoyo financiero del Fondo. 

Aprobar el monto y las características de los planes de 

conjunto, que las instituciones de ahorro y préstamo puedan reali 

zar con su apoyo. 

Revisar los proyectos de conjunto que presenten las ins

tituciones de ahorro y préstamo y supervisar su ejecuci6n, y 

Establecer reglas y tomar las medidas adecuadas para 

que los planes de construcci6n que se lleven a cabo con los recur-

sos destinados al desarrollo del Programa estén de acuerdo con las 

necesidades regionales y nacionales, cumplan condiciones urbanísti 

cas y arquitect6nicas adecuadas y se ejecuten conforme a las carac 

terísticas demográficas, econ6micas y financieras de cada regi6n, -

así como para reducir el costo de las viviendas comprendidas en esos 

planes, todo ello procurando objetivos coordinados con los de otras-

entidades del sector pablico y de la banca privada. 

El carácter que se imprimió al FOVI fué esencialmente 

el de complementar los esfuerzos crediticios de la banca privada, 

con funciones adicionales para desempeñar tareas de asesoría, su 
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pervisi6n y estudio, a f!n de vigilar el cumplimiento de las in -

versiones institucionales. Esto altimo debido a que, más que falta 

de recursos, la banca hipotecaria carec!a de suficientes planes 

habitacionales y desconfiaba respecto al éxito probable de los 

mismos. Los departamentos de ahorro por su parte, carec!an además 

de ~xperiencia y de personal. 

Los recursos patrimoniales con que se constituy6 el,FOVI, 

provinieron de·l presupuesto de egresos de la Federa~ion (200 millo-

nes de pesos). Con esa base, y sin comprometer su patrimonio, se 

negociaron dos empréstitos concedidos por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) (10 millones de d6lares) y por la Agencia In -
1 

ternacional de Desarrollo (AID) (20 millones de d6lares), a largo 

plazo y en condiciones favorables. Asimismo ha encontrado créditos 

externos de otras fuentes, para proyectos espec!ficos. 

Sus recursos patrimoniales y los captados de otras fuen

tes, le han permitido emprender obras por cuenta propia y facili 

tar la participaci6n de la banca privada. 

Paralelamente a la constituci6n del FOVI, se cre6 otro 

fideicomiso en el propio Banco Central, denominado Fondo de Garan-

t!a y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (FOGA) con el objeto 

de otorgar apoyo a los bancos privados que concedieron préstamos 

con garantía hipotecaria o fiduciaria, destinados a viviendas de 

interés social, cuando: 

Los acreditados incurran en falta de pago puntual. 

Sea insuficiente el márgen de garant!as. 

Los intereses excedan la tasa maxima fijada, absorbién 

dese parte de aquellos. 

Haya que absorber parte de los costos de las primas de· 

los seguros de vida, invalidez o daños, que deban tomar los acre-
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ditados obligatoriamente. 

Otro de los instrumentos creados por el Estado para 

coadyuvar a l~ realizaci6n del programa, fu~ el Certificado de 

Vivienda, que representa el derecho del adquirente de una vivien

da de inter~s social a. ocuparla legalmente sin solventar los gas

tos normales de una operación de compra venta sino hasta el momento 

de cubrir totalmente el cr~dito hipotecario contratado. Dichos 

tttulos, a diferencia de otros, representan créditos inmobiliarios 

son nominativos y sin libre negociabilidad, con el objeto de prot~ 

ger a las familias de los adquirentes, ya que sólo son transmisi -

bles por herencia o por endoso. 

Por otra parte, s~ hd implantado un sistema para que to

das las compañtas de seguros trabajen sobre las mismas bases y 

condiciones, adoptando las medidas necesarias para dar agilidad a 

los trámites y reducir los costos de administración respectivos. 

Dichos sistemas tienen un sentido socialyestá aunado a los esfuer 

zas del sector público que por su parte, apoya el sector de asegu

radoras. 

Finalmente se introdujo una innovación en las prácticas 

bancarias de amortización, permitiendo que los pagos por concepto 

de cr~dito hipotecario, capital e intereses fueran aumentados con 

cierta periodicidad, aunque simp~~ en proporción menor al aumento 

promedio de los salarios, Esta modalidad permite ajustar los gas -

tos d~ la población por concepto de vivienda, a su situación eco

nómica y a sus perspectivas de mejoramiento. 

Sumariamente, el PFV ha promovido la construcción de 

92, 303 viviendas, mediante inversión de 5,676 millones de pesos, 

durante el periódo 1965-197G. Con relación al total, las vivien -

das (y las inversiones respectivas) financiadas con créditos de 
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la banc.a privada Y enganches de los adquirentes representaron 

el 81%. Las logradas con recursos del FOVI el 17% y el resto con 

recursos de otras fuentes. 

En t~rminos generales, los recursos canalizados a vi -

viendas por el PFV representaron el 75% del total de recursos 

destinados a tal ftn que, entre 1965 y 1969, sumaron 5,890 millo 

nes de pesos. 

Como colorario a la anterior reseña, cabe el comenta -

rio general de que, si bien insuficientes los esfuerzos del pas~ 

do, con,relaci5n a las necesidades en rápido crecimiento de la 

poblaci5n mexicana, los avances logrados apoyan los conceptos 

y las perspectivas de acci~n futuras. 

Dichas instituciones y su situaci6n han estado enmarca 

das en la problemática del desarrollo urbano, que es correlativa 

al modelo de desarrollo general seguido en el pasado, as! como 

a la capacidad de que ha dispuesto todo el sistema para hacerla 

frente al subdesarrollo secular que ha padecido el pa!s. 

Tal desarrollo urbano ha sido efecto y causa de las 

transformaciones cualitativas y cuantitativas de la sociedad me

xicana, normadas por pol!ticas prioritarias de concentraci6n de 

recursos y creaci6n e impulso de sectores, y actividades estrat! 

gicas, que han conducido l6gicamente a situaciones de desequili -

orio, acentuados recientemente por la aceleraci6n del proceso de 

cambio. 

Ante un rápido crecimiento de las ciudades y de las ac 

tividades productivas urbanas, las instituciones abocadas a la vi 

-vienda han sido relativamente rígidas para adaptarse al cambio au 

nado esto a la insuficiencia de recursos escasos,demandados para 

crear empleos productivos e ingresos a la poblaci6n, al mismo tie!!! 
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Debemos hacer notar que en la Ley del Instituto del Fon 

do Nacional de la Vivienda, se declara que este Instituto para 

los trabajadores es un organismo de servicio social, lo cual da 

una idea en relaci6n con las finalidades del mismo, aunque consid~ 

ro que de ningan modo se justificaría la creaci6n de un organismo 

descentralizado que no tuviese entre sus fines el de servir a la 

sociedad, pues siendo el Estado un ente jurídico cuyo f!n es el 

servicio social, no puede de ningún modo dar origen a un organismo 

que no est~ encaminado al mismo prop6sito, pués de lo contrario 

el propio Estado se negaría como tal. 

ASPECTOS JURIDtcos.- Los pasos iniciales del Instituto 

y la puesta en vigor de una nueva Legislación implicaron tareas 

de gran diversidad y amplitud para el área jurídica del Instituto. 

Era necesario definir criterios sobre los numerosos as -

pectos de la aplicaci6n de la Ley del INFONAVIT. Los sujetos del 

r~gimen tanto en lo que se refieren a trabajadores como a patrones, 

la forma de cumplir las obligaciones patronales y los derechos de 

los trabajadores y sus beneficiarios, son algunos ejemplos. 

Por otro lado, se hizo indispensable llevar a cabo un 

níl.mero sin precedente de contratos de muy diversas naturalezas, en 

tre ellos los necesarios para realizar la enajenación de terrenos 

donde se empiecen a realizar las obras financiadas por el Institu

to, financiamiento a la construcci6n, contratos de trabaj9, arrend~ 

miento, adquisici6n y, de manera destacada diversos convenios de 

cooperación técnica y financiera tendientes al mejor logro de los 

objetivos del Instituto. 

A la fecha el INFONAVIT ha celebrado los siguientes con -

veníos: a). - Comisi6n Nacional de Caminos Alimentadores '/i Aero -
Marcel Waline.- Traite de Droit Administrativ 1951.- Pág.196, 
citado por Jorge Olivera Toro en su libro Manual de Derecho 
Administrativo.-Editorial Porrúa,S.A.-M~xicÓ,D.F.1967.Pág.231. 

(11) 
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pistas. El Instituto canalizará la construcci6n de los caminos 

de acceso a los centros habitacionales por conducto de la CONACAL, 

quien los llevará a cabo dentro de los presupuestos de la secre -

taría de Obras Pdblicas. 

b).- Comisío~ Federal de Electricidad. El Instituto en

comienda a la Comisi6n la construcci6n de todas las·:obras de ins -

talaci6n necesarias para el servicio el~ctrico de distribuci6n en 

los conjuntos. La comisi6n absorbe el 50% del valor de las obras. 

c).- Consejo Nacional de Ciencia y TEcnología. EL CONACYT 

presentará los diversos servicios científicos y tecnol6gicos que 

le solicite el Instituto para la· selecci6n elaboraci6n y actua -

lizaci6n de especificaciones de materiales y componentes usados 

en la construcci6n de viviendas. 

d).- Centro de Investigaci6n en Matemáticas aplicadas. 

SISTEMA Y SERVICIOS (CIMASS), El Instituto ha utilizado el ~quipo 

de 6omputo electr6nico, a· la vez que (CIMASS ha participado en la 

capacitaci6n de personal para el uso, programaci6n de operaci6n 

de dicho equipo y ha desarrollado sistemas de inf ormaci6n para el 

apoyo de procesos administrativos y planeaci6n. 

Estos servicios t~cnicos proporcionados por la Universi

dad Nacional Aut6noma de M~xico, han sido de gran valor, ya que 

en breve, una vez instalado el Centro de Computaci6n del Instituto 

permitirá contar con el personal y servicios necesarios para·su 

utilizaci6n inmediata. 

e).- Instituto de Ingeniería y el CIMASS.- Se han cele -

brado dos convenios. En el primero, el Instituto de Ingeniería y 

el CI~SS se comprometen a realizar un estudio para el análisis y 

control presupuestal de proyectos de conjuntos habitacionales. 

En el segundo, ambas Instituciones han realizado un estudio para 
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la elabaración de un sistema computarizado de varias tareas· del 

Instituto. 

f).- Instituto de Acción Urbana e integración Social 

(AURIS). Estudios de localización de terrenos tendientes a su ad

quisición end E~tado de México, as!~omo para la realización de 

diversos proyectos urbanos y de vivienda. El alcance del convenio 

queda a la discreción del INFONAVIT y nos asegura una coordina -

ción esencial para nuestras tareas en una entidad que por sus ne -

cesidades habitacionales, debe recibir un importante atención. 

Además de haber realizado una tarea significativa en la 

determinación de los criterios legales b~sicos del INFONAVIT, se 

han realizado diversos estudios de carácter particular, sectorial 

o general, Dichos estudios han servido en buena medida para ir 

despejando el camino de acción del Instituto y han conducido a 

procedimientos nuevos, ajustados a la realidad económica y social 

del pa!s. 

Entre tales estudios cabe mencionar el que se realizó 

y condujo a la solución del problema plante-ado por los trabajado

res estibadores, maniobristas, alijadores, y similares de los 

puertos en donde, en coordinación con la Dirección de Tarifas, 

de la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes, la Comisión 

Nacional Coordinadora de Puertos y la participación activa de 

representantes empresariales y de trabajadores, se llegó a un 

acuerdo sobre la manera en que este sector laborante ha quedado 

inscrito en el INFONAVIT. 

Asimismo, es importante destacar el sistema diseñado y 

propuesto a la Secretaria de Hacienda para~l pago de aportaciones 

en favor de los trabajadores del campo. 

Se atendieron numerosas solicitudes de devolcuión de 
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aportaciones formuladas por empresas que estimaron haber pagado 

indebidamente. Cada caso ha merecido un dictáman especial; el 

importe global de esas devoluciones asciende acerca de $500,000.00 

y constituye una muestra de la actitud que se quiere reflejar por 

parte del Instituto hacia el cumplimiento cabal y expédito de 

sus responsabilidades. 

Con el mismo interés se ha atendido la entrega de dep6-

si tos a trabajadores jubilados o que han dejado de estar sujetos 

a rela9i6n laboral. A la fecha se han examinado en forma definiti

va 110 solicitudes procedentes. 

A este respecto, cabe destacar que una consecuencia fun

damental de la aportaci6n que los patrones efectúan par sus tra -· 

bajadores es la formaci6n de un fondo individual de ahorro. Inde -

pendientemente de que el trabajador resulte o no beneficiado con 

un crédito para vivienda, cuenta con la seguridad de que podrá 

disponer de una cantidad en efectivo en los casos que señalan nues 

tra Ley Orgánica. 

Se ha iniciado una campaña tendiente a que los trabaja -

dores inscritos al régimen del INFONAVIT señalen a sus beneficia -

rios, de tal forma que sus familiares reci~an sin diláciones ni 

gastos innecesarios el importe de su ahorro. 

A partir del mes de octubre pasado, se han presentado 

13 'demandas relativas a juicios de nulidad promovidos ante el Tri

bunal Fiscal de la Federaci6n contra actos del Instituto. Al fina

lizar el mes de abril, se resolvi6 una de esas demandas, en térmi

nos favorables para el Inst.ituto. 

Se ha procedido a integrar monografías legislativas de 

los Estados de Ja República, que constituirán un valioso instru -

mento para la acción del Instituto en todo el ámbito nacional. Es-
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tos manuales de legislación comprenden, en una primera etapa, to-

dos los aspectos jurídicos relativos al problema de la vivienda 

en los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Que-

rétaro, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas. 
' 

Se está realizando un estudio cooperativo de la legisla

ción existente en varios pa!ses del mundo que han adoptado medidas 

para ~tilizar el suelo urbano, de manera que más congruente resul-

ta, con las necesidades sociales. 

Se ha formulado los contratos tipo correspondiente al 

personal en sus distintas clasificaciones de servicios profesiona -

les, financiamiento de obra, a precios unitarios, etc. 

A través de la formulación del fideicomisos traslativos 

de dominio se adquirieron derechos sobre 36 propiedades en 11 en 

tidades de la Rep~blica. En las próximas semanas se formalizarán 

otros contratos que permitirán al Instituto contar con áreas de 

acción suficientes para los próximos meses. 

La titulación de las viviendas constituye, sin duda uno 

de los aspectos que mayor atención requieren por parte del Instit~ 

to, sobre todo si se considera el enorme n~ero de beneficiarios 

cubiertos por esos programas. Después de haber realizado los estu-

dios correspondientes y hacer un análisis comparativo de los di -

versos sistemas posibles para esta titulación, se sugirió el pro -

cedimiento notarial, los contratos de compra venta, el reconoci -

miento de cr~dito y la garantía hipotecaria, mismos que han sido 

aceptados en forma unánima por el Consejoce Administración. En 

conversaciones con la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 

se ha obtenido un tratamiento muy favorable y muy expédito en la 

participación de los Notarios dentro de este proceso de titulación, 

mediante la formación de un grupo nacional de notarios al serví -
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cio de los trabajadores y la decisi6n de reducir sus aranceles 

en una proporción muy significativa tratándose de vivienda INFONA

VTI. 

Esta actitud revela la intención cla~a de los Notarios 

de Máxico de participar constructivamente en atención de un pro -

blema social. 

C).- REALIZACIONES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONA!i DE LA -

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

En el informe anual de actividades que, en cumplimiento 

de la Ley, se presentó a la ccnsiderac!on de la H. Asamblea General 

se incluyeron de manera detallada las diversas tareas, realizacio -

nes, proyectos del INFONAVIT en su primer año de actividades. En 

dicho informe podrá apreciarse seguramente, una pluralidad de accio

nes en muchos campos; aunque tal vez no se aprecie con la misma cla

ridad del sentir de todos los que trabajan en el Instituto, quienes 

con objetividad y seriedad, sienten cierto orgullo por lo realiza 

do. Ese "cierto orgullo" no significa de ninguna manera, satisfac -

ción plena, Se refiere solo a la conciencia de estar participando 

en la grave responsabilidad de atender a una necesidad social. 

Cabe señalar aqu!, muy someramente los aspectos más des

tacadas de la labor realizada por el Instituto en sus primeros 12 

meses de vida. 

l.- Está presente en programas de crédito o de financia -

miento para la construcción, en 55 ciudades que cubren todos los 

Estados de la República. 

2.- Ha concedido crédito a 20,000 trabajadores en 22 

ciudades de la República, y se ha iniciado ya un segundo programa 

para otros 24,000 trabajadores en 37 localidades del pa!s. El im -

porte global de ambos programas suman más de 2,200 millones de pe-
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sos. 

3.- Está financiando la construcci6n de 51,196 vivien

das en todo el territorio nacional. En muchos lugares, la entrega 

a los trabajadores de casas terminadas se iniciará el día de ma -

ñana. 

4.- Administra las cuentas de ahorro de caa tres millo

nes de trabajadores; los dep6sitos a su favor ascienden al día 

30 de abril de 1973, a 2,199 millones de pesos. 

5.- Se termin6 la construcci6n y la instalación del cen 

tro de Computación Electrónica, que fu~ puesta por el señor Fre -

sidente de la Repablica al servicio de los trabajadores. Este sis 

terna ha permitido adjudicar los primeros cr~ditos con absoluta im

parcialidad. 

6.- Se integraron todos los órganos tripartitos, y a 

ellos se debe una extraordinaria labor de orientación y apoyo a 

la acción del Instituto. Prueba de ello y del gran inter~s que 

tienen en la labor del INFONAVIT es que los cuerpos en los·que 

se encuentran representados los trabajadores, los empresarios y el 

Gobierno, han celebrado en promedio, más de una reunión de trabajo 

por cada día hábil transcurrido. 

7.- Se constituyeron 32 Comisiones Consultivas Regiona

les que aseguran la participación local en los programas~ En este 

sentido, se asegura que las obras financiadas por el INFONAVIT se 

están llevando a cabo a base de t~cnicos, constructores, mano de 

obra y materiales de cada regi6n, 

8.- Se concluyó toda la labor reglamentaria fundamental 

para la buena marcha del Instituto. 

9.- Cuenta con una reserva territorial de cerca de 19 

millones de metros cuadrados en muchas ciudades del país, que sig-
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nifican una protecci6n para la buena marcha del Instituto y re -

presentan un paso adelante dentro de la urgente necesidad de asi~ 

nar al uso del suelo urbano un mayor contenido social. 

10.- Se han dictado 350 conferencias ante organizacio -

nes patronales y de trabajadores; se ha dado respuesta a cerca 

de 13 mil consultas directas; se han editado 886,000 ejemplares 

de publicaciones relacionadas con el Instituto y se preparan algu

nos más. 

II.- Se realizaron estudios técnicos indispensables pa-

ra enmarcar correctamente estas tareas. Dichos estudios abarcan 

campos como el de la escrituraci6n de las viviendas. el uso de 

nuevos materiales y sistemas constructivos, condiciones de oferta 

y demanda de los principales insumos, aspectos sociales, adminis-

trativos, de mobiliario, etc. 

12. - Ha mantenido y considerado conveniente fortalecer 

la coordinaci6n con los diferentes organismos encargados de aten-

der cuestiones de la vivienda. 

De lo anterior se desprende que lo verdaderamente fun

damental na sido haber iniciado esta tarea, disponf.'r ya de ele -

mentos suficient es y de una valiosa experiencia que permitirá 

redoblar energ!as y orientar mejor el esfuerzo. 

A través de sus programas de financiamiento y de cons -

trucción, el Instituto ha revivido, para decenas de miles de tra

bajadores, un derecho que fué exigencia antes de la Revoluci6n, 

s6lo una esperanza después del Constituyente de 1917 y que se está 

haciendo realidad en esta nueva época de la vida de México. 
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CAPITULO CUARTO. 

LEY QUE CREA EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES. 

Analizando el libro del Lic. Mario de la Cueva, llamado 

"El Nuevo Derecho del Trabajo", y el cual trata, a nuestro crite -

rio, equivocadamente el problema relativo a la vivienda de los 

trabajadores, empezar6 por precisar la situaci6n jurídica creada-

por la Constituci6n de 1917 y los términos de la modificaci6n 

constitucional de 1972. 

La Fracci6n XII del Artículo 123 decía al respecto: 

"En toda negociaci6n agrícola, industrial, minera o 

cualquier otra clase de trabajos, los patrones estarán obligados 

a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6modas e higiéni-

cas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medf'.J 

por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente 

deberán establecer escuela, enfermerías y demás servicios necesa -

rios a la comunidad.. Si las negociaciones estuvieran situadas den-

tro de las poblaciones y ocuparen un número de trabajadores mayor-

de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas• •. 

a).- Que el Constituyente pretendi6 resolver el proble

ma de la habitaci6n obrera bajo el ángulo reducido del arrenda 

miento y por excepci6n de la propiedad; y, 

b). - Que la preocupaci6n se generaliz6 en el campo 1 

más que en las ciudades, pués mientras que en aquél la obligaci6n 

no tuvo taxativas, en la vivienda de la ciudad se redujo la obli-

gaci6n a las negociaciones que ocuparen un número mayor de cien 

trabajadores, es decir, que se podría asegurar que comprendía a 

la minoría de las empresas que actuaban en el territorio nacional. 

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federa-
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ci6n el 14 de febrero del año de 1972, dice: 

"Toda empresa agr!cola, industrial, minera o cualquier 

otra clase de trabajo, estará obligada, seg6n lo determinan las 

Leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habita 

ciones cómodas e higiénicas. Esta obligaci6n se cumplirá mediante 

las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la 

Vivienda, a f!n de constituir depósitos en favor de sus trabaja • 

dores y establecer un sistema de financiamiento que permita otor -

gar a éstos créditos baratos y suficiente para que adquieran en 

propiedad tales habitaciones". 

se considera de utilidad social la expedici6n dema 

Ley para la creaci6n de un organismo integrado por representantes 

del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones que ad 

ministren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha 

-Ley regula las for~as y procedimientos conforme a los cuales los· 

trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes· 

mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero 

de esta fracci6n, situadas fuera de las poblaciones, astan obliga

das a establecer escuelas, enfermer!as y demás servicios necesa -

ríos a la a:>munidad". 

En relaci6n con las caracter!sticas esenciales señala 

das, desprenderemos lo siguiente: 

a).- Que ei Poder Revisor pretendi6 resolver el problema 

de la habitaci6n obrera no en la forma precaria del arrendamiento 

no en la forma completa y permanente de la propiedad de los tra -

bajadores para la formaci6n de su patrimonio familiar y, 

b).=Que la preocupaci6n se extendi6 a todos los trabaja~ 

dores de la naci6n, lo mismo en el campo que en la ciudad y sin 
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hacer distingos sobre el n!Unero de trabajadores de cada empresa, 

que no siempre está en relaci6n con la importancia del negocio 

porque la modernizaci6n siempre ha procurado mecanizar todas las 

actividades industriales. reduciendo el nOrnero de los trabajadores 

no obstante el aumento del capital y de la producci6n. 

A f!n de hacer posible la soluci6n del problema, se in

voc6 el principio de solidaridad social para constituir un Fondo 

Nacional al que afluyeran las aportaciones econ6micas patronales, 

para emprender la construccitk masiva de casas habitaci6n que los 

trabajadores adquirirán en propiedad ejerciendo el cr~dito del que 

son titulares en ese Fondo Nacional de la Vivienda. 

El Fondo se con-tituye con las aportaciones que hacen 

exclusivamente los patrones, del 5% sobre los salarios de sus tr! 

bajadores, de manera permanente, para constituir ahorros indivi -

duales de la propiedad exclusiva de los mismos trabajadores. 

Eso dicen los Artículos 136 al 149 inclusive, de las Re

formas a la Ley Federal del Trabajo, ajustándose estrictamente a 

la frac ci6n XII del Artículo 123 apartado A), de la Constituci6n 

Federal, y aún más, cuando las empresas proporcionen casas en 

arrendamiento y aún en comodato (que es lo que el libro que co -

mentamos llama arrendamiento, sino pago de rentas), no obstante 

tiene la obligaci6n de hacer su aportaci6n al Fondo Nacional de 

la Vivienda. 

Eso es lo que el Licenéiado de la Cueva llama la mayor 

mentira constitucional de la historia universal,porque según dijo, 

se conden6 graciosamente la obligaci6n de constituir un fondo en 

beneficio de los trabajadores. Esto y la afirmaci6n que hace en 

la página 390 de su obra, sobre que "La cuesti6n de las habitacio

nes de los trabajadores dej6 de ser un Capítulo de la Ley Laboral", 
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es una equivocaci6n, tanto porque son los patrones los dnicos 

que aportarán al Fondo Nacional de la Vivienda, como porque la 

cueeti6n de las habitaciones de los trabajadores está tratada en 

la fracci6n XII del Art!culo 123, Apartado "A", de la Constituci6n 

Federal, y en el Cap!tulo III del Título Cuarto de la Ley Federal 

del Trabajo en vigor, exactamente en los mismos lugares que ocupa

ba antes de la reforma, 

Dice que el pueblo pagar~ las aportaciones patronales 

porque las empresas cargarán el 5% a los costos de producci6n, 

lo cual, a su vez se pagará con el aumento a los -precios de sus 

productos. 

Una sola consideraci6n valdría para dudar del argumento 

en cuesti6n, y es la sigµiente: 

Si la Ley de 1970 impuso alguna carga econ6mica a los 

patrones para dar habit~ci6n c6moda e higi~nica a los trabajado -

res, ¿esa carga no ser!a acaso costo de producci6n que tendría 

que cargarse a los precios o nada I11ás son gastos de producci6n 

los impuestos por las reformas de 1972?. 

Es posible que se hubiere llegado hasta esta dltima 

consideraci6n absurda. 

Y lo que en realidad sucedi6 y qu~~!a tan preocupa -

dos a los patrones, es que la Ley de 1970 no sdlamente viol6 la · 

Constituci6n sino que volyi6 a ~sta totalmente inoperante. Veamos: 

l.- La fracci6n I del art!culo 136 de la Ley de 1970, 

dec!a a prop6sito de la obligaci6n patronal de proporcionar habi -

taciones: 

"Las empresas agr!colas, industriales ,mineras o· ·de cual 

quier otra clase de trabajo, situadas fuera de las poblaciones. 

Se entiende que las empresas están situadas fuera de las pobla -
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cienes, si la distancia entre una y otra ·es mayor de tres kil6 

metros o cuando, si es menor, no existe un servicio ordinario y 

regular de transportaci6n para personas". 

La Constituci6n Federal se refería a todas las empresas 

que no estuvieran situadas dentro de las poblaciones, as! fuera 

a un kil6metro o menos de distancia, por lo que entendemos que el= 

hecho de señalar la arbitraria distancia mayor de tres kil6metros 

o cuando la dis~ancia fuere menor, supeditar la obligaci6n a la 

existencia de medios de transporte, equivale a reducir la obliga -

ci6n constitucional en perjuicio de los trabajadores. 

2.- Repetiremos una vez m~s que la fracci6n XII del 

Apartado "A" del Artículo 123 Constitucional, se refiri6 a todos los 

trabajadores, es decir, a todas las personas físicas que presten a 

otra, física o moral un trabajo personal subordinado (Art.So. de 

la Ley Federal del Trabajo), y sin embargo, el Artículo 139 de la 

Ley de 1970 estableci6 lo siguiente: 

"Los trabajadores de planta permanente, con una antigue-

dad de un año, por lo menos, tienen derecho a que les proporcione 
• 

habi taci6n" • 

Lo anterior podría constituir una confusi6n reglamenta-

ria; ve&mos: 

No se conform6 con excluir a las empresas que estuvie -

ran a tres kil6metros de las poblaciones, sino que ahora también 

excluye del derecho de recibir habitaciones a los trabajadores 

que no sean de planta permanente, o sea a los temporales, a los 

transitorios, a los de obra determinada, en f!n, a la mayoría. 

¿Es acaso que tales trabajadores, que son en mayor nú -

mero que los de planta permanente, no entran en la defi.nici6n le

gal de trabajador?. No, es sencillamente que se continuá el crite-
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ca. Los trabajadores adquirieron el derecho de exigir su cumpli -

miento artn antes de las Leyes Federales del Trabajo y el Estado 

tenía el deber de imponer su cumplimiento; pero el movimiento obr~ 

ro, al igual que el problema de la participaci6n de las utilidades, 

dobl6 las manos y dej6 el precepto inreclamado, para siempre. Estas 

consideraciones inspiraron el párraf9 üe una exposici6n de motivos 

dictada antes de ese para siempre: El Estado tiene el deber de cum

plir la Constituci6n. R esulta inconsecuente que se exija a los 

trabajadores el cumplimiento de las obligaciones que deriven de 

la prestaci6n de sus servicios, sin que, a la vez, se dé satisfac -

ci6n a sus derechos, y sin que se exija de las empresas el cumplí

-miento de las obigaciones que les impone la Constituci6n. 

A pesar de lo anterior, la Comisi6n que form6 el ante -

proyecto dela actual Ley Federal del Trabajo, en la qued ocup6 un 

destacado lugar el propio tratadista en el capítulo III del Título 

cuarto supedit6 el cumplimiento de la obligaci6n patronal a los 

convenios entre sindicatos y empresas, que se celebrar!an dentro 

del término de tres años más, cuando se tratara de empresas de 

nueva creaci6n (Art. 143 de la Ley de 1970). 

El Licenciado Mario de la cueva cr1.t!ca acertadamente 

las reformas de 1972. ~o~qie según ellas, los trabajadores no ad -

quirirán desde luego su casa habitaci6n; pero es que la ley de 

1970 concedía el plazo de tres y cuatro años para celebrar los 

supradichos convenios, no para dotar de casas a los trabajadores 

sino para establecer las modalidades para el cumplimiento de la 

oblijaci6n patronal. 

En la exposici6n de motivos se pretende justificar la 

concesi6n que graciosamente se otorg6 al sector patronal, contra 

el texto de la Constituci6n, con el siguiente razonamiento que res-
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pecto a las reformas del corriente año llena de ira al tratadis

ta: 

"La segunda conclusi6n consiste en que no es convenien 

te el establecimiento de un sistema r!gido, que deba cumplirse 

inexorablemente, sino que es preferible un sistema flexible que 

tenga su base en las relaciones obrero-patronales y que permite 

resolver gradualmente el problema". 

Es decir, que cuado se difiri6 el cumplimiento de la 

obligaci6n, por varios años, no era conveniente el establecimiento 

de un sistema r!gido que deba cumplirse inexorablemente, y ahora 

que de inmediato las empresas est~n cumpliendo con su obligaci6n 

de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el importe del ahorro 

propiedad del trabajador y a cargo de las propias empresas, •s! 

es conveniente el sistema r!gido, "que deba cumplirse inexorable 

mente", porque el art!culo 9o. 'l'ransi torio de la Consti tuci6n au -

toriz6 a los trabajadores para exigir en cualquier momento, el 

cumplimiento de la obligaci6n. 

6.- Dice el libro que comentamos: 

"Expusimos la tesis de la responsabilidad de la economía 

representada en el sistema capitalista por la empresa, en virtud 

de la cual tiene el deber de otorgar al trabajador, todo lo necesario ! 

y conveniente para el ideal de una existencia decorosa. Pues bien 

se dijo la Comisi6n, si lo primero de todo es la casa, tiene que 

proporcionarla a los hombres que le entregan su energ!a de traba -

jo, o expresado con el lenguaje del derecho: proporcionar habita -

ciones a los trabajadores es una condici6n de existencia de la em

presa, porque ~sta no es un almac~n de máquinas inm6viles sino la 

acci6n combinada del trabajo y del capital para la producci6n de 

bienes y servicios". 
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7.- No exageramos cuando decimos que se difiri6 el cu~ 

plimiento de la obligaci6n exigible para más de cuatro años, como 

lo vamos a demostrar: 

El Artículo 145 de la Ley de 1970 señal6 el contenido 

de lo~ convenios para el cumplimiento dela obligaci6n patronal, 

y cada una de sus fracciones es realmente irritable porque pone 

de relieve el fraude a los trabajadores. Veamos: 

Dice la fracci6n I: Los convenios contendrán el número 

de trabajadores con derechos a habitaci6n y el de los que hubie

sen manifestad'V su deseo de que se les proporcione". 

La Fracci6n XII del artículo 123 Constitucional estable 

ci6 el derecho de adquirir habitaci6n para todos los trabajadores 

pero esta fracci6n viene a confirmar que la Ley reglamentaria pri 
1 -

v6 de ese derecho a muchos trabajadores y lo supeditó a la mani -

festación mediante convenio, el deseo de recibir habitaci6n, es 

decir, que viol6 la Constituci6n. 

B.- Siguiendo el contenido de los convenios que se es

tablecieron como requisito previo al cumplimiento de la obliga -

ci6n, la fracci6n II dice: "La forma y los t~rminos dentro de los 

cuales cumplirán las empresas la obligación de proporcionar ha -

hitaciones a los trabajadores que tengan derecho a ellas'". 

Esto quiere decir que podrían convenir los patrones y 

los sindicatos en cumplir la obligaci6n patronal en un tiempo in

definido, pues no hay que olvidar que el artículo 143 señala el 

t~rmino de tres o cuatro años para "establecer en convenios las 

modalidades para el cumplimiento de la obligaci6n 11
, y la fracci6n 

II del artículo 145 deja del t~rmino del cumplimiento de la obli-

gaci6n a la voluntad de la empresa y el sindicato. Es decir, que 

se estaría dentro de la Ley si se conviniera que el cumplimiento 
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de la obligaci6n se har!a en la forma de arrendamiento entregan 

do una casa cada año a cada uno de los quinientos o más trabaja 

dores. 

9.- Por qu~ se hacen aspavientos cuanto los trabajado 

res pueden recibir su ahorro acumulado, a los diez años, cuando 

se es coautor "Dejamos a los expertos la decisi6n", y siguiendo 

nuestro tema, transcribimos el texto dela fracción V, del propio 

artículo 145 que se refiere al contenido de los famosos convenios, 

dice: 

"Si las habitaciones se construyen para que sean adqui

ridas" (no dice que en propiedad, esto se descubre hasta el final 

del inciso b), "por los trabajadores, se observarán las normas 

siguientes: 

a).- La aportaci6n de la empresa para la construcci6n 

de las habitaciones. b) .- La forma de financiamiento para comple

tar el costo de la construcci6n, el que deberá ser pagado por los 

trabajadores, con las modalidades que convengan las partes". 

Respecto al ir.ciso a), le falt6 decir al autor del li -

bro, que en los t~rminos que está concebido, la aportación de la 

empresa pod!a ser equivalente al total del precio de la construc

ci6n, lo mismo que dice cuando se autoriz6 al patr6n' para cobrar 

como renta hasta el medio porciento mensual del valor catastral de 

las fincas: que la renta podía reducirse o aan desaparecer¡ pero 

entonces se le contestar!a, que también podía consistir la aport~ 

ci6n en cien pesos o menos y estaría dentro de los términos de la 

Ley. 

Respecto al inciso b).- La forma de financiamiento para 

completar el costo a cargo exclusivo del trabajador, podría con -

sistir en un cr~dito otorgado por el propio patr6n con un oneroso· 
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inter~s bancario o superior, lo que convertiri!a la obligaci6n 

en un lucrativo negocio permitido por la Ley. 

10.- La Fracci6n VI es una confirmación de que el cum

plimiento de la obligaci6n. patronal se pospuso o se consinti6 

en posponerla por muchos años. Dice textualmente: 

"El nllmero de habitaciones que deberá construirse anual 

mente o dentro del t~rmino que se convenga y las fechas para la 

construcci6n de nuevas habitaciones hasta satisfacer las necesi -

dades de todos los trabajadores" (Advi~rtase el engaño porque se 

habla de "todos los trabajadoreEI a pesar de que no es verdad 

que todos tengan derecho a casa). 

Como la ley habla en plural al referirse a las habita -

cienes, se podría convenir que cada año, se construir!an dos habi 

taciones, lo que en verdad resulta un engaño a los trabajadores 

y una burla a la Constituei6n, que según atinadamente manifiesta 

el Lic. Mario de la Cueva, estableci6 una obligación exigible de 

inmediato. 

II.- Se nos podr!a decir que de acuerdo con el Artículo 

151 de la Ley de 1970, los trabajadores tendrán derecho, entre 

tanto se les entregan las habitaciones, a percibir una compensa 

ci6n mensual, la que se fijará en los convenios citados, y a fal

ta de disposici6n la compensaci6n se fijará tomando en considera

ci6n el tipo de habitaciones que deberá proporcionar la empresa 

y la diferencia entre la renta que p~dr!a cobrar y la que tengan 

que pagar los trabajadores por una habitaci6n de condiciones seme

jantes. 

¿Cual sería esa diferencia que tendr!a que pagar la em 

presa?. 

Desde luego que las casas que ocupan los trabajadores 
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son humildes y consecuentemente de bajas rentas, que as! como 

en algunas ocasiones se ven obligados a pagar por concepto de 

renta poco más del 6% al año, del valor catastral, en la mayor!a 

de los casos las rentas congeladas que abundan y que son mucho me 

nares qw las del 6% citado. 

Hoy otro hecho notorio: Que es muy rara la entidad fe -

derativa en la que el valor catastral no sea igual o un poco me -

nor que el valor comercial, lo que permitiría a las empresas co -

brar rentas elevadas. 

Pero en todo caso poco o nada tendr!an que poner para -

resolver su problema habitacional mediante la construcci6n de ca -

sas de bajo costo, para arrendar y tal vez podrían establecer el 

negocio conexo del arrendamiento de casas para los trabajadores. 

Esa desviaci6n de la idea original del constituyente· 

motiv6 el texto del art!culo 150 de las reformas a la Ley del -

Trabajo, que obliga a las empresas a constituir sus aporta cienes 

al Fondo Nacional de la Vivienda, del 5% sobre el importe de los 

salarios, a pesar o independientemente de que proporcione a sus -

trabajadores casa en comodato o en arrendamiento. Esta sola disp~ 

sici6n justifica hist6ricamente las reformas de 1972, porque 

comprueba que la experiencia sobre arrendamiento y la coyuntura -

de la legislaci6n pasada, nos hizo apreciar el escaso valor de la 

antigua obligaci6n patronal, que se repite, les daba oportunidad 

de convertir la obligaci6n de otorgar casas habitaci6n a sus tra -

bajadores, en un negocio permanente de arrendamientos, y no obs-

tante 9argar la inversi6n a gastos de producci6n. 

12.- El artículo 149 de la Ley Federal del Trabajo de 

1970, dice en su fracci6n I, sobre el tema de que los trabajado 

r es sean propietarios de alguna habitaci6n: 
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"Si les fu~ proporcionada en aplicaci6n de las disposi

ciones contenidas en el artículo 123 de la Constituc16n y en los 

contratos colectivos, no tendrán derecho a que se les proporcio -

ne otra habitaci6n, aún cuando se trate de diversas empresas ~ 

Es decir, que cuando el trabajador hubiere pagado su -

casa, de su propio peculio, porque ya demostramos que la aporta -

ci6n patronal puede ser rid!cula o casi nula el patrdn se despren

de en absoluto de toda obligaci6n. Si la casa se le proporcion6 -

en arrendamiento y que según razonamos antes podr!a ser con motivo 

del negocio de arrendamiento de casas, tambien queda relevado de -

toda obliga6i6n el patr6n. 

Esto contrasta con lo dispuesto por el art!culo 150, -

reformado, a que antes nos referimos, y con lo dispuesto por la -

fracci6n III del artículo 141, también reformado, que textualmen -

te dice: "una vez liquidado el crédito otorgado a un trabajador 

se continuará aplicando el total de las aportaciones empresaria 

les para integrar un nuevo dep6sito en su favor~. No interesa que 

el trabajador hubiere pagado su casa, porque su patr6n estará sie~ 

pre obligado a aportar el 5% sobre el importe de los salarios, 

mientras exista una relación de trabajo y esto sin que interese 

el cambio del patrón. 

A esto le llamamos cumplir con el esp!ritu de la Consti

tuci6n y destruir la falacia. 

13.- La Fracci6n II del mismo arttculo 149 era una burla 

a los trabajadores, por.qae dispon!a que si adquirieron la propie -

dad de la habitaci6n independientemente de sus relaciones de traba

jo, tendr~n derecho a que se les proporcione una nueva habitaci6n, 

una vez que se hayan satisfecho las necesidades de los demás tra -

bajadores de la empresa. 
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Con la liberalidad del sistema de convenios estableci -

do por la Ley Federal del Trabajo de 1970, que permitía construir 

las casas c~da año, nos preguntamos hasta cuando el patr6n satis

facerá lt "; necesidades de todos sus trabajadores, y luego de esto, 

será a partir de entonces que empezará el calvario del trabajador 

para pagar íntegramente el precio de su casa porque la ayuda del 

patr6n será hipotética, y ya no!endría derecho al arrendamiento. 

En resdmen, que la Ley Federal del Trabaj)de 1970, en 

cuya comisi6n proyectora tuvo destacada intervenci6n Don Mario -

de la Cueva, interpret6 el pensamiento del Constituyente de Quer! 

taro sobre casas baratas para los trabajadores, como la oportuni

dad para que los patrones establecieran dos negocios que resulta

rían conexos con el que es objeto de su empresa: otorgamiento de 

crédito sin límites en la tasa de intereses, para pago del precio 

a cargo íntegro de los trabajadores,con exoneraci6n·de toda obli

gaci6n patronal o el arrendamiento de casas en iguales condiciones 

q~e lo hacen los casatenientes de vecindades de bajo precio que -

abundan en la actualidad. 

Si a eso se le llama resolver con sabiduría el proble

ma habitacional de los trabajadores (genéricamente hablando como 

lo hace la Constituci6n: los trabajadores; no una parte), es una 

falacia, tanto porque de esa manera podrían arreglárselas los tra 

bajadores sin la Ley de 1970, como porque quedaron fuera de esa -

Ley la mayoría de los trabajadores del país. Pero a partir de la

reforma de 1972, los patrones casatenientes exonerados de toda -

obligaci6n por la Ley de 1970, tendrían la obligaci6n de aportar 

al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios aparte -

de su negocio de arrendamientos, segdn lo dispone el Artículo,150 

de las reformas, y los trabajadores que adquirieran casa para pa-
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garla con1cargo a sus salarios mediante créditos onerosos que -

la Ley ¡; t1rmit!a financiar a los pripios p_atrones, reforma de 1972 

además de imponer al patr6n la obligaci6n de aportar el 5% sobre 

los salarios, en favor de los trabajadores, permiti6 a estos obte

ner un crédito con intereses del 4% anual, para pagar al antiguo 

acreedor usurero (Arts. 137 de las reformas a la Ley-Federal del -

Trabajo y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vi -

vienda para los trabajadores) • 

Usando los términos cáusticos del licenciado Mario de 

la Cueva, las reformas de 1972 acaban con el teatrito edificado -

por la Ley de 1970. 

14.- Cuando dijimos que el pre-proyecto de la Ley de -

1970 fu~ hecho sin conocimiento de los problemas prácticos del D~ 

recho, estábamos pensando en el tiempo que transcurriría para que 

los trabajadores lograran los famosos Convenios para fijar la for 

ma y los términos dentro de los cuales cumplirían las empresas su 

'obligaci6n y hasta cuando obtendrían las casas. 

Se hubiere llegado el 30 de abril de 1973 (sin hacei: ca 

so por ahora de los cuatro años tra!andose de industrias nuevas), 

y los patrones no daban muestras de celebrar los famosos convenios 

como sucedería, ¿que pasaría?. 

Dice, a prop6sito de este tema, el Lic. de la Cueva, -

en la página 393 de su Obra: "Las consecuencias del despojo vale 

la pena determinar ahora las magnitudes de la pérdida sufrida 

por los trabajadores. A) . - De conforr;1idad con el artículo 139 de 

la Ley de 1970, los trabajadores de Planta permanentes con una -

antiguedad de un año por lo menos" (afirmamos que se trata de una 

minoría de trabajadores), "Tenían derecho a que se les proporcio-

naran habitaciones; y el 152 prevenía que los trabajadores tenían 
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derecho a ejercitar ante las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje -

las acciones impuestas en este Capítulo; por lo tanto, los traba

jadores perdieron un derecho actual, plenamente definido y exigi

ble ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje". 

Nos preguntamos si después de los tres años a que se 

refería el artículo 143 de la Ley de 1970 (nada de actual,plena -

mente definido y exigible") ¿que podrían exigir los trabajadores, 

las casas o la celebraci6n de los convenios?. Naturalmente que la 

celebraci6n de los convenios y esto, mediante un juicio ordinario 

que según la pésima impresi6n que se tiene de los Tribunales del 

Trabajo, duraría variosaños; m~s aún si incluye los amparos, y, -

para la ejecuci6n de los laudos que condenaran a c~lebrar los 

convenios, es decir, a una obligaci6n de hacer cuyo incumplimiento 

se traduce en el pago de daños y perjuicios (Arts.2104 del C6digo 

Civil), concluímos que en resúmen de cuentas se resolvería con -

el pago de la diferencia de las rentas a que se refería el ar 

tículo 151 de la Ley de 1970, o sea al negocio de las rentas. 

Un s6lo artículo result6 útil de todo el capítulo, y -

eso, para eternizar la calidad de inquilinos de la minoría de tra 

bajadores constituida por los que lo son de planta permanentes, -

con una antiguedad de un año, por los menos, Art. 139) y que hu 

bieren manifestado su deseo de que se les proporcionaran habita -

cienes (Art. 145 fracci6n I). 

En contraste, las reformas de 1972 que establecen la -

obligaci6n patronal de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda 

el 5% sobre los salarios ordinarios de los trabajadores a su ser -

vicio, para aplicarse en su totalidad a constituir dep6sitos en 

favor de los trabajadores {Arts.136 y 141), durante todo el tiempo 

que sean trabajadores sin que obste el cambio de patrones o la --
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interrupci6n en las relaciones de trabajo (Art. 141 frac. III -

y 150 de la Ley del Instituto del Fondo clacional de la Vivienda 

para los Trabajadores) si constituyen "un derecho actual, plena -

mente definido y exigible", y lo que es más, un derecho para todos 

los trabajadores, que ya son propietarios de su ahorro constituí

odo por las aportaciones patronales, porque éstas ya se estan pa

gando (Art. 2o, Transitorio de la Ley del Fondo Nacional de la V~ 

vienda de los Trabajadores); pero supongamos que los patrones no

cumplen su obligaci6n de aportar el 5% sobre los salarios y cuyo 

depósito pertenece exclusivamente a los Trabajadores, ¿se tendría 

que recurrir a un juicio ordinario que terminaría añoso, por las 

chicanas, y los recursos ordinarios y extraordinarios (tomando la. 

palabra recurso en un sentido lato), que las leyes permiten?. No, 

por obra y gracia de las reformas de 1972, porque de acuerdo con 

los artículos 55, 56, 57, 58, y 30 de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda, además de que los patrones morosos 

pueden ser multados y aún consignados al Ministerio Público si la 

evasi6n es fraudulenta, inmediatamente se constituyen en sujetos 

pasivos del procedimiento económico-coactivo ejercido por la Se -

cretar!a de Hacienda y Credito Público, porque el artículo 30 de 

la Ley últimamente citada, claramente establece que las obligaci~ 

nes de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se 

refiere el artículo anterior, as! como su cobro tienen el carácter 

de fiscales, y para tales efectos, el Instituto Nacional de la -

Vivienda para los Trabajadores tiene el carácter de organismo fis 

cal autónomo. 

Pero lo más valioso de las reformas constitucionales -

y de la Ley Federal del Trabajo, para la historia, es que resol -

vieron un problema que había quedado insaluble desde 1917, Y que 
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por virtud de la Ley de 1970 y a partir de mayo de 1973 hubiera 

traído una tremenda agitaci6n social por el franco y litigioso 

enfrentamiento de los sectores de la producci6n. Y al final de 

la agitaci6n de duraci6n imprevisible, el desencanto de la mayo -

ría de los trabajadores, que por no ser de planta permanentes y 

con un año de antiguedad por lo menos y no hubiera expresado su 

deseo de hacer uso del derecho ilusorio de adquirir casas habita

ci6n en arrendamiento, porque en nada mejoraba su situaci6n, se -

gu1an en la misma situación que si jarn~s hubiera existido la Ley 

Federal del Trabajo de 1970. 

No hay que olvidar tambi~n que las altirnas reformas se 

consiguieron mediante el sistema democr!tico del consenso en los 

sectores interesados y el Gobierno, y la consecuencia venturosa 

es la ~oluci6n completa y permanente del problema con un!nime -

benepl~ci to. 

De acuerdo con el artículo 150 fra cci6n II inciso d) 

de la Ley de 1970, era obligaci6n de los trabajadores desocupar 

las habitaciones alquiladas, cuando terminara su relaci6n de -

trabajo, y como de acuerdo con el Artículo 53 fracci6n II, la re

laci6n de trabajo termina con la muerte del trabajador, al falle

cer éste quienes iban a la calle eran sus hijos y su esposa, total 

mente desprotegidos. En cambio, de acuerdo con el Artículo 51 

de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, a la muerte del trabajador sus beneficiarios se 

convierten, automáticamente, en propietarios de su casa habita -

ci6n, libre de todo gravámen por el seguro que a cargo del Insti

tuto cubre los créditos que el inmueble reportaba en vida del 

trabajador. 

Lo mismo exactamente sucede con la incapacida~total 
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permanente del trabajador (artículo 53 f racci6n IV de la Ley de -

1970), y por lo mismo, ya no se va el trabajador inv~lido con su 

familia a las penalidades de la calle, sino a su casa totalmente 

liberado. 

Esto no lo menciona, a prop6sito, el Dr. de la cueva, -

asegura en concreto, que por virtud de las a1timas reformas ya no 

existe la oblgaci6n patronal hacia los trabajadores, de proporcio

narles habitaciones c6moda s e hig!enicas, porque perdieron el 

derecho actual, plenamente definido y exigible ante las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, y cuando mucho potlrán exigir- que se 

les entregue un 5% acumulado sobre los salarios que hubieren de -

vengado en 10 años o que se le otorgue un cr~dito para adquirir -

una habitaci6n. 

Veamos ahora las definiciones que de la obligaci6n ha -

cen diversos autores. 

Se afirma que no hay v!nculo entre el trabajador y el -

patr6n porque éste solamente es·::.á obligado a aportar una suma de 

dinero a·un fondo nacional de la vivienda. 

Debi6 decirse que solamente existe un v!nculo ent;:: .. ? -

el patr6n y el Fondo Nacional de la Vivienda y otro entre éste 

y Trabajaodr. 

La fracci6n XII reformada, del Apartado A) del Artículo 

123 Constitucional, persiste en la obligaci6n patronal de propor

cionar a los trabajadores habitaciones c6modas e higi~nicasi pero 

en la nueva modalidad que acaba con la eternizaci6n del trabaja -

dor arrendatario, para convertirlo en dueño de su hogar, se hace 

posible semejante empresa mediante la constituci6n de un fondo na

cional de la vivienda que se formará con dep6sitos que hacen las 

empresas en favor de los trabajadores. 
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El C6digo Civil, permite que el pago de las obligacio

nes se haga por el propio deudor, o por un tercero con o sin el 

consentimiento del deudor o ignorándolo, y que se haga al mismo 

acreedor, a su representante leg!timo o a un tercero cuando con -

siente el propio acreedcr y en los casos que determine la Ley ex

presamente. 

Ningan autor de Derecho se ha atrevido a decir que en 

esos casos no hay deudor y acreedor ni hay v!nculo jur!dico en -

tre estos. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda es un 

administrador que cobra las aportaciones que permite a los traba

jadores obtener cr~dito barato y suficiente para adquirir en pro

piedad sus habitaciones c6modas e higiénicas; si ya las tienen, 

para reparaciones, ampliaciones o mejoramientos, o bien, para el 

pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. 

Mediante este sistema de financiamiento con los fondos 

acumulados de todos los trabajadores del pa!s, mas la ayuda del -

gobierno, será posible construir cien mil habitaciones anuales, -

que pasarán a la propiedad de los trabajadores mediante los cré

ditos otorgados por el propio fondo. 

La aportaci6n que de sus salarios harán los trabajadores 

a f!n de pagar el precio de su casa en los plazos de diez a veinte 

años a que se refiere el artículo 44 de la Ley del Instituto, sin 

duda que equivaldr!a a un 5% de tales salarios, segan cálculos de 

la encuesta levantada por la Secretar!a de Industria y Comercio 

. sobre los ingresos y egresos de las familias de la República Mexi -

cana en el rengl6n.destinado a rentas, cantidad que indiscutible

mente es mucho menor que la que tendr!a que pagar como renta el 

patr6n en su esclavitud de inquilino vitalicio; y aún más, esa -
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aportaci6n de salarios la recupera con creces, porque aan des -

pu~s de cubrir su crédito continuará siendo titular del derecho 

correlativo a la obligaci6n patronal de aportar el 5% a su favor, 

al Fondo Nacional de la Vivienda. 

Podría decirse que siendo el plazo tan largo posiblemen

te muriere o se incapacitase el trabajador, durante ese lapso; pe

ro contestaríamos que en ese momento desdichado, la casa pasaría 

automáticamente en propiedad a los beneficiarios o al propio tra 

bajador, libre de todo gravámen. 

Nos detendremos por último, en b que llaman "las conse

cuencias del despojo". En el inciso d) de la página 394, dice: -

"En los nuevos latifundios de la Revoluci6n viven todavía muchos 

hombres que trabajan para los propietarios de los feudos. Pues -

bien, el artículo 383 de la Ley, incluído en~ Capítulo sobre los 

trabajadores del campo, decía en sus fracciones segunda y tercera 

que les patrones estában obligados a suministrar gratuitamente a 

los trabajadores habitaciones adecuadas e higi~nicas, proporciona

das al namero de familiares o dependientes econ6micos y un terre -

no contiguo para la cría de animales de corral; y a mantenerlas 

en buen estado, haciendo las reparaciones necesarias y convenien -

tes. ¿Se habrán dado cuenta los autores de la reforma de la axis -

tencia de esa norma?. 

No solamente se dieron cuenta sino que la respetaron, -

de tal manera que subsiste íntegramente. 

Continúa la obligaci6n patronal de dar en comodato, a -

los trabajadores del campo, habitaci6n y terreno contiguo, pero -

además, el artículo 150 de las reformas a la Ley Federal del Tra -

bajo, dice textualmente: 

"Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores --
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casa en comodato o en arrendamiento no estan exentas de contri -

buir al Fondo Nacional de la Vivienda, en los términos del ar -

tículo 136. Tampoco quedarán exentas de esa aportaci6n respecto 

de aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos 

del fondo". 

Los artículos 33, 42, fracci6n III, y otros que por 

ahora omitiremos, de la Ley de 1970, causan notorios perjuicios 

a los trabajadores. 

El primero dispone que para la validéz de los convenios 

o liquidaciones, deberán ratificarse ante la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje. Bien, en el ramo Federal s6lo hay una radicada en 

la ciudad de-·México, por lo que los trabajadores de Yucatán, 

Chiapas, Coahuila, Sonora, están a miles de kil6metros de distan

cia, tienen que viajar hasta México para ratificar convenios o -

liquidaciones; pero como el viaje les costaría más de lo que reci

bieron de los patrones, tendrán que conformarse con las migajas -

de una transacci6n ruinosa. 

La segunda disposici6n establece como causa de suspen -

si6n temporal de las relaciones de trabajo, la prisi6n preventi -

va del trabajador seguida de sentencia absolutoria. 

Es decir, si una vez dictado el auto de prisi6n formal, 

se suspende la relaci6n de trabajo aan en el caso de que el tra -

bajador este en libertad (lo más coman bajo fianza), y en condi -

cienes de desempeñar su trabajo. 

La Ley de 1931 decía al respecto, en el artículo 116, 

fracci6n IX; arficulo 116.- Son causas de suspensi6n temporal -

de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patr6n". 

IX.- La falta de cumplimiento del contrato de trabajo 

por parte del trabajador, y motivada por prisi6n preventiva segu~ 
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da de sentencia absolutoria". 

La suspensi6n se supeditaba a la imposibilidad f!sica 

del trabajador para cumplir su obligaci6n de laborar, por virtud 

de la detenci6n. Lógicamente, no concurr!a la causa legal de sus

pensi6n si a pesar de encontrarse en estado de prisión preventiva 

pod!a desempeñar su trabajo. 

La fracci6n IX del art!culo 116 fué establecida para 

proteger a los trabajadores contra la rescisión de su contrato, -

por falta a su trabajo contra su voluntad. 

En cambio, la nueva disposici6n de 1970, estableció una 

segunda pena: la de la suspensi6n del contrato de trabajo; a menos 

que se viera entendido que el estado jur!dico de prisión preventi -

va solamente existe cuando el encausado está preso, lo que no siem

pre sucede, con perfecto conocimiento de causa se dió f!n a la vi

gencia de la tésis obrerista sustentada por la Justicia Federal -

que dice: 

"La suspensi6n del contrato del trabajo sin responsabi -

lidad para el patr6n, por la causa prevista en la fracción IX del 

art!culo 116 de la Ley Federal del Trabajo, debe limitarse al pe -

r!odo en que el trabajador esté imposibilitado para cumplirlo por 

estar en prisión, y por consiguiente cesa la sunpensión tan pronto 

como recobra: su libertad y se presenta a reanuda'.r sus labores •• ". 

Amparo D-7878/62/Za.- de noviembre de 1973.- Cuarta Sala. 

Desde el año de 1938 {Amparo 619/938), se sostuvo esa 

tésis fundada en la clara redacción que ten!a la fracción IX del 

art!culo 116 de la;I:ey. Dice: "aún cuando el trabajador se encuen 

tre sujeto a proceso, debe ten~rsele como inocente, y, por lo tan

to, si goza de libertad caucional y está en la posibilidad de cum

plir con el contrato d<.• trabajo, el patrón est~ obligado a propor-
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cionarle la ocupaci6n que ten!a a sus servicios". 

El libro que comentamos, en la página 404, dice: Cap!t~ 

lo de "Los derechos de preferencia". Otra muestra de la envoltura 

demag6gica en relaci6n con disposiciones inspiradas por el autor, 

que son perjudiciales a los trabajadores en general. 

El segundo grado est~ba formado por lo que hubieran ser 

vide satisfactoriamente ala Empresa respecto de quienes no estan 

en ese caso, preferencia cuyo alcance, que no siempre se puso en 

relieve, era un reconocimiento de que la prestaci6n de trabajo -

crea un v!nculo que no desaparece totalmente con la disposici6n -

de relaci6n jur!dica¡ por lo tanto, un vínculo que permanece en -

estado latente, listo para ponerse en movimiento en su oportuni -

dad. 

Es decir, que ratifica el derecho de preferencia que -

asist!a a los trabajadores, para reingresar cuando con anteriori -

dad sirvieron satisfactoriamente, sobre los de nuevo ingreso, se -

gan términos expresos y claros de la fracci6n I del articulo 3o, 

que decía: "Son obliga:::l.cones de los patrones: 

1.- Preferir, en igualdad de circunstancias, a los me -

xicanos de quienes no lo sean; A los que les hayan servidio sati~ 

factoriamente con anterioridad, respecto de quienes no estén en -

este caso ••• ". 

Transcribe jurisprudencia sostenida por la H. Suprema -

Corte en el sentido de que sea preferencia para los que hubieren 

servido con anterioridad respecto de quienes no esten en ese caso, 

obligaba tanto a los patrones como a los Sindicatos, claro qu~ a -

esto~ en el ejercicio de la cláusula de exclusi6n por ingreso que 

hubieran contratado. 

¿Porqué suprimi6 esa preferencia la Ley de 1970?. 
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No lo sabemos. El caso es que el artículo 154 de la 

Ley de 1970, dice textualmente: 

"Si no existe contrato colectivo o el celebrado no 

contiene la clflusula de admisi6n a que se refiere el párrafo 

primero del artículo 395, los patrones estarán obligados a -

preferir, en igualdad de circunstancias a los trabajadores -

mexicanos respecto de quienes no lo sean; a quienes les hayan 

servido satisfactoriamente por tiempo •.• " 

Es decir, que ese derecho de preferencia está supe

ditado a que no existe contrato colectivo o que no exista 

cláusula de admisi6n e¡¡ favor del Sindicato, lo que quiere de 

cir, en buena 16gica, que ya no obliga a los Sindicatos la -

tan elogiada preferencia por servicios pasados y probablemen

te lo anterior no sea aplicable jurisprudencialmente. 
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e o N e L u s I o N E s : 

l.- El problema habitaconal representa un reto insos

layable a vencer por cualquier país contemporáneo, sin cuya so

luci6n no se podrá crear el medio propicio para el desarrollo -

integral de las comunidades. Los impulsos primarios del hombre 

lo contriñen a buscar pan, vestido y habitaci6n. Mientras estas 

necesidades no estén plenamente satisfechas las bases del desa

rrollo serán ficticias. 

2.- La magnitud y los alcances adquiridos por el pr~ 

blema no s6lo en México, sino en el concierto de las naciones 

del Mundo Occidental, han obligado a los estados constitu!dos 

a meditar serenamente acerca de las posibles soluciones, encon

trándose libre o mixta, no permiten la realizaci6n absoluta del 

objetivo en raz6n a que, los productos de la riqueza se desti -

nen esencialmente .a fines particulares desconociendo el inter~s 

. comGn. Ha sido necesario entonces modificar en.cierta medida -

la esencia de la economía liberal y de los regímenes individua

listas para encontrar sistemas que contengan mayor proyecci6n -

social. 

3.- En virtui:l de que en Mllxico los in.tentos legislat.!_ 

vos que pretendieron resolver el problema de la habitaci6n obre 

ra, se fincaron en las posibilidades econ6micas de un patr6n -

prototipo de la libre empresa, y a pesar de que, las reglameri-

taciones correspondientes establecieron mecanismo amortiguado -

res, la historia nos demuestra, con evidencia contundente, la -

inoperabilidad de aquellos en grave perjuicio, no s6lo d.e la cla 

se trabajadora, sino de los planes del desarrollo económico y -

social de M~xico. 
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4.- Fué preciso entonces modificar la direcci6n que 

hasta la fecha se hab!a seguido, cambiando inclusive la esen

cia y el contenido de las disposiciones constitucionales rel~ 

tivas, transtocando en la idea de solidaridad social el viejo 

concepto individualista de obligaci6n, aunque para ello se rom 

piera con la concepción tradicional de nuestro régimen jur!di

co. Consideramos que la obligación con cargo a los patrones de 

aportar el 5% del costo de la fuerza de trabajo a un fondo des

tinado a la construcción y al crédito para la adquisici6n de h~ 

hitaciones por parte de los obreros, es más revolucionaria que 

la de entregar casas, que sabemos por experiencia que no se -

iban a entregar. Asimismo refleja más cabalmente el ideal de -

los Constituyentes, y permite al estado promover, planear y di

rigir la pol!tica habitacional en adecuada correspondencia a -

los demás problemas sociales. 

5.- Al abordarse el problema de la vivienda, notable

mente agudo en las ciudades, debera contemplarse dentro de un -

marco regional y sectorial ya que de las desigualdades del de -

sarrollo entre las área& rurales y las ciudades, y entre unos y 

otros sectores de la sociedad, es que resulta el crecimiento -

explosivo de las necesidades de vivienda y el escaso poder ad -

quisitivo que impide atenderlas. S6lo reteniendo a la poblaci6n

rural en sus lugares de origen, serán contrarestados los movimie~ 

tos migratorios; y esto es posible únicamente desarrollando ace

leradamente el campo, lo que además, brindar!a soporte al desa -

rrollo de la ciudad misma. 

6.- Las tareas por delante implican un esfuerzo sin -

prec~dente, que a partir de las aleccionadoras experiencias del 

pasado, conlleven a una acción coordinada de todos los agentes 
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pdblicos y privados- del desarrollo. Deberá corresponder al -

estado, que posee una rica tradici6n intervencionista en mate

ria socio-econ6mica, conducir la política de viviendas, procu

r&ndose que las acciones de sus diversas dependencias obedez -

can a un patr6n com~n los intereses de la colectividad y se -

eviten duplicaciones y dispendios irracionales. 

7.- Resultará vital reconocer que la ca~ 

pacidad del pueblo para atender a sus propias necesidades es

un recurso imprescindible en todo programa de vivienda popular 

que se emprenda. Sin su concurso, no bastarían los medios dis

ponibles,· ni siquiera para palear la problemática en cuesti6n. 

Por su origen revolucionario y popular, el Estado Mexicano tie 

ne la capacidad necesaria para canalizar el esfuerzo organizado 

de la poblaci6n en la consecuci6n de los objetivos que esta -

misma determine. 

8.- Una de las principales tareas a real! 

zar es la informaci6n y asesoría a los so~icitantes de vivien -

das; es decir, de orientaci6n y apoyo, prornocional y activo, -

sobre todo a los estratos de la poblaci6n de más escasos ~ecur

sos que requieren de animaci6n, organizaci6n, ofe~ta de elemen

tos de construcci6n, ayuda técnica, respaldo jurídico y soporte 

financiero para emprender, en gran escala, la tarea de satisfa -

cer sus propias necesidades de vivienda. Hay que cuidar sin· em

bargo, no despertar falsas.espectativas en la poblaci6n ya que -

esto, además de frustrar aspiraciones es un coadyuvante de la -

especulaci6n, de la explotaci6n, y por lo tanto, de injusticias

y conflictos sociales. 

9.- La creación de Instituciones nuevas y 

la generaci6n de recursos adicionales, lejos de liberar a otros 

... 
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agentes a sus responsabilidades, debe incitarlos a redoblar -

sus esfuerzos en pos de mayores y mejores resultados. La Cons

titución del INFONAVIT por ejemplo, que asume la tarea de pro

porcionar viviendas a los trabajadores del pa!s, coadyuvará p~ 

ra que los recursos financieros de la banca privada tengan ma

yores mercados y voldmen de capacitación, mejor ambiente y se

guridad de inversión, por lo que, en tal virtud, es de espera~ 

se una acción redoblada y más eficaz del sector privado de la 

construcción,.Una pol!tica integrada de viví.enda deberá ligar -

los distintos mecanismos pablicos y privados, en la realización 

de objetivos nacionales comunes. 

La instalación del Instituto del Fondo -

Nacional para la Vivienda para los Trabajadores, representa en 

nuestra modesta opinión el más importante avance que en esta -

materia se hab!a tenido en los reg!menes Revolucionarios. 

Sabemos que encontrarán, como lo han su -

frido otras Instituticones, de carácter social, infinidadde 

resistencias y que será objeto de severas cr!ticas, y posible -

mente de administraciones deficientes, para esto no le resta m~ 

rito ni bondad a la concepción t~cnica de esta soluc~ón integral 

al problema de la vivienda obrera. 

10.- Lo anterior deberá quedar comprendi -

do dentro de un concepto general de planeación nacional, en·el 

que la pol!tica y los programas de vivienda- y urbanos-ocupen -

una alta prioridad para movilizar los recursos internos y lograr 

su progreso económico y social, equilibradamente y con justicia. 
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