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El problema habitacional mundial y particularmente en 

M6xico adquiere proporciones gigantescas debido al ritmo de -

crecimiento demogr~fico, ya que en 1960, habla una población 

de 36 millones de habitantes; en tanto que el censo de 1970,

arrojó un total de 48.3 millones de habitantes, y se espera -

que para el censo de 1980, tendremos una poblaci6n de más o -

menes 72 millones de seres humanos. 

Para enfrentar el problema que de habitaci6n nos afe~ 

ta en la actualidad, se han formado por medio de diversas en

tidades, instituciones que en mayor o menor medida tratan de 

solucionarlo, tales como el IMSS; el ISSSTE; el Fondo de Ope

ración y Descuento Bancario a la Vivienda; el Fondo de Garan

tía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda; el Banco Nacio-

nal Hipotecario Urbano y de Obras PQblicas; el INDECO; los 

Fondos Nacionales para la '.'ivienda para los Militares y los -

Empleados Federnles; el INF,)NAVIT; etc., etc. 

Condiciones inhumanas que el obrero arrastraba en su 

existencia durante muchos afies, condujeron a varios humanis-

tas de las 6pocas anteriores y actuales a estudiar las condi

ciones de vida social y pol1tica, llenos de indignación, en-

centrándose ante la inflexibilidad del 6rden establecido, más 

salidas que la utopla o la transformación radical del sistema 

por la v1a violenta, observando que no s61o era esa la ünica 

salida para lo que podría el hombre, en forma ideal o mate -

rial, organizarse de tal manera que sus potencias físicas o -

psíquicas se desarrollaran en toda su plenitud. 

Grandes virajes en la economía clásica del siglo XX, 

han sido testigos de dos grandes conflagraciones mundiales v! 

niendo a conmover a los pa!ses del mundo que habían quedado a 

la deriva unos y otros a la espectativa. Guerras dirigidas 

por las grandes potencias económicas, para repartirse los 

grandes centros de consumo y las esferas de la influencia. 
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Pero tanto al frente como a la retaguardia se empezó 

a gestar una nueva conciencia, que fu6 tomando fuerza, la de

los desposefdos que no cntcndfan la beligerancia en términos 

de un sentimiento deformado por los sectores imperialistas y
en la que éstos, no la crcfan como su lucha, sino como la de

susamos; dando nacimiento hasta el año de 1917, formas de E;! 

tados organizados social y democráticamente distintos, vinie~ 

do a ser hasta los años treinta, la concepción de la utop1a,

divisi6n que creó en última instanciil lils dos grandes formas 

de organización social, El Socialismo y El Capitalismo. 

En ol Occidente, las fuertes presiones que realizaron 

las diversas organizaciones democráticas y obreras, hicieron 

que se crearan reformas importantes para mejorar las condicio 

nes de la existencia humana y dar trato igual a cada hombre. 

Desde el tratado de Versalles hasta la declaración de 

los derechos humanos, de ahf a la constitución de la liga de 

las Naciones, hasta la organización y creación de las Nacio-

nes Unidas, se han ido ampliando los conceptos de Justicia s2 

cial y transformando los derechos inali.enab.les de la persona 

y de la sociedad, cuyas formas de organización tiendE>n a tra

tar de garantizar la salud, la estabilidad económica, acaso -

la libertad, y más aOn la vida misma. 

En el campo de la econom1a se afirmaba que toda ofer

ta crea su propia demanda, o sea que el costo de producción -

sumistraba a todos los factores, productividad sufir.iente y -

recursos para retirar del mercado los nuevos bienes produci-

dos, de ahf que la economfa se conservara en constante equil! 

brio. Este sistema trajo consigo el nacimiento de los grandes 

monopolios, que acabaron con la competencia y los precios en 

el mercado; mecnnísmo que condujo a la crisis económica, a la 

r~ptura del supuesto equilib~io entre la oferta y la demanda. 
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El liberalismo económico, lógicamente se vió seriamen 

te lesionado por la formación de los diversos monopolios, que 

trajeron aparejada una situación ruinosa en la cconomla de -

los paises. Por lo que se resolvió la participación aut6noma 

de los Estados en el campo de la vida económica, ya que el E! 

tado puede y dehe jugar un papel importantlsimo en una econo

mía basada en los medioo da producción, realizando una activi 

dad compensatoria ~~~ sea capaz de amortiguar las fluctuacio

nes de los pn:!cios que existen en los mercados. Pero enmarca

da su vida y su desarrollo a trabajar con carácte~ aut6nomo e 

independiente. 

Con el auge del individualismo, el crecimiento de los 

grandes capitales y el anterior factor preponderante, el lib~ 

ralismo ccon6mico, fueron las causas que unidas condujeron a 

un régimen de injusticia, pues los poseedores de los medios -

de producción imponían a la may~rla de los desposefdos, candi 

cienes de trabajo cada dfa más arbitrarias. 

El trabajador se halló desarmado frente a la fuerza -

de los grandes capitales; en su perjuicio; laboraba jornadas 

inhumanas y extenu<mtes por un salario mi.serable, sin derecho 

a exigir prestaciones econ6micas en caso de enfermedad, inva

lidéz o muerte; en tanto que las mujeres y los niños entraron 

a engrosar la clase trabajadora, en competencia con el hombre 

adulto y en peores condiciones que éste, y tambi6n sin prote~ 

ción alguna. 

La lucha obrera por dignificar el trabajo se iba ace~ 

tuando cada día; el clamor surgido en todos los países origi

nó diversos movimientos ideológicos que habrían de proponer -

diversas soluciones, en busca de una Justicia que aquellas so 

ciedades negaban. Siendo as1 como en los diferentes paises 

los obreros fueron luchando por conseguir cada uno de los de

rechos y prestaciones que ahora se consagran en las respecti-
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vas legislaciones. 

En nuestro pals es la Constituci6n de 1917, la prime

ra en el mundo que cons.:HJra en sus art.:fculoi; 123 y 27, garan

tias sociales en favor de las clases obreras y campeRinas tr~ 

dicionalmcnt.0 desvalidas, ya que vienen estos preceptos lega

les a organizar a La nación, bajo principios de equidad juri

dic;:i. }' la est.:iblt~C(! snbn• la base inconmoviblr,: que constituye 

la esencia pragm~tica <le la revolución mexicana, la justicia 

::¡ocial. 

La politica mexicana desde el comienzo de nuestra re

voluci6n está urgida de transformarse radicalmente, pues nece 

sita ~onvertirse en un sistema que emprenda la conquista de -

la tecnolog1a, de la seguridad social, de la industrializa 

ci6n y ol ensanchamiento de nuestros mercados en el mundo, de 

la reforma educativa y administrativa, do la depuración demo-

crática .~b~0 todo, que siga luchando para solucionar uno -

de los m~ ravee problemas no solo do nuestro pais, sino del 

mw~o entero, como es el problema habitacional que representa 

un factor inobjetable de intranquilidad social. 

Por primera vez se ve consagrar constitucionalmente -

el derecho de los trabajadores y como contraparte la obliga-

c16n patronal de proporcionar habitación a sus obreros,"ya -

que la libertad de los hombres está en relación con su situa

ci6n cultural y con su situación económica". 

El problema de la vivienda, as1 como la aplicaci6n de 

otros medios de seguridad social, se debe analizar y resolver 

tomando en consideración los factores de la relación obrero -

patronal, logrando al través del Estado, la protección a fa-

vor de todo aquel ser humano que presta un servicio mediante 

la remuneración de una !ier.ie de derechos y reivindicación de 

prestaciones, para lograr un nivel de vida más elevado y más 

justo. 
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Por Decreto publicado en el mes de Abril de 1972, se 

di vigencia a la Ley del INFONAVIT, organismo que tiene por -

objeto, crear un fondo habitacional en el cual participen re

presentantes del sector gubernamental, obrero y patronal. 

Ea asf ~ue con 6sta peculiar integración, y la necesi 

dad que se dejó sentir de hacer tr ; reforma dentro del apart! 

do del Derecho social que consagra nuestra carta magna, para 

efecto de crear el mencionado organismo, reforma que modificó 

a la par la nueva tey Pcderal del Trabajo. 

Sabido os que el nacimiento de un organismo como el -

INFONAV!'r, inqu:i.eta a los cstmUosos del Derecho, de la Soci2 

logia y de la Econorn1a, y ello origina el análisis que dentro 

del ~mbi to nacional pucd<! representar dicha instituci6n . . , ,, 
' Es por eso que uno ce los propósitos fundamentales de 

este !ireve trabajo, es anaJiz.;i.r los beneficios que el INFONA

VIT, pueda otorgar a la clase obrera y la medida en que se 

reincorporar! al rfgimen do justicia social, fin para el que 

fu~ creado. Ya que considero que es este organismo el que mtis 

proyecci6n tiene entre los de su especie, por el nümero de -

trabajadores que está agrupando, por la cantidad de recursos 

que se encuentra administrando y por la funci6n social que se 

encuentra cumpliendo. 



C A P I T U L O I 
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f} El plan de Pascual Orozco. 
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a) Situación ocon6rnica, política y social do obreros y cam-

pesinos a fines del siglo pasado.-

Durante el gobierno del general Porfirio Dfaz, se re! 

piraba un ambiente de injusticia, de humillación y de toóa -

conducta lesiva por parte d~ todos loe que apoyados por esto 

gobernante, cometían toda claee de atropellos en contra de 

los intereses de la llamada clase baja. El Poder POblico hizo 

alianza con los militares, con las clases acomodadas y con -

los extranjeros influyentes para explotar al pueblo bajo el -

régimen de paz aparente y de opresión efectiva. 

Algunas personas dicen gu el pafs durante este gobic~ 

no gozaba de paz y prosperidad y que solamente Porfirio Díaz 

pudo reprimir las inquietudes de los rebelcles y fomentar el -

trabajo para bien de todas las clases sociales. A nuestro mo

do de ver creemos que esta afinnación no es cierta, ya que 

tal prosperidad era solo aparente y beneficiaba a una minor!a 

gue pertenec!a a la clase capitalista y si bien la paz so co~ 

servó por más de treinta afias, 6sto fuó en perjuicio de las -

libertades del pueblo. 

Sin embargo, muy pronto se suscitaron disturbios y 

brotes rebeldes del pueblo bajo; del indio¡ del campesino de! 

pojado de sus tierras; del obrero explotado en el trabajo; en 

fin, se sublevaron en contra del despotismo de los terrate 

nientes; de los ricos explotadores amparados por la dictadura 

porfirista; todo áquel que no estaba a la altura de los potell 

tados. 

JesGs Silva Herzog, cita en su libro "Breve Historia 

de la Revolución Mexicanatt, que el peón estaba sometido al~ 

ley de bronce de Fernando Lasalle, pues "su miserable jor--

nal, apenas bastaba para que 61 y 8U familia comieran lo in

dispensable para no perecer. Sus hijos, desnutridos, vícti--



.. 
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closas, morfan con frccuenciil anteH do cumplir dos a~os. En -

La icrn;:1d.~1 dr· trab.]~Jn (•ra por rcqJ.n qt.'2ncral de di~~z a 

dof:c 11or,Js~ c~:~,t:.J cli:1í;f: l)C1 \;fv't~í en la pol)rr;za '.··tlnc1 ~:n 1 .. 1 :·ni:;~:. 

'.:>::;·n~.:if<3 ~.!"';.··~~·~ (;n :-1e1rii l.la:::.; y e.~·(·cto.s qu0 maneju.b,~1 la t.i~-:nda de r~. 

·,:u. ,:·.'.uanc~· ~S('. hac~fa la l:i.q 1Jic~ •. 1ct6n( i..::1 rncdi.~r.o ::-;¿:·~l:í.a si.empre 

dc::Jl.\?Ld~-:f :·,si.mismc) c.1 
.. ;ta deudu s<.~ pc.u>.:tha de padres ;,;, htjos y -

ncs ~ntepasados al finalizar 1il pcrfodo colonial. 



Humboldt '~~)1.·:11í::a ,-~ue (.·1. ,~¡.J.m(::nr.:o ~iel. r·J'i?()n mt.!Xfcann t:~H·

ttlba cc1n1puesto ric~~(ie ;:i-t(~e mucho t;jf~Hlpu ,·\trtis ,·_to maí·,~, ~r1Jol., 

ch.iJ.(~" i\lc]UiiiJfi ".]f~~C(;:r; l 1.üqdban d ~:qnH:.!L p(.tn y ::trroz J, La. c:arne y 

l~ lecho hJn sirio v son ilrt~culos rte lujo pa1~ dl. 

J_1'(Jt u·.r·i1 p.~.trtt~. 1 ·lo:~ \ . .tl1rn1nistraci(1t:es {it~ ldr~~ t&ac.ii·~ndas 

no trabn·}aban tcd.J -~.d ~·.ir~rr(1, ·~tno t~llf.~ tr::lbdld~)an iJna l·!Xt(~n-

~;i.6n mÍniJYlil ÓC1 ~--~:r~"'f\f10 pi"tr;_·t i'~Vl. ::1>:: qi:tSt()~3 \..il: ;.:::cC!l1lJE ~( pt1rz.1 -

En c1Jdnto :11 f?.d.lfJcl.c) :unural.L~ido, ~?n c~.ste caso .Lz1 ha

cienda, InHY'ft.t r't.1 Ll dr:nt:rc· rnu<.:t'lo.~; (:d Lfi.c.i.o!:; dispuestos \Je un ..... 

1.L1dc-:, y de otrr), dl:: ·~o que .. ¡H1b.iera :~ido ia t::~d..:.!e pt:.inc-Lpal que 

bfa i~;.idr:j propiF~tar i.a dt'! l.:.:.~ t-1.ncd: (::~ran de .lo m.5.r; be.t.lrJ& Por -

lo c\.l1J 1 St,~ dr:;ducr: quú ten ·f tH1 me JOr :1 i.berque l u.~-; bt.:'!s t ias que 
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los pobres peones. 

Terrenos y casas de la cuadrilla, eran propiedad de -

la hacienda, cualquier obra que un pe6n hiciera en mejora o -

rcparaci6n de las miseras viviendas, la cual por medio de sus 

t'mpleados le podürn qui.tar o dar 6sta o tiquülla casa <> a este 

o áquel peón C•)n ent~)ra J.ibert<Hl. 

Scqu'.i;i t"ºr ült lmo, l.iln oficinas de la hacionda, la 

tiendo de raya y la c5rcel. 

Cl ~dministrador por otra parte tambión tenia su casa 

dentro de¡ c;i~co de la finca. 21 Administrador ies mandnba a 

nus patr0n0s bu~n~s sumas de dinecu, prcduc~o de lac ventas 

E~ l·1t.!ccndür·:o 1}i.v!a 1:_~nn de!-~(~~hc~qo m¿1tl1r1al. Si.n embrirgc> 

!~e tenia r~2d;J 1:h) cu:t1.)ra, s·~: :snnt5.a ü.t'.L::~tócratd, tenla a1'.!::jolu 

t.u ccn{,~l(!r:e.J'_;_1 l1~~~ ;:;u poder. Comu todo~; ~os dr.1 su (';lase crd d6s 

pota '/ aJ:-roqant(: y qot.aba de la arn::tstad de los nlto!.1 func.i.cné1 

r f()S del po:r .t .ir i s.1no .. 

;or lo que res~ccta a la situac16n de los obreros és-

~as ~ryentes prestac;onen. No t~nf~n der8cno ~ 11ad0. 2~ ohre

ro tent~ rrch1bido cr~ar crqdn1z0c1~n~s a gru~os patR defen--

tdbleci.(~Hdc. co;ri(..i detitrt it...t f.,sr_;1::i~1r.:,:_(:r; .~:!gd.icól d(~ lt"JG t.r ... 1.bct~J;l 

Jddcrt:::}4 / ... sf.rn.1r;mo ~Je: :.:/~stiq-:~b·~·.1 t.(·,d;::: fl¡;Jn1.cbr'-\ qut~~ tos '.:.tdba~ja

dor~!n hic:¡_~~riln para (Jbt(!IlQ!: J.t·t pr(~i:'~ iór: pü:Cú que »:H3 (Hlll\enLart\n 

) ; 
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los salarios, se dieran mnyores prestaciones a los obreros y

en fin pal"d que su condicf6n soc.i.a l 'r' cultura 1 rnc:¡onlt"<L 

c.;,jc ::~·;c·uper.1;~ ·.ttl~-; d<:~rt:cho:; ;-!(·~:-pojadc.s. 

bf 
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to Macias, Jos6 y Benjamín Millán, Carlos y Julio Uranga, Vf~ 

tor Monjaráz y otros. Inmediatamente se crearon organizacio-

nes afines en toda la RcpGblica. 

En 1901, se constituy6 la Confederaci6n de Circules -

Liberales 0n l~ misma ciudad de San Luis Potosí, no presentá~ 

dosc ~Jr esa vez ningOn acto desfavorable por parte de las a~ 

toridades. Sin embargo en la aegunda reunión se impidió lle

var a cabo l~ misma y sus dir10cntcs fueron aprehendidos. Por 

espacio Je rasi un afio se desintegró la asociaci6n. Ya en 

1903 en la ciudad de M6xico, se reorganizó con mayor fuerza -

el Cfrculo Liberal pues se adhirieron hombres de gran valla -

como los hermanos Enrique y Ricnrdo Flores Magón, Luis Jasso, 

Alfonso Cravioto y Santiago R. de la Vega. Estos c1rculos li

berales fueron instituciones creadas para velar por los inte

reses del trabajador y luchar por la mcjorfa do las clases 

proletarias. 

Pues bien, muchos de los que fundaron óstas organiza

ciones eran periodistas que publicaban pcri6dicos francamente 

opositores al r~gimen que entonces imperaba. Juan Sarabia di

rigfa ºEl Hijo del Ahuizote", Santiago de la Hoz, "Excól 

siorº, y "Regeneración", Ricardo Flores Magón. Todos ellos -

fueron encarcelados y remitidos a pasar varios meses de pri-

sión en la infeliz c~rcel de Belem. Cumpliendo la condt'.ma, m~ 

ches liberales se expatriaron voluntariamente. En Laredo, Te

xas empezaba a publicarse "Regeneración" pero las autoridades 

norteamericanan empezaron a molestar a sus directores por lo 

que tuvieron que marcharse a Canadá y otros emigraron a San -

Luis Missouri. Fué expedido en esta ciudad, el Programa del -

Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a la Nación, lo firma-

ban los siguientes caudillos: Ricardo Flores Mag6n, Enrique -

Flores Mag6n, Antonio I. Villarreal, Juan y Manuel Sarabia, -

Librado Rivera y Rosal1o Bustamante. El programa contenia 

ideas que mejoraban la situación económica social y cultural 
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del pueblo mexicano. Se aspiraba al sufragio efectivo y a la 

no reelección continuada. Los partidarios de este programa ª! 
presan abiertamente su oposici6n al clero y propugnan por es

tablecer ligas de uniones entre los pueblos lalinoamericanos. 

e} La Huelga de Cananea.-

El movimiento obrero que empozaba a surgir, propició 

que se sucedieran paros y huelgas en las f5bricas del pafs. -

Lázaro Gutí6rrez de Lara organizó el Club Liberal do Cananea. 

Los trabhjadorcs de la 0mprosa norteamericana "The Cananea 

Consolidated Copper Comp~ny", estaban dispuestos a no dejarse 

má9 de los emplaados norteamericanos principalmente de algu-

nos capataces. La situaci6n ne tornaba cada día m5s tira~te -

pues las injusticias se productan frecuentemente. 

A ffn de contrarrestar esta condición, se reunieron -

los miembros dul Partido Liberal y en una sesión secreta pro

testaron por todos los abust·s cometidos por sus patrones. A

cordaron celebrar una manife~taci6n de protesta que debia em

pezar con una huelga. El 31 de mayo de 1906 en la mina "Over

sight", se declaró la hu~lga, la que aparentemente se desarr2 

116 en forma pacifica pues el gerente pidi6 el auxilio del 92 

bernador del Ectildo de Sonura. 

Al d!a siguiente por la ma~ana, más de 2,000 huelgui~ 

tas n~cor:rfün L.)5 talleres y la mi.na con el objeto de que se 

le unieran m~s trabajadores. Se dirigieron a las oficinas de 

la empresa rlcnde se encontraban las autoridades del lugar y -

el apoderado de la negociación. Los principales huelguistas -

presentüron !>U ¡;lj.eqo de peticiones en el que pedfan: 

lo.- Queda 01 pueblo obrer9 dnclarado en huelga. 

2o.- El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las 

condiciones siguientes: 

1.- La dcstituci6n del mayordomo luis (nivel 19 ). 

11.- El sueldo rnfnjmo del obrero será de cinco pesos 

por ocho horas de trabuj0. 
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111.- En todos los trabajos de la "Cananea Consolida

tt~d Copper Company, se ocuparán el 75?, de mexicanos y el 25% 

de extranjeros, teniendo los µrimeros las mismas aptitudes --

que los segundos. 

1 V.·· f'nm'r hombres a J cuidado ck las jaulas que ten

gan nobles sentimientos, pnra evitar toda clase de irritación. 

1/. - Todo me>: icano, en el trabajo oe esta rwqocia --

ci6n, tcndr5 ,Jerecho ;i ascenso, scqún se lo pcrmi tan sus apt_! 

tudes·•. ( l l 
,, , 

.. 11)r)(](~rado de la empresa no accedi.6 a la fi poticio--.. .l 

ncs p.1 antead,·.\s, plH'. s le parecieron absurdas por. lo que los 

obreros encolerizados se dirigieron a la madererfa del barrio 

de ··La Mesa para invitar a los que trabajaban en ella. De i~ 

med Lito los nl··1:eros aceptaron ;1bilndonando sus puestos <le tra

ba;o. J.or> "mplt:'ado:; no:·teilnwricanos Georg~: y Wi.lliam Mctcalf 

tratc:.11:011 de impedir la saJirl<1 a los obreros, como no lo consi 

9uíeron !.os bar·1aron con i1qtrn, adem!.Ís ultrajaron la bandera p~ 

t.ria lo que n10U.v6 que se hi.cieran de pala~.'ras y como contes

taci6~ los ohreros rccihieron un tiro que mat6 a un obrero. -

lnmcdiatamcnte s0 inició la l~cha de la que resultaron varios 

heridos y muertos. S0 dirigieron los manifestantes a la comi

saria de Ronquillo para que se les hiciera justicia pero su -

desilusión fu& mdyor, ya que los recibieron con balazos co -

hrando nuevas víctimas. Y todavfa para aumentar más la ~esgr! 

cla de estos pobres obreros, el goherna<lor de Sonora, Izábal, 

llegó a Cananea con rurales, gendarmes, fiscales y con mAs de 

doscientos norteamericanos quienes aplacaron a los manifestan 

tes y muchos de ellos resultaron encarcelados. 

Le,~~ pr .i.ncipales dirigentes del movimiento obrero, Di~ 

gue2, Calder6n, Iharra, fueron encarcelados igualmente. En su 

proceso se violaron los principios de justicia y equidad. Fu! 

ron condenados a pagar una pena de quince afios en las tinajas 

de San Juan de Ulda. 

presiones como el hambre, las amenazas del gene -
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ral Luis E. Torres de enviarlos a pelear en contra do la tri

bu yaquí, obl:isaron a .los tl'i.Ü:i<ij;1dores a reanudar las labores. 

d) Programa del Pi\rtidd Lib<~r:t! y '.·\dni.fi.est:o a la Nación. 

Cerno il:L JC'. en c1tro apnrt:ado il'lter: i.or, lo~; hermiln<rn Flo 

res Mag6n so h.:-1 bfi:i:1 n• f 1.;q iaclo •'ll '' l ¡>Cl 'is ve": i. Po rlf'.' l norte. -

Junto con otros col¡¡bor<idcre:·; -:'r,;qui1n)n nl. Proqr«ma del Partí 

do Libera] y Manifie~;tii .¡ L.1 Naci(\n, en L:l ci.udad df! ~~an Luis 

Mi.ssouri el h>. dC' iul io de l'JflG. Este proqrama coM;ta de ci!.!, 

cuenta y dos c.li'.íwn1.l¿!!i. 1:>or eso .<rns ¿ilc<inc:es t'1n avanzados, -

influyeron dcf.initi.vamcntu '"n .la Con:;lituci6n dP l.'JU sobre -

todo en materia de trabajo. 

Los puntos de mayor int:er6~; son: 

21. - E~:tablcc(~ una ion1;;d;1 1:1.'.'ixima (1c ocho horas de -

trabajo y el paqo de un r3al<irio m.:í.n1mo. r:ste articulo es un -

antecedente de las ocho horar; como jornada mjx ima. 

22.- R0Jlamcntaci6n del servicio dom6stico y del tra

bajo a domicilio. 

26 .- ObJ i9<n" a ln~; p<.1tron1~~; t) propietarios rurales, a 

dar alojamientD h:íqi.én.i.cu il los trilb.:ijiidores, cuando L:i natu

raleza del tr¡¡haJo de éstos, exiJa ~ue reciban albergue por -

dichos patrone~:. o propi•~tar:i.or;. 

27.- Ohliqar n Los patrones a pagar indemnización, 

por a~cidentes de traba)o. 

28.- Declarar nulas las deudas actuales de los jorna

leros dol campo pQra cnn los amos. 

29. - ,-,doptar medidas p.Jra qtw J oi; c1uci'1os de las tien

das no abusen de los nwdi.eros. 

30.- Los duefios de las tierras están obliy.Jdos a ha-

cer productivas todas las que posean; cualquier extensión de 

terreno que el poseedor deje ~uproductiva, la recobrard el 

Estado. 

36.- El Estado dará tierras a quien lo solicite, sin 

más condición que dedicarlas a la producción agrlcola y no 
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venderlas. Se fijará la extensión máxima de terrenos que el -
Estado pueda ceder a una persona. ( 2 ) 

Como se puede apreciar, este documento, consigna la -
obligación de otorgar viviendas cómodas e higi6nicas para o-

breros y campesinos. Es el primer documento en el que se tie
ne plena conciencia para mejorar la condición social y econó

mica de la clase trabajadora. 

Dehido a la vigilancia de que oran parte t:odas las p~ 

blicaciones que contentan propaganda opositora al régimen de 

Porfirio D1az y además por los medios de informaci6n tan esca 

sos en ese entonces, el Programa del Partido Liberal fu6 poco 

conocido en nuestra Repüblica. Una vez que se conoció, sirvió 
de estimulo a la clase laborante, al grado que en seguida en 

casi todas las zonas fabriles de la RepOblica se crearon cen

tros obreros que trabajaban para hacer efectivas sus demandas. 

e) El Lau~o Presidencial de 1907 y La Huelga de R!o Blanco.-

A mediados de 1906, en R!o Blanco, Ver., se organizó 

el "El Gran Circulo de Obreros Librestt; muy pronto en Puebla, 

Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo y Distrito Federal se or

gahizaron otros círculos afines. "La Revolución Social", pe-

riódico 'de oposición estimuló dinamismo y entusiasmo a la lu

cha obrera. El Gran C!culo de Obreros Libres, reunido en el -

jacal de Andrés Mota, votó por crear un organismo de lucha 

contra el clero, el capital y el gobierno. Se formaron dos 

bandos·, uno encabezado por Andrés Mota y el profesor José R~ 

b1.a que ped1an formar una Sociedad Mutualista para pt'evenir -

las persecusiones. Por el otro bando se encontraban Manuel 

Avila, r.enaro y Anastasia Guerrero y José Neira quienes no 

quitaban el dedo del renglón para crear una unión de resiste~ 
cia y combate. Como no se pon1an de acuerdo se propuso crear 

una Sociedad Mutualista de Ahorro para defender sus intereses. 

Sin embargo, Manuel Avila no quedó muy contento y una 
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vez más señal6 con tanto ahinco la necesidad de crear un org~ 

nismo de defensa en contra del gobierno y convencidos los 

obreros crearon el Gran Circulo de Obreros Libres establecien 

do un doble programa para evitar que personas extrañas al gr~ 

po intentaran destruir el mismo. 

El programa consistió en lo siguiente: 

lo.- Los asuntos de intrascendencia que no lastimen a 

la clase industrial, se tratarán en póblico. 

2o.- Todo asunto relacionado a la defensa de los inte 

reses de los trabajadores, se discutirá en secreto. 

Debido a muchas injusticias y al mal trato que reci-

b1an los obreros como soportar jornadas inhumanas de quince -

horas, abusos de los capataces, habitaciones pésimas y rnuch1-

simas crueldades más, hici1'ron que este movimiento cobrara m~ 

cho auge y en todo el pa1s le llegaron a crear aproximadamen

te ochenta sucursales. 

Para contrarrestar los ataques del proletariado,. una 

t;>rganizaci6n empresarial llamada Centro Industrial de Puebla, 

expidi6 un regiamento antag6nico a los ideales obreros pues -

prohib1a toda.organizaci6n bajo la pena de expulsarlos del 

trabajo. 

El reglamento fu~ aprobado el 20 de noviembre de 1906 

y a continuaéi6n expongo algunas cláusulas: 

Reglajnento para la fabricaci6n de Hilados y Tejidos -

de Algod6n. 

Cláusula Primera.- Fijó la jornada de 6 a.m. a B p.m. 

Los sábados, el 15 de septiembre y 24 de diciembre se suspen

derán las labores a las 6 p.m. La entrada al trabajo será 5 -

minutos antes de la hora, a cuyo efecto se darán dos toques -

preventivos, .el primero a las 5.30 am. y el segundo a las 

5.45 de la mañ~na. 

····~~··:i· 



- 17 -

Cláusula D~cimo Segunda.- Autorizaba al administrador 
para 'fíj~r las indemnizaciones por los tejidos defectuosos. 

Cláusula D~cimo Tercera.- Prohibía tajantemente a los 
trabajadores admitir hu6spedes sin permiso del administrador 
en las habitaciones que proporcionaba la fábrica, En caso de 

separaci6n deb~r~ el trabajador desocupar en un plazo de tres 

d!as dichas habitaciones. Como vemos. al trabajador no se le -
otorgaba un plazo razonable para encontrar una casa adecuada 
a sus necesidades pues el tiempo para desocuparla era muy 

corto. 
Cláusula D~cimo Cuarta.- Fij6 los d!as de fiesta: lo. 

y 6 de enero, 2 de febrero, 19 y 25 de marzo, juevea santo, -
viernes santo y el sábado de la semana mayor, jueves de corpus 
24 y 29 de junio, 15 de agosto, 8 y 16 de septiembre, lo. y 2 

de novieinbre y a, 12 y 25 de diciembre ( 3) 
Este reglamento fué dado a conocer en las fábricas de 

Atlixco y Puebla. Se suspendieron las labores y el desconten
to fu~ general en toda la RepOblica. As! que los intereses de 

obreros y patrones fueron sometidos al arbitrio del Presiden
te Porfirio O!az. Las comisiones representativas de la clase 

laborante, marcharon a la capital del pa!s y el 5 de enero 
fueron obligados a que les comunicaran a los suyos que el la~ 
do hab!a sido favorable a los trabajadores. Pero una vez que 

reflexionaron el contenido de dicha resoluci6n, que desilu -
si6n tan grande se llevaron pues hab!an sido objeto de 'un sa1 

casmo ya que volvían a quedar las cosas como se encontraban. 
Varios trabajadores decidieron no presentarse más al trabajo 

hasta que no fueran satisfechas sus demandas. 
El laudo expresaba que el lunes 1 de enero de 1907, -

se abrirán las fábricas en Puebla, Veracruz, .Jalisco, Quer~t! 

ro, Oaxaca y Distrito Federal y que todos los obreros deberán 

respetar y sujetarse a los preceptos normativos vigentes o a 

las costumbres establecidas. ( 4 ) 
Esta resolución no aportaba ningün beneficio al traba 
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jador pues precisamente estaban inconformes con estar sujetos 

a los patrones. que les daban trato inhumano y arbitrario y el 

mencionado laudo les decía que debtan sujetarse a los precep

tos normativos vigentes o a las costumbres establecidas. 

El siete de enero do 1907, los hilanderos reunidos en 

las puertas de la fábrica de Río Blanco, impedían que sus co~ 

pafieros entr&ran a trabajar. Mujeres y hombres dirigiéndose a 

la tienda de raya y decididos a sostener la lucha a quien les 

impidiera segu.ir su paso, se encontraron con los dependientes 

quienes los insultaron y se entabló el combate entre áquellos 

y éstos, saque~ron la tienda y ya las pasiones desbordándose 

al máximo, produjeron el resultado de muchos muertos y heri-

dos. En Santa'Rosa y Nogales, liberaron a ,los presos, incen-

diaron las cárpeles y las tiendas de raya. A la salida de No

gales fueron cazados por los militares y los indefensos obre

ros perdieron esta vez. 

A la mañana siguiente fueron fusilados Rafael Mor~no 

y Manuel Juárez, presidente y secretario del "Gran Círculo de 

Obreros Libres". Otros muchos fueron desterrados a Quintana -

Roo. 

El laudo Presidencial estaba redactado en los siguientes t~r

minos: 

" Artículo Primero.- El lunes siete·ae enero de 1907, 

se abrirán todas las fábricas que actualmente estén cerrada~ 

en los estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxa

ca y Distrito Federal y todos los obreros entrarán a trabajar 

en ellas sujetos a los reglamentos vigentes al tiempo de.cla~ 

surarse o que sus propietarios hayan dictado posteriormente -

y a las costumbres establecidas. 

Articulo Segundo.- Los industriales dueños de dichas 

fábricas por medio de los representantes que se hayan en esta 

capital, ofrecen al señor Presidente de la Repüblica conti 

nuar haciendo el estudio que han emprendido desde antes de la 

huelga actual de los obreros, con el objeto de uniformar las 

tarifas de todas las fábricas. 
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Articulo Cuarto.- Ofrecen los señores industriales al 
señor Presidente de la Repüblica, estudiar los reglamentos de 

las fábricas, para mejorar las condiciones de los obreros. En 

su fracción lV de este mismo articulo menciona que los obre-

ros podrán recibir en sus habitaciones a las personas que es

timen conveniente, quedando a cargo de la autoridad dictar 

los reglamentos necesarios para la conservación del orden, de 

la moral y de la higiene y la manera de hacerlos cumplir. La 

fracción V sefiala que cuando un obrero sea separado de una f~ 

brica por causa que no constituya delito o falta de los que -

castigan las leyes o est~n previstos en los reglamentos de 

las fábricas, tendrá un plazo de ocho días para desocupar la 
casa que est~ ocupando, contando este plazo desde que le pa

guen su raya. Cuando su separación se verifique por causa que 

amerite castigo impuesto por la ley, o porque en los regis -
tros de los obreros que se acostumbran a las entradas y sali

das de las fábricas se ñescubran que lleven armas o cerillos, 

o que cometa otra de las infracciones que motivan esos regis

tros, deberá desocupar la casa en el mismo d1a que se le pa
gue la raya. 

Artículo Noveno.- Los obreros quedan comprometidos a 

no promover huelgas y menos intempestivamente. ( 5 ) • Puesto 

que en la cláusula cinco se establece la forma de que hag~D -

sus quejas y sus solicitudes con el fin de satisfacerlas has
ta donde sea justo. 

Esta resoluci6n como dijimos anteriomente iba total-

mente en contra de los derechos pues no tenían ninguna segur! 
dad respecto a la casa ya que el inmueble que se entrega, lo 

pierde en cualquier instante por lo que el obrero viv1a siem

pre en la inseguridad, oprimido y atemorizado, 

f) El Plan de Pascual Orozco.-

Este Plan es una continuación de los Planes de Tacuba 
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ya que reforma el Plan de San Luis y el Plan de Ayala. Lo su! 

cribieron varios jefes revolucionarios entro ellos Pascual 

Orozco quien se rebel6 en contra del gobierno de Francisco l. 

Madero pues lo consideró traidor a los ideales do la revolu -

ci6n. En este Plan se renuevan las promesas de la revoluci6n. 

En primer lugar pugnan por la no reelecci6n y porque el sufr! 

gio sea efectivo. En este Plan acusan al Presidente Francisco 

l. Madero de violar el Plan de San Luis, lo acusan de nepoti! 

mo, de que impuso por la fuerza de las armas gobernadores in

terinos e hizo elegir por medio del fraude de los propieta -

rios, violando la soberan1a de los Estados. Injuri6 y califi

có de bandidos a los revolucionarios. 

Pascual Orozco incita a la revolución y llama al pue

blo para que sin miedo se les unan con entusiasmo. 

Como todos los planes, éste también contiene ideas de 

mejoramiento socioecon6mico para las clases despose!das las -

que consistieron: 

a) Suspensión de la tienda de raya bajo el sistema -

de vales, libretas o cartas. 

b) Los jornales de los obreros serán pagados total-

mente en dinero en efectivo. 

e) Se reducirán las horas de trabajo, siendo éstas -

diez horas como máximo para los que trabajan en jornal y doce 

para los que lo hagan a destajo. 

d) No se permitirá que trabajen en las fábricas nifios 

menores de diez afios, y los de esta edad hasta los diecise!s, 

solo trabajarán seis horas al dfa. 

f) Se procurará el aumento de jornales armonizando -

los intereses del capital y del trabajo, de manera que no se 

determine un conflicto económico que entorpezca el progreso -

de:l pa!s. 

g) Se exigirá a los propietarios de fábricas que al~ 

jen a los obreros en condiciones higiénic-as que garantí.cen su 
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salud y enaltezcan su condici6n. 

h) Reconocimiento de la propiedad a los poseedores -

pac1ficos por más de vointe años. 
i) Reivindicación de los terrenos arrebatados por 

despojo y expropiación por causas de utilidad pdblica, previo 

avaldo a los grandes terratenientes que no cultiven habitual

mente su propiedad. 
Con este Plan se fraguó derrocar a Madero del poder y 

lograr afirmar los principios de la Revoluci6n Mexicana. 



C A P I T U L O I I 

OBLIGACION HABITACIONAL DEL DERECHO DEL TRABAJO CON RELACION 
A LA €MPRESA Y AL TRABAJADOR. 

a) Obligac16n laboral. 

b) Suministro de habitaciones, su nacimiento y su 
cumplimiento. 

e) Compensaci6n mensual. 

d) Problern!tica de l~ habitac16n en la Teor!a Integral 
del Derecho. 



- 22 -

a) Obligación Laboral.-

Es la Constitución de 1917 en su articulo 123 la pri

mera que va a establecer la obligación de los patrones de pr2 

porcionar habitación a sus obreros y asl en su fracción XII -

se~alaba: "En toda clase de trabajo, los patrones estarán 

obligados a proporcionar a los trabajadores hahitaciones cómo 

das e higí.6nicas, por las que podr.'in cobrar rentas que no ex~ 

der~n del medio por ciento mensual del valor catastral de las 

fincas. Igualmente deberán establecer eucucJas, cnfermer1as,

y demás servicios necesarios a l& comunidad. Si las negocia-

ciones estuvieran situadas dentro de las poblaciones y ocupa

ren un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la prim~ 

ra de las obligaciones mencionadas". 

En la actual Ley Federal del Trabajo el concepto de -

obligación patronal de proporcionar habitaciones a los obre-

ros ha sufrido grandes modificaciones. 

As1 la reforma a la fracci6n XII del articulo 123 me

diante decreto de 22 de diciembre de 1971, Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1972, y 
su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, consagra d! 

cha ogligación en razón de una función social, dado que las ~ 

portaciones patronales para hacer efectivo dicho derecho, van 

a convertirse en un ahorro social de carácter reivindicatorio 

del proletariado. 

De esta forma la fracción XII quedó redactada en los 

siguientes términos: "Toda empresa agrícola, industrial, mine 

ra o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada se

gdn lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a 

los trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas. Esta O
bligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empr~ 

sas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de consti-

.~:;/'. 
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tuir depósitos a favor de sus trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento, que permita otorgar a éstos crédi

tos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad ta

les habitaciones". 

»se considera de utilidad social la expedición de una 

ley para la creación de un orga11ismo integrado por represen-

tantas del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los pa

trones, que adrnini.i>trcn los recursos del f(in!k1 nacional de la 

vivienda. Dicha ley regulara las formas y procedimientos con

forme a los cuales los trabajadorcG podr.'.ín adquirir. en propi~ 

dad las habitaci.oncn antes mcnci.onildils". 

"Las negociaciones a que se re(ierc el párrafo prime

ro de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están 

obligadas a establecer cscLclas, enfermerías y dem~s servi -

ciol:l necesarios a la comunit 'ad". 

De la lectura de la anterior fracción se desprende 

que al est.'iblecer la obligaci6n patronal de proporcionar hab_! 

taci6n a los trabajadores, se consagra como contraparte el d! 
recho de los obreros a que se les proporcione una habitación. 

Es preciso pues, realizar en primer término un análisis del -

concepto de obligación laboral viendo en primer lugar su eti

mología. 

La palabra obligación proviene de la voz latina OBLI

GA'l'IO, que se deriva de OBLIGAR de OB; delante o por causa 

de, y LIGARE, atar, sujetar, de donde se entiende el sentí.do 

material de ligadura; y el metafórico, y ya jurídico de: nexo 

y vinculo moral. r:n consecuencia la obligación viene a ser un 

pr~cepto de inexcusable cumplimiento; mAs estrictamente, en -

lo jur!dico la obligación es el vinculo legal, voluntario o -

de hecho que impone una acción o una omisión. Con mayor suje

ción ~ la clasificación legal es el vinculo de derecho por el 
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cual una persona es constrc~ida hacia otra a hacer o no hacer 

alguna cosa. ( 6 ) . 

Con el nacimiento de las diversas ramas jurídicas au

tónomas, la palabra "obligación. adquiere diversas significa

ciones, expresando asimismo, diveroas situaciones "debidas"; 

por ejemplo: obligaciG~ de prestar alimentos. ob1igaci6n de -

los ciudadanos, obliqaciones de los trabajadores, etc.; sin -

embargo, su sentido original ha sido determinante. 

Pensamos que todo concepto o connotación obligacional 

que surja en su campo especifico del Derecho, debe independi

zarse respecto a la connotación propia del derecho coman a 

efecto de ser más precisa y cient1fica. 

En el Derecho del Trabajo, so observa que el centro -

vital y de estructuraci6n científica, lo constituye la rela-

ci6n de trabajo, cuyo contenido no os explicable satisfacto-

riamente en el momento en que deja de ser el contrato la fuen 

te de dicha relación, como afirma la corriente contractualis

ta apoyada en principios civilistas. Todav[a recientemente, -

lleg6 a pensarse que la obligaci6n laboral, no era verdadera 

obligación; porgue se consideraba imposible que dentro del en 

cuadre general de la obligación, pudiera ésta, sufrir diver-

sas evaluaciones como aconteció también a la obligaci6n·mer-

cantil. 

Por lo que conclu[mos, que si históricamente el con-

cepto de obligación jurídica nació en el Derecho Civil, no de 

be afirmarse que la obligación jurídica laboral deba adecuar

se, necesariamente a todos los rasgos de la obligación del de 

recho comün. 

Así pues, existen obligaciones en diversas ramas del 

Derecho, con una connotación diversa, y no es exclusiva, del 
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Derecho Civil; sino que es un dato comdn n todo lo jurldico. 

La doctrina ha aceptado despu6s de polemizar profund! 

mente, que la obligación sólo os una parte o un elemento de -

la relación jurídica. 

Aceptando las ideas del maestro Rojina Villegas, la -

obligación deberá de encontrarse en potencia en lns normas de 

derecho y no deberá tener existencia independientemente de 

los demás conceptos judcHcos fundamentales¡ y que los diver

sos elementos de la relación jurídica, esttin relacionados 

entre si en forma necesaria y ninguno de ellos tiene sentido 

por él mismo. As! mismo, entenderemos por objeto de la rela-

ci6n jurldica las formas de conducta que se manifiestan como 

facultad, deber o sanción; es decir, ·:onductas que se imputan 

a sujetos por virtud de la relación de un supuesto jurfdico. 

7 ) • 

Por lo anterior, podemos concluir que siendo el obje

to de la relación jurídica, categoría ~sencial de todo dere~

cho, las formas de conducta en que manifiestan pasan a ser -

elementos simples de todo d._.r:ccho, y es ;,; que nos permite, -

ya concretamente hablar de la obligación laboral y en térmi-

nos generales, de obligación en las diversas ramas del Dere-

cho ( e ) . 

Como no es posible elaborar un concepto de obligación 

laboral sin antes analizar sus caracterfsticas, pasaremos a -

hacer un breve análisis de las mismas a efecto de tratar de -

elaborar posteriormente un concepto que se acerque a lo que -

es la obligación laboral en sf. 

La obligación laboral, pese a que estuvo regulada, en 

tiempo pasado por el derecho comán, en cuanto que nuestra Le

gislación, en los Códigos Civiles de 1870 y 1884, bajo el 
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"Contratos de Obras", reglamentaron seis diversos contratos -
de prestaciones de servicios, a saber: servicios domésticos,

servicio por jornal, contrato de obra a destajo o precio alz! 
do, servicio de los porteadores y alquiladores del aprendiza
je y del contrato de hospedaje ( 9 l, obtuvo su posterior in

dependencia conceptual, por lo gue ya ca distinta a la oblig! 
ci6n coman. Siguiendo nuestro plan trazado, anotaremos las ca 
racter!sticas más sobresalientes de la obligaci6n laboral, a 
manera de ensayo; 

a).- La caracterfstica m§s importante que anotarnos -
de la obligaci6n laboral es de naturaleza esencialmente pers~ 
nal. 

Como indicamcis anteriormente, la prestación del serv.!_ 
cio en s!, requiere una reglamentaci6n, en cuanto que tiene -

un valor econ6mico, y que por lo mismo es materia de derecho 
de otra persona; de la contraparte de la relaci6n laboral. 

Pero adem&s, como afirma el Dr. Mario de la Cueva, la 

relación entre patrono y trabajador es de naturaleza patrimo
nial, de la que derivan como obligaciones fundamentales, los 

varios deberes de consideraci6n a las personas, y si a lo an
terior agregamos que la obligaci6n laboral proveniente de la 

relaci6n de trabajo, proviene a su vez de factores personales 
o calidades propias a. la. persona del trabajador, como pueden 

ser su capacidad en determinado tipo de trabajador, como pue
den ser el prestigio o fama de que goza, su resistencia f1si

ca etc.; cualidades personales que el patrono no deja de con
siderar para el nacimiento de la relaci6n laboral, ~e la que 

surgen los derechos y obligaciones correspondientes. As1 
pues, concluimos que la obligaci6n laboral es de carácter emi 
nenternente personal ( 10 ). 

Otra caracterfstíca importante es aquélla que surge -

de la naturaleza f!sica o moral de los sujetos que intervie--
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nen como Patrono y Trabajador. 

Aceptamos ~ue Gnicamente son sujetos de la obligaci6n 
laboral, las personas que participan con el carácter de Pa--
trón y ~e trabajador; si bien son sujetos del Derecho de Tra
bajo, todos los que participen de la titularidad de un dere-
cho u obligaei6n derivado del estatuto que lo reglamenta. La 
caracter1stica en cuestión, surge porque los elementos perso

nales de la obligación laboral deben revestir cierta natural~ 
za, ya que respect~ al sujeto patrono, podrl serlo tanto una 
persona moral; pero tratándose del sujeto trabajador, siempre 

será una persona física y ni siquiera excepcionalmente, podrá 
asumir una persona moral la calidad de trabajador, así pues, 

pueden tener la calidad de patrono tanto una persona física -

como una persona moral, en tanto s61o pueden asumir la cali-
dad de trabajador una persona f1sica. As1 lo dispone tambi~n 

los arttculos 3o. y lo. de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

Otra caracter!stica importante la tenemos, tratándose 

de la determinaci6n de los sujetos, en el momento constituti
vo de la obligaci6n laboral. 

Tratándose de la obligaci6n laboral, los sujetos de -

la relación obrero patronal deben determinarse desde el acto 
constitutivo de la misma. Para efectos procesales, nuestra -

Ley Federal del Trabajo en vigor, establece que los trabaja
dores que no sepan con precisi6n el nombre o apellido del pa
trón o la denominaci6n o razón social de la empresa, deberán 

precisar en su demanda la ubicaci6n de la emprP.sa, estableci

miento o lugar donde prestó sus servicios ...•. (Articulo 686 
de nuestra Ley Federal del Trabajo en vigor), y por supuesto 

que este precepto corresponde al Derecho Procesal del Trabajo 

y se refiere no al momento constitutivo de la obligaci6n lab~ 

ral sino a otro distinto, sin embargo los trabajadores deben 

saber "por lo menos", la ubicaci6n de la empresa y la 
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actividad a que se dedique el patrón, para poder exigir sus -

derechos, y esto ya supone que el propio trabajador tiene de

terminado en cierta manera al sujeto patrón, y sólo se le pi

de que cumpla con determinados extremos, para poder hacer exi 

gibles sus pretensiones; además, se busca suplir una deficie~ 

cia a fin de proteger al trabajador, segQn la naturaleza del 

Derecho del Trabajo. 

Creemos que reforzamos nuestra argumentaci6n, citando 

la siguiente jurisprudencia firme que dictó la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, cuya parte final aclara más el pun

to que tratamos: 

"Patr6n, el Trabajador no tiene obligación de conocer 

la calidad jur1dica de la persona: 

El trabajador no tiene obligación de conocer las cal! 

dades jur1dicas de la persona de su patr6n, pues si es reque

rido para prest~r servicios y se desarrolla ob)etivamente la 

relación obrero-patronal, entendi6ndose con determinada pers2 

na que se ostenta como director de la negociación y verdctdero 

patr6n, RESULTA SECUNDARIO EL HECHO DE DESIGNAR CON LOS CARAf 

TERES TECNICOS LA PERSONALIDAD DE DICHO PA'l'RON bastando la i

dentificación de quien se ostenta como director o jefe del 

trabajador:, PUES UNA COSA ES I,A DENOMINACION PATRONAL Y OTRA 

LA IDENTIFICACION DE QUIEN DESEMPEflA TAL CARACTER" ( 11 ) 

En consecuencia la obligación laboral es el nexo o -
vinculo que estrecha a dar una cosa o e;ecutar una acción a 

los sujetos de la relación lab~ral: Trabajador y patr6n. Te-

niendo en cuenta que dicha obligación es esencialmente perso

nal, de carácter patrimonial, relación que tiene como extre-

mos una persona física o moral, el patrón por un lado, y por 

el otro siempre a una persona ffsica, el trabajador, los cua

l~s siempre deben estar determinados desde el acto constituti 
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vo de la obligaci6n. 

b) Suministro de habitaciones, su nacimiento y su cumpli--

rniento. 

Momento en que nace la obligaci6n. La regla general -

es que desde el momento en que una persona adquiera la cali-

dad de trabajador y otra la de patrón, se genera la obliga--

ción de proporcionar habitaciones y el derecho de obtenerlas. 

Sin embargo, en nuestra Loy anterior se consideraba -

que para que una habitaci6n fuese proporcionada, los trabaja

dores deber~n hacer saber a la empresa directamente o por co! 

dueto del sindicato, su deseo de que se les proporcione habi

taciones (Artículo 140 de la Ley Federal del Trabajo de 1970). 

Manifestación de voluntad sin la cual no quedaba for

mada la obligación, segOn se desprende del texto que comenta

mos, lo cual viene a ser un requisito Inconstitucional, en 
vista de que en la fracción XII del artículo 123 constitucio

nal, no se señala tal requisito y es innecesario que el trab!!, 

jador manifieste su voluntad de que se le proporcione una ha

bitación, ya que si no se manifestara tal voluntad se despre~ 

der1a conforme al texto de la ley que no se ha formado la o

bligaci6n y no da lugar a proporcionar la habitación, y por -

supuesto, esto es contrario al texto constitucional, ya que -

la Carta Magna establece el derecho a una habitación a favor 

de todos los trabajadores en su calidad de tales. 

La obligación es imperativa, es necesario el concurso 

de voluntades para que nazca la obligación. Así ésta se gene

ra desde el momento mismo en que una persona entabla la rela

ción de trabajo. De ah1 que en la actual Ley Federal del Tra

bajo en su artículo 136 se establezca que los patrones tienen 

la obligaci6n de proporcionar el 5% del salario del trabaja--
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dor al INFONAVIT. 

Sin embargo, a fin de no entrar a discusiones doctri

narias civilistas que tratan de descubrir el momento en que -

nace la obligación, como son los sistemas de la declaración, 

expedición, recepción e información de la aceptación nos lim.!_ 

taremos a sefialar que: ¡El derecho a una habitación no se a-
cepta ... se exige¡. 

La obligación del patrón nace desde que se establece 

la relación obrero-patronal. 

Cuando se cumple la obligación. 

El cu~plimiento de la obligación puede estar sujeta a 

t€?rmino suspensivo, que no influye sobre la existencia de la 

obligación, sino solamente retarda su ejecución, o seél su cum 

plimiento. Inmediatamente despues de la llegada del término, 

la obligación (de proporcionar habitación) es exigible y se -

transforma automáticamente en una obliqaci6n pura y simple. 

El término para las empresas ya existentes fué ampli~ 

do a tres años en el dictamen de la Cámara de Diputados que -

entró en vigor el lo. de mayo de 1970, ya que originalmente -

el proyec~o marcaba un afio, pero esta Cámara consideró que el 

término era reducido "y que serla imposible a las autoridades 

del trabajo atender dentro de ese periodo los problemas de to 
das las empresas», 

Ahora bien, el mismo articulo que se comenta, establ~ 

c1a que cuando las empresas fueran de nueva creaci6n y no dis 

pusieran de las habitaciones en cuestión, se les otorgará un 

plazo de un afio contado a partir de su funcionamiento para 

que cumplieran con esa obligación. 
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Y cuando las empresas ampliaran sus instalaciones o 

aumentaran su personal, debcrl'.an convenir con los trabajado-

res el t6rmino para proporcionar las habitaciones, los que -

consideramos por analogfa y con fundamento en el artículo 17 

que no ser~ superior a un afio. 

Estos t~rminos como indicamos son términos mexicanos, 

pero los trabajadores y patronos por medio de los convenios -

de que habla la ley podrán reducirlos para que entraran en p~ 

sesi6n de sus habitaciones. 

La exposición de :nativos consideró que "no era conve

niente el establecimiento de un sistema r!gido, que debiera -

cumplirse inexorablemente, sino que era preferible un sistema 

flexible que tuviera su base en las relaciones obrero-patron! 

les y que se p~rmitiera resolver gradualmente el problema. El 

proyecto descansaba en el principio de que los trabajadores y 

las empresas en los contratos colectivos o en los convenios -

especiales, deben establecer las modalidades para el cumpli-

miento de las obligaciones". 

Por otra parte, la flexibilidad del sistema y el he-

cho de dejar a los convenios entre sindicatos y las empresas, 

la porci6n y los lapsos para que procedieran paulatinamente a 

la construcción de habitaciones, asegura la soluci6n del pro

blema en la medida en que las posibi 1 idades de lélS empresas y 

lu necesidad de su crecimiento y progreso los permitan. 

El anAlisis de las reformas de la actual Ley Federal 

del Trabajo lo haremos más adelante en un capitulo especial. 

e) f_ompensaci6n Mensual.-

Respecto a esta cuestión la anterior Ley Federal del 

Trabajo, establocfa que en tanto que la empresa construyera o 

pusiera a los trabajadores en posesión de las habitaciones 

-~"·· 
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que los habla de proporcionar, ~stos tambi~n tenían derecho a 

percibir una compensaci6n mensual (articulo 151 de la Ley Fe

deral del Trabajo) por parte del patrón, dicha compensaci6n -

deberla ser fijada en los convenios que marca la propia Ley. 

Pero pod1a suceder que a falta de convenios, o más 

exactamente de cláusula que fijen la compensación mensual, és 

ta se resolviera por lu ley, nnl lil compensaci6n se f ijé1r1a -

tomando en consideración el tipo de habitaciones que deberla 

proporcionar la empresa (individuales a familiares) y la dif~ 

rancia entre la renta que po<lrfa cobrar y la que tendr!an que 

pagar los trabajadores por una habitación se suministrara a -

titulo gratuito o en venta. A esto respecto también la actual 

Ley Federal del Trabajo ha venido a establecer un sistema más 
adecuado a nuestras necesidades que como ya dijimos con ante

rioridad será objeto de estudio en un capítulo especial. 

Tomando en cuenta que la obligaci6n de proporcionar -

habitaciones surge con la relación de trabajo bien podr1a es

timarse que también so extingue la obligación al extinguirse 

la relaci6n de trabajo. Pero la Ley tratando de proteger al -

trabajador le conced!a a 6ste el derecho de seguir ocupando -

la habitación por un término no mayor de cuarenta y cinco 

d!as (artículo 150 Fracción II inciso d, de la Ley Federal -

del Trabaj.o vigente a partir del lo. de mayo de 1970) aünque 

este derecho se conced1a expresamente sólo al trabajador que 

le hubiera sido proporcionada la habitación en arrendamiento, 

deba entenderse que se hacía extensiva por analogía a quienes 

se les hab1a proporcionado gratuitamente. 

En una consulta resuelta por el Departamento del Tra

bajo se indic6 que debían ser las habitaciones desocupadas en 

los t~rminos de la fracción XIII del articulo 113 de la Ley -

de 1931 o sea el artículo 150 fracci6n II inciso d) de la Ley 
Federal del Trabajo vigente en el afio de 1970. 
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A este respecto, ls Suprema Corte <le Justicia ha esta 

blecido que para que la Junta pueda ordenar que se desocupe -

la habitaci6n, necesita ofr a amban partes p.1ra dar por term,! 

nado el contrato de trabajo, a fin de cumplimentar la garan-

tla de audiencia consagrada en nuestro artfculo 14 Constitu-

cional. ( 12 ) 

d) Problem5tica de la llabitaci6n en la Teorfa integral del

Derecho.-

La evolución de los conceptos plasmados en las Consti 

tuciones formulados desde el M~xico independiente, lleg6 a -

descubrir para la Constitución de 1917, la esencia y ~cntido 

del Derecho Social. 

Confirmando lo que en el anterior párrafo se indica,

JO hace hincapi6 en que las peculiaridades de la Constituci6r 

de México, igual que todos los pueblos, son que han impulsad0 

a ir estableciendo con carácter constitucional las normas le

gales b~sicas. 

En la Constituci6n de 1924 se crea la base legal para 

dar validez y eficacia a un gobierno constituido democrática

mente y conformar mediante la Carta Magna, la integraci6n ju

rídica de un Estado y la consagraci6n de los Derechos del 

Hombre. 

Posteriormente, en el congreso del Constituyente de -

1857, los planteamientos del mismo obedecen a la necesidad de 

lograr mediante el documento Constitucional la consolidación 

del gobierno, que entonces requerfa el apoyo de dicho docume!!. 

to para hacer los ajustes con la realidad polftica que se ha

b1an efectuado a partir de la Independencia. 

Como consecuencia de la Constitución de 1857, los bie 
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nes de manos muertas que ostentaba el clero, pasaron a poder 
de quienes posteriormente serian los capitalistas que disfru

taban de todas las prerrogativas y ningunas o muy pocas obli

gaciones, con lo que pronto se convirtieron en explotadores -

de la clase campesina; por otro lado la explotación de los r~ 

cursos naturales del País fué entregada a capitales extranje

ros, quienes promovieron la explotación minero metaldrgica, -

el establecimiento de vlas ferroviarias, de industrias, fábr! 

cas, etc., dando origen este desarrollo a la formación de la 

incipiente clase obrera que cada vez iba siendo más numerosa. 

Con la aparición de dichos ndcleos de trabajadores y 
campesinos, que llegan a formar una gran masa de la población, 

surgen necesidades que se originan en el acomodamiento de las 

nuevas clases en la soci¿dad. 

La significación social de estos nuevos grupos es to

mada en cuenta por el Congreso Constituyente de 1917 que en -

sus art1culos So., 27 y 123, reconoce y otorga los derechos -

sociales, de los cuales se desprende la Teor1a Integral del -

Derecho. 

El maestro Trueba Urbin~ logra extraer de las entra-

ñas de la Constitución, la esencia y el sentido del Derecho -

Social y así conforma su Teoría Integral del Derecho, que es 
el instrumento idóneo para dar fuerza y vida a los derechos -

tutelares del bienestar de obreros y campesinos. 

El autor citado hace referencia a una disertación que 

sobre el concepto de garantías hace el Constituyente de 1917. 

"Esto no es m!s que una simple elucubración sobre ga

rantías sin comprensi6n del Derecho Social; porque si es cie~ 

to qu~ sl hay garantías sociales que "ven" a la colectividad 

en general, como por ejemplo, la declaraci6n del artículo 27 
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que dice que la Nación en todo tiempo podrá imponer a la pro

piedad privada las modalidades que dicta el interés pGblico: 

son garant1as sociales las que protegen a grupoH de la socie

dad, campesinos y obreros, lo relativo a la dotación de 

aguas, jornada de ocho horas, salario m1nimo, etc., las discu 

cienes en torno del concepto de garantías sociales, ocurrie-

ron antes de que naciera en el Constituyente el "Derecho So -

cial": preceptos nuevos que limiten las libcrtadea individua

les y protegen a los grupos campesinos, obreros y débiles en 

general". 

"Indudablemente que median diferencias sustanciales -

entre el r6gimen de garant1as individuales y el régimen de s~ 

ciales, corresponden a etapas históricas distintas y sus fun

ciones son diversas. Unas son la base de la esencia del indi

vidualismo y las otras del socialismo; esto es, las individua 

les se establecieron para proteger al individuo contra el po

der pdblico, las sociales en favor de las clases d~biles con

tra otra clase, la poderosa, y tambi6n contra el Estado cuan

do se convierte en instrumento de los explotadores: Las dos -

conviven en las páginas de nuestra Constitución pero al pro-

yectarse en la vida producen el consiguiente choque en las r~ 

laciones humanas. El fuerte siempre alega la garant1a indivi

dual en su provecho y el d~bil la garant!a social para su re

dención y defensa. 

No es verdad, por consiguiente, que las garantías in

dividuales y las garantfas sociales tengan el mismo punto de 

partida y destino; porque el hombre que es el sujeto de la g~ 

rant1a individual es precisamente el hombre individual ideal

mente aislado frente al Estado, en tanto que el titular de la 

garantía social es el hombre colectivo, vinculado socialmente 

frente a la clase poderosa: industriales, banqueros, financie 

ros, comerciantes. 
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El destino del hombre individuo os su libertad indiv.!. 

dual que puede traducirse en el respeto de sus derechos poll

ticos y civiles: en cambio el destino del hombro social es el 

mejoramiento de su nivel de vida, de sus condiciones econ6mi

cas, del bienestar de la clase a que pertenece. Consiguiente

mente la libertad individual está limitada por la libertad so 

cial, del mismo modo que por encima del inter6s individual es 

tá el inter6s soci.al". ( 13 ) 

Y asf lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación al sustentar la Teor!a de la Garantía Inrtividual 

consignada en el articulo 4o. do la Constitución. C)nsagra, -

de un modo general el principio de la libertad de trabajo, p~ 

ro dicho principio ha dejado de ser absoluto dentro de nues-

tro sistema Constitucional, ya que do acuerdo con las nuevas 

corrientes sociales y ccon6micas se han incorporado a nuestra 

Carta fundamental preceptos que en cierto sentido han venido 

a cambiar el ccncepto individualista, de la libertad, determi 

nándose en sf las restricciones, de manera especial respecto 

del principio absoluto de la libertad de trabajo; y si por 

una parte el capítulo de garantfas individuales de nuestra 

Constitución traduce en esencia los principios liberales que 

sirvieron de base a los redactores de nuestra Constitución de 

1857, por otra parte debe tenerse en cuenta que ahora exis 

ten, en la Constitución vigente preceptos que como el articu

lo 123, han venido a desplazor los conceptos anteriormente d9_ 

minantes, dejando las bases ~e un derecho tutelar en benefi-

cio de los obreros, imponi~ndose asf por consideraciones de -

fndole social y económico, restricciones a la libertad absolu 

ta de trabajo. 

Los derechos sociales establecidos por el Legislador 

son mínimos porque pueden ser superados en contratos colecti

vos de trabajo emanados de las luchas entre los factores de -

producci6n o bien reconocidos por la administraci6n, de modo 
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que frente a la necesidad de restringir un mfnimo de derechos 

del trabajador, succptibles de mejoramiento y cuyo catAlogo -

puede aumentarse en la lucha entre el capital y el trabajo en 

constante afjn de obtener un equilibrio equitativo. El artfc~ 

lo 123 original y sus reformas, en sus dos capftulos de re-

glas específicas para trabajadores privados y pOblicos consti 

yen en consecuencia un mínimo de garant1as sociales. 

Si bien ya vimos los lineamientos generales que rigi! 

ron en el sino del Constituyente de 1917, y c6mo, por result! 

do del mismo, se consagraron en nuestra Carta Magna princi--

pios sociales como los artículos 27 y 123, trataremos ahora -

de establecer la relación que existe entre los mencionados 

principios con el problema habitacional que es el objeto de -

nuestro trabajo. Con el f1n consultamos la obra de Federico -

Gertz Manet·o. 

"La Vivienda Congelada en el Distrito Federal". 

En su capftulo III, hace referencia al problema de la 

escases habitacional. 

"En relaci6n a la oferta de Habitaciones, el juego -

que ésta realizaba en referencia a la demanda, al avance de -

las ciencias exactas y su aplicaci6n, pronto di6 resultado de 

un mercado autosuficiente, más esta utopfa duró poco, facto-

res internos y externos al problema de la habitación hicieron 

que la satisfacción de dicha necesidad fuera cada día más pr2 
' blemática, hasta llegar al punto en que hay un def1cit enorme 

de habitaci6n en todo el mundo, aOn en los paises altamente -

industrializados". ( 14 ) 

En efecto, el problema de la habitación en el siglo -

XIX, ya presentaba matices alarmantes. En ese entonces, la P2 

blaci6n mundial no alcanzaba 150 millones de habitantes; al -

terminar el siglo superaba los 800 millones, es decir se 
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hab1a incrementado casi seis veces, y para mediados del siglo 

XX se superaban los 2,000 millones, y al conclu1r el siglo 

quizá sobrepase la cifra de 3,600 millones, que supone un au

mento del 25 al 50% en una sola generación. 

Las causas de este crecimiento, entre otras, pueden -

ser atribuidas a la erradicación de la mortalidad infantil -

que es consecuencia de los adelantos ci.ent1ficos, mismos que 

también han reducido la cifra de mortalidad en los adultos, -

que al traducirse en incremento del promedio de vida, ha dado 

origen a un aumento fantástico del coeficiente de crecimiento 

natural. 

En Europa el conflicto b6lico, 1939-1945 dej6 sin ha

bitación a muchas familias, la conflagración fué enorme, agu

dizando el problema en esta r.egi6n del orbe. 

Desde el punto de vista de la demanda encontramos un 

incremento positivo en virtud de que los nacimientos exceden 

a las defunciones: En el movimiento natural de la población -

se tiene que mientras las cifras de natalidad conservan un -

ritmo con pocas variaciones, las de mortalidad muestran ten-

dencia descendente progresiva. 

Si por otra parte se considera que la producción de -

satisfactores no marcha paralelamente con el crecimiento de -

los consumidores, el desequilibrio se manifiesta en condicio

nes de vida infrahumanas o en a1timo extremo en actos de vio

lencia que pueden llegar hasta la subversión del orden insti
titucional. 

México ha incrementado en forma acelerada su cuantifi 

caci6n demográfica, colocándose en una situación ventajosa, -

ya que mantiene uno d~ los más altos coeficientes de creci 

miento mundial, no obstante el aumento de su poblaci6n, a 
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diferencia de otros paises americanos, el concurso del moví-

miento social ha sido insignificante y casi puede decirse que 

el crecimiento se debe s61o a la acción del movimiento natu-
ral, condicionando a una gran fuerza productiva de demanda. 

Por lo que toca a la oferta, el inversionista mexica

no en bienes inmuebles, comenzó a sentir los efectos de los -

ajustes provocados por la revolución armada de 1910, a través 

del ambiente de inseguridad que imperó durante el conflicto -
bélico y de la inestabilidad propia de los diversos regímenes 

gubernamentales, particularmente por la aplicaci6n de una po

lítica económica titubeante. Teniendo que recurrir en 1925 a 

una Excenci6n de Impuesto Predial que decretó el Presidente -

Alvaro Obregón a fin de dar aliciente a la construcci6n de -
las habitaciones. 

Sin embargo, despu61· de fo obscura depresión de los -

a5os treintas, el abandono del trabajo, la repartici6n de ti~ 

rras, la expropiación petrolera, la agitación laboral etc. e~ 

sombrecieron aün el panorama de los inversionistas nacionales. 

"La marginalidad que tuvo México en la segunda guerra 

mundial, no lo liber6 de que aportara su concurso como país -

productor y abastecedor de las "democracias" y aunque ésto lo 

hizo en forma auxiliar, los beneficios que ésto trajo solo 

fueron disfrutados por la pequeña minorta de capitalistas cu

yos recursos los dirigieron a inversiones de industrializa -

ci6n y comercio. Como un indicador del fenómeno económico de 

México durante la guerra están las cifras de exportaci6n con 

un equivalente de 989 millones, contra la cifra de importa--

ci6n que fué de 753 millones de pesos". ( 15 ) 

No obstante las grandes ganancias obtenidas, las cla

ses pobres no recibieron las compensaciones que corno clase -

trabajadora les correspondía, haciéndose más marcado el con--
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traste entre Asta y la representada por el capital. 

Como consecuencia del fenómeno inflacionario de los -

afies de la guerra, los propietarios de inmuebles pensaron en 

ajustar los intereses de su capital a la tasa inflacionaria e 

levando desmesuradamente las rentas y creando asf peores con

diciones económicas para el trabaJador. 

En 1942 en pleno conflicto b61ico mundial el H. Con-

greso de la Unión expidió un Decreto que so ha denominado de 

"Congelación de Rentas", cuyo objeto es refrendar por ministe 

ria de ley en Rentas hasta de 300 pesos el término de los con 

tratos de arrendamiento por tiempo indefinido agudizando as1 

la inseguridad que se notaba ya, por parte de los ofcrtantes 

de habitaciones. Con esto no solo se nulific6 la poca disposf 

ci6n del inversionista a deotinnr su ahorro a este satisfac-

tor, sino que los propietarios de inmuebles destinados a 

arrendamiento, no volvieron a realizar las erogaciones indis

pensables para mantener los inmuebles en condiciones de ser -

habitables. 

El decreto de 1942 fué oportuno en las condiciones s~ 

ñaladas pero a lo largo de 31 años de su expedición esas con

diciones han cambiado fundamentalmente. Desde luego los años 

de relativ~ paz mundial han obligado a todos los pa1ses·a me

jorar las condiciones de vida de sus habitaciones en forma s6 

lida y permanente. 

Los estímulos a la agricultura, a la industria, a la 

minería y a la explotación de los recursos naturales, han prQ 

ducido cambios en nuestra productividad y aunque incipiente, 

de todas formas ha hecho que el n6mero de trabajadores se mul 

tiplique. 

La falta de atención de los inversionistas a la satis 
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facci6n de las necesidades de la fuerza de trabajo ha obliga

do al Estado a imponer el cumplimiento de lo ordenado en el -

articulo 123 de la Constitución. 

La existencia de "llcrraduras de Tugurios" o "Cinturo

nes de Miseria" son un ejnmplo vivo a lo que se comenta. 

En este tipo de viviendas, que so cuentan por milla-

res, la convivencia en promiscuidad dentro de casuchas con mu 

ros hdmedos, oscuras, sin ventanas etc., se crea un ámbito -

propicio para el desarrollo de enfermedades contagiosas y pa

ra el relajamiento de las costumbres con 1a consiguiente pdr

dida de los valores morales; techos de l~mina o de cartón y -

pisos de tierra que las mjs de las veces est5 convertida en -

lodo por las aguas pluviales o por los <lesPGl•0s de los morado 

res, hacen el aire irrespirable. Y es en estas barrancas en -

donde el trabajador tiene que reposar para recuperar las ener 

glas consumid~s en su labor. 

Por las observaciones anteriores debe considerarse -

que el artículo 123 apartado A, fracción XII, dirigido a la -

protección de la clase trabajadora no es derecho público ni -

derecho privado sino más bien es un derecho social; las nor-

mas de la citada doctrina tienden a proteger a la clase obre

ra en cuanto a la relación laboral de que es sujeto, pero al 

mismo tiempo, la citada protección se extiende más allá de d! 

cha relación pues a través del artículo 123 Constitucional se 

consagran medidas de tipo social proteccionista como son: el 

establecimiento de enfermerías, la regulación estricta para -

menores y mujeres, medidas de salubridad e higiene, otorga--

miento de casas habitación para los trabajadores etc .• 

Con las medidas anteriores sefialadas, el derecho del 

trabajador intenta reivindicar al trabajador de la Plusvalía 

de que es objeto, en una prestación de servicios a un patr6n 
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determinado. 

El maestro Mario de la Cueva, hace algunos comentari

os de las reformas al articulo 123 fracci6n XII, Constitucio

nal on los siguientes t6rminos. 

"En el mes de Diciembre de 1971, nos dice cumpli6 54 

afies el debate que ha adquirido perfiles Universales en el 

que la generación de la revolución social le di6 al pueblo la 

alta distinción de ser el creador de la idea de los derechos 

sociales que servirlan para apuntar la lucha del trabajador -

contra el capital y llevar a los hombres subyugados por el de 

recho individualista y liberal una poca de justicia. En la 

fracción XII impuso a todas "las empresas agrícolas, indus 

triales, mineras y de cualquier otra clase de trabajo, que es 

tuvieran situadas fuera de las poblaciones y la& que estuvie

ran dentro de ellas cuando ocuparan un nCmero mayor de cien -

trabajadores, la obligación de proporcionar habitaciones c6m2 

das e higiénicas por las que podrían cobrar renta que no exce 

dieran del 1/21 mensual de su valor catastral". 

En el discurso pronunciado por Macias en el congreso 

el 28 de diciembre de 1916, por vez primera se habla de la -

obligaci6n de las empresas de proporcionar habitaciones a sus 

trabajadores. 

Ni las leyes de Norte J\rnérica, ni las de Inglaterra o 

las Belgas, conceden a los trabajadores lo que el proyecto 

(formulado por Macias a indicaci6n de Carranza) : 

" casas secas, aereadas, perfectamente higiénicas 

que tendrán cuando menos: tres piezas dotadas de agua ••.•. " 

La exposición de motivos de la ley de 1970, expresa: 

"La casa es el lugar donde se forma la familia y don

de se ~duca a los hijos, de tal manera que constituye una de 
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las condiciones primordiales para la elevación de los niveles 

de vida de los hombres~. 

El mandato Constitucional quedó incorporado en el afio 

de 1917 a la Constitución, y cobró vigencia inmediata por dis 

posición expresa del artfculo 11 de los transitorios. En di-

cho documento decfa: 

~Los trabajadores adquirieron el derecho de exigir su 

cumplimiento aún ante~> de 1.1 ·~:<pcdici.6n de las leyes de trab~ 

jo. El estado tiene el deber de .i.mponer su cumplimiento, pero 

el movimiento obrara, al igual que en el problema de la repar 

tición de utilidades, dobl6 las manor; y deJ6 el precepto irre 

clamado para sicn~re. 

El Estado a trav6s de sus órganos coercitivos tiene -

el deber de hacer cumplir 11 Constitución, no sin dejar de -

ser, indiscutible, el primcr0 en cumplirla. 

Resulta inconsecuente guc se exija a los trabajadores 

el cumplimiento de las obligaciones que deriven de la presta

ción de sus servicios, sin que a la vez se dó satifacción a -

sus derechos y sin que se exija a las empresas el cumplimien

to de las obligaciones que les impone la Constitución" ( 16 l 

En el memorandum inicial de los representantes de las 

empresas ante la C5mara de Diputados, el capital se opuso a -

la reglamentación de la fracción XII del articulo 123, con el 

propósito nunca confesado de que continuara inoperante. 

No es justo ni conveniente, se dice en los memoran -

dums que un problema que interesa por igual al Estado y a to

dos los sectores de la población, deba ser resuelto exclusiv! 

mente por el sector empresarial. 

----~~. ' ····-·---·~·'-'-'-···~··---
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las condiciones primordiales para la elevaci6n de los niveles 

de vida de los hombres". 

El mandato Const.i tuciorwl quedó incorporado en el año 

de 1917 a la Constitución, y cobró v.igcnciu inmediata por <lis 

posición expresa del artículo 11 de los transitorios. En d.i-

cho documento decfa: 

"Los trab~jadnrcs ad4uirícron el derecho de exigir su 

cumplimiento aún antes de Ja expedición de las leyes·dc trab! 

jo. El astado tiene el debl~r de imponer su cumplim.icnto, pero 

al mov imicnt.o obrero 1 ,1 J iqu<d fJllC en el problcniu de la ropa.E_ 

tici6n de utilidadc~;, dobló las manos y dejó el prer.ept:o irrc 

clamado para siempre. 

El Estado a través de sus órganos coercitivos tiene -

el deber de hacer cumplir l t Constitución, no sin dejar de -

ser, indiscutible, el primer~ en cwnplirla. 

Resulta inconsecuente que se exija a los trabajadores 

el cumplimi.cnto de lils oblir¡aciones que deriven de la presta

ci6n de sus servicios, sin que a la vez se d6 satifacci6n a -

sus derechos y sin que se exija a las empresas el cumplimien

to de las obligaciones que les impone la Constitución" ( 16 ) 

En el memorandum inicial de los representantes de las 

empresas ante la Cámara de Diputados, el capital se opuso a -

la reglamentación de la fracción XII del articulo 123 1 con el 

propósito nunca confesado de que continuara inoperante. 

No es justo ni conveniente, se dice en los memoran -

duros que un problema que interesa por igual al Estado y a to

dos los sectores de la poblaci6n, deba ser resuelto exclusiva 

mente por el sector empresarial. 
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Dospu6s do muchas veladas de escuchar atentamente las 

observaciones de los patrones, la Comisión llegó al convenci

miento de que la idc~ del derecho del trabajo era una: otor-

gar al hombre que trabaja para una empresa, una existencia de 

cerosa. 

El Derecho del Trabajo se basa en una concepción de -

los problemas econ6micoe y jurfdicos; la responsabilidad de -

la economía representada en el sistema capitalista por la em

presa obliga a ósta a otorgar al trabajador todo lo necesario 

y conveniente para el ideal de una existencia decorosa. 

Acertadamente, la Comisión consideró que si lo prime

ro de todo es la casa, tiene que proporcionarla a los hombres 

que entreguen su encrgia al trabajo, o expresado con lenguaje 

de derecho: proporcionar habitaciones a los trabajadores, es 

una condición ineludible e insustituible para el funcionamie.!! 

to de la empresa; quiere decir, no es una obligaci6n contraac 

tual sino una condición de existencia de la empresa, porque -

~sta no es un almacén de máquinas inmóviles, sino la acción 

combinada del trabajo y del capital para la producci6n de bi~ 

nes y servicios. 

La ley del Instituto Nacional de la Vivienda para el 

Trabajador, publicada en el Diario Oficial de fecha 24 de 

abril de 1972, es el resultado de los debates celebrados en -

el seno del Congreso de la Unión y en la que se actualiza el 

contenido social del articulo 123, fracción XII de la Consti

tuci6n. 

Apuntaremos a continuación algunas medidas y conse--

cuencias originadas por la creación de la mencionada Ley, mi~ 

mas mas que conoideramos saludables para la causa de la rei-

vindicaci6n de la clase trabajadora, que por lo mismo encuen

tran su gu1a en la Teoria Integral del Derecho. 



- 45 -

En forma somera, apreciamos qua la creacifn de dicha 

Institución, tendrá consecuencias positivas que beneficiarán 
a todo el. Pa1s. 

Para confirmar lo anteriormente dicho, se puede men-

cionar que en la medida en que se incremente la vivienda PºPB 
lar, paralelamente se incrementa la mano de obra, se impulsa 

la industria del vidrio, cemento, tabique, del hierro, made-

ras, etc. 

Socialmente se proporciona una mejor vida al trabaja

dor y a su familia y como resultado de listo, nfectando el in

terés empresarial, el trabajador tendrá una mejor disposición 

del trabajo con un consecuente mejor rendimiento. De este mo

do se logra a la vez una mejor alimentuci6n, vestido y escue

la al no tener que distraer cantidades considerables del sala 

rio para el pago de una renta, si se tiene la intención de ha 

bitar en una vivienda que cuente con los servicios de higiene 

y comodidad más elementales. 

Asimismo, enfocando la magnitud del problema habita-

cional, sin dificultad nos percatamos que es en las grandes 

urbes de nuestro pa1s Pn óonde la poblaci6n se concentra muy 

justificado, por tener un movimiento econ6mico centralista. 

Como consecuencia de esta medida de saneamiento y fof 

talecimiento de la econom1a, el INFONAV~T, por medio de las -

comisiones regionales con que cuenta, y en coordinaci6n con -

iniciativa privada as! como con la dependencia gubernamental, 

logrará unir los esfuerzos con la tendencia a establecer cen

tros industriales en diferentes regiones del pa1s. Estos cen

tros industriales en diferentes regiones del país serian a la 

vez habitacionales, y en esta forma si bien no lograría una -

solución total del problema que se trata, si se reduciría con 

siderablemente¡ consecuentemente el proceso econ6mico se 
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incrementarfa en gran proporción con una mayor participación 

de la clase trabajíldora. 

En razón dol 6xito que debe tener el INFONAVIT a tra

v6s de Provisión Social, es importante que a los trabajadores 

que estén pr6ximos a adquirir su casa habt'l:i1ci6n, se les ori

ente sobre 1 as cund i.c i.one~; y funci.onam.i.cnto do Lt misma, asf. 

como el empleo de mueblos del hor3ar; lo cual se podr:í.a hacer 

mediante pL)tic:a!>, pelfculas, entrcn;Hnientos, etc. Se apunta 

6sto porq11~' ,¡Jqunas expcd.cnciMl h<111 dado dcdepcionantes rc-

sultados, dol.Jido a qu(~ al no conocer la fonna de utilizar las 

cosas del tipo que se les ha proporcionado, no les dan el em

pleo adccna<lo. Na Bon raros lou casos en que por el mal uso -

los muebles del ba~o y cocina son <lcstrufdos y deteriorados; 

o tambi~n al no encontrarlos de acuerdo con sus costumbres -

son vendidos o simplemente no los usan por no saber hacerlo. 

En ocasiones han llegado a ser tan inc6nmdas para los 

favorecidos que prefieren hasta rentarlas, o venderlas y re-

gresar a vivir en las condiciones en que antes lo hacfan. 

Es tambi6n verdad que la estructu~aci6n Industrial de 

M6xi~0 requiere cada vez mris trabajadores, debido a su linea 

ascendente en términos económicos, y que muchos de dichos tra 

bajadores prestan su servicio como no calificados. Y que tam

bién una gran mayorfa de ellos viven en tugurios, que es don

de viven igualmente los parias, los vagos, rateros, malvivie~ 

tes, etc. y que dicha convivencia acarrea irreparables perju! 

cios tanto en el individuo cr· ~ en la sociedad. 

Por todo lo descrito es de considerarse que la c~ea-

ci6n del INFONAVIT, tiene justificación plena. Al consagrar -

el derecho de casahabitaci6n al trabajador desde 1917, ya que 

no se h<Jbfi.1 cumplido ni ejercido el mismo; fu6 necesario 

crear una ley con carácter de obligatoria y con 6rganos caer-
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citivos para poder dar satisfacción a una necesidad de primer 

orden. 



C A P I T U L O I I I 

SOLUCIONES AL PROBLEMA HABITACIONA.L. 

a) Soluci6n básica qe carácter social y económico. 

b) Proyecto de trabajo para afrontar el déficit 

nacional de habitaciones. 

c) 

d) 

Propuestá para la creaci6n de la Secretaria de 
la Vivienda. 

Casos especiales. 
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a) Soluci6n básica de carácter social y económico.-

El problema de la vivienda en M6xico, se encuentra in 

timamente ligado con las caracteristicas de población como 

son: su volGmen, su estructura, su distribución. 

La población mundial crece a un ~itmo promedio que 

fluctOa entre el 1 al 1.51 anuol, mientrao que el la Repübli

ca Mexicana la tasa anual es superior a 3.51, de tal forma 

que en el año de 1970, tenia la Repüblica 40.4 millones de h! 

bitantes, y para el año de 1972 ya se habían superado los 50 

millones. 

La 9oblación urbana <le M6xico, aumenta aproximadamen

te en un millón trescientos mil habitantes al año, o sea un -

ritmo medio de coree del 5 ~ anual. 

En el año de 1950, existía un déficit de 1,200,000 vi 

viendas u,rbanas, el cual se elevó a 2,300,000 viviendas en el 

año de 1970, lo que dá por resultado un hacinamiento tremendo 

ya que para ese mismo año 32,300,000 personas vivfon hacina--

das en viviendas de uno a dos cuartos. 

Lógico es pensar que el d6ficit habitacional se acre

centa año con año, pues la producción de viviendas no está a 

la par con el crecimiento demográfico del Pa1s, principalmen

te en las zonas urbanas donde siendo el crecimiento de un 5% 

anual significa la necesid~d de constru1r aproximadamente 

250,000 viviendas anuales, con el sólo fin de ir al parejo = 

con el crecimiento y proyectar su eliminación dentro de un p~ 

riodo de veinte años, se tendrían que construir al rededor de 

250,000 habitaciones urbanas por año. 

Por otra parte, para el año de 1970, se contaba con -

16,000.000 de habitantes menores de diez años, lo que repre--

~I·, 
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senta el 33% de la población; asimismo hab1a 13,000,000 de h~ 

bitantes entre los veinte y 55 años, que representan el 26% -

de la población global, el 89% de la población estaba compue! 

ta por personas entre los ce~o y los 49 años de edad, por lo 

que resulta que la población nacional es joven y por lo tanto 

se tiende a elevar el crecimiento demográfico actual. 

Para el año de 1970, la poblaci6n activa era de 12.9 

millones que representan el 26.8% de la población de la Repd

blica y como es lógico pensar, 6se nümero de población activa, 

la inmensa mayoría percibe ingresos poco elevados, de los que 

destina del 20 al 25% para el pago de habitación, lo que re-

presenta la 5a. y 4a. parte de su salario por lo que se hace 

absolutamente necesario que el sistema de f inancirunicntos y -

créditos otorgados por el INFONAVIT a los trabajadores, en 

atención a la estructura social del Instituto, sean destina-

dos en su mayoría a los trabajadores cuyos ingresos fluctdan 

entre el salario mínimo y los tres mil pesos mensuales. 

Pero el problema no se reduce s6lo a otorgar crédito 

o finan~iamiento ~ los trabajadores, pues de acuerdo al espí

ritu de la Ley no se trata anicamente de proporcionar a los -
trabajadores una casa para que tengan lugar en donde pernoc-

tar, sino que se trata de formar hogares en los que exista -

una mayor ~omunicaci6n entre sus micmbr0s, que hagan surgir -

sus mejores cualidades, dignificando a la familia dentro de -

un marco adecuado y un ambiente propicio y agradable para las 

nuevas generaciones, tierra fértil donde se sembrará la semi

lla de una patria nueva. 

Es importante resaltar la necesidad de que las habit~ 

ciones sean construidas dentro de un adecuado ambiente tanto 

f1sico, como cultural y social, dadas las exigencias de la V! 
da en sociedad, las que requieren elementos positivos dentro 

de la misma y es el medio ambiente, muchas veces factor dete~ 
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minante en la conducta positiva o negativa del individuo, ca~ 
ducta que se refleja y tiene repercusiones dentro del conglo
merado social en que se desarrolla. 

Por tanto, de ninguna manera son recomendables los 

grandes conjuntos habitacionales ya que propician el hacina-
miento y la degradaci6n moral, como es sabido que existe den
tro de los grandes conjuntos urbanos, que más que con fines -
del interés social (aunque la publicidad les quisiera dar eae 
car!z), fueron creados con ánimo de lucro. En ese tipo de co~ 

juntos en do~de ~eina la violencia e impera la ley de la sel
va es dificil lograr la realizaci6n familiar, puesto que los 
niños que convivan a diario con hechos delictivos se acostum
bran a ver la viólencia y la degradaci6n como una cosa natu-

ral y en cierto modo, como una conducta y un ejemplo a 

seguir. 

Dichas unidades lejos de lograr la integraciOn de los 

miembros de la familia al ndcleo central, propician la desu-
ni6n entre los padres e hijcs ya que éstos prefieren seguir -

el ejemplo de los jóvenes mayores que ellos, a seguir las nor 
mas de conducta, un tanto rígidas a su parecer, que los pa

dres pretendan hacerles cumplir. 

El régimen de Seguridad Social, debe sin duda benefi

ciar esencialmente a los trabajadores de menores ingresos, p~ 
ra conseguir su integración a la sociedad, ya que el solo he
cho de contar con una vivienda propia hace renacer en el tra
bajador la seguridad y confianza en s1 mismo, mientras que 

por otra parte aviva en él, el sentido de propiedad, lo que -
le hace ser más responsable; as! mismo la tranquilidad de co~ 
tar con un patrimonio familiar propicia las buenas relaciones 

entre esposos, lo que se refleja en una mayor confianza de -

los hijos hacia los padres, ya que no es lo mismo que el me

nor escuche violentas discusiones entre los padres, porque el 
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esposo no completó para el pago de la renta, y se percate de 

la posibilidad de ser lanzados a la calle; lo que crea en el 

menor un sentimiento de inseguridad y desconfianza hacia sus 

padres, ya que se le revela de momento el hecho de que sus p~ 

dres, ya no son omnipotentes como 61 los consideraba, sino a~ 

tamente vulnerables y a cuyo lado no tiene protección. Caso -

contrario, ocurre cuando el menor sabe que siempre tendrá un 

hogar y que jamás podrá ser echado a la calle; lo que dá en -

61 un sentimiento de seguridnd y tranquilidad que al cabo del 

tiempo tendrá necesariamente que reflejarse en su conducta. 

Me he referido al aspecto conducta, tanto de los pa-

dres como de los hijos, tomados en forma aislada, pero es in

dudable que la seguridad y tranquilidad que dá el saber que -

se cuenta con un patrimonio propio, hace cambiar el tempera-

mento, carácter y personalidad de los individuos y también 

cambiar los hábitos de vida, con lo que se propicia la unidad 

familiar y como consecuencia la unidad social en su medio am

biente, en la sociedad en general y necesariamente en el ámb! 

to nacional. 

El doctor Mario de la Cueva dec1a: "Cuando las des1-

gualdades sociales sean menos fuertes, cuando la justicia so

cial cobre vigor y sobre todo, cuando la norma moral reine -

otra vez sobre los hombres las huelgas serán innecesarias", -
( 17 ) . Y aan cuando el caso que nos ocupa no es propiamente 

el de huelga, quiero tomar las palabras del maestro Mario de 

la Cueva corno m1as, sustituyendo Gnicamente la parte final en 

que se refiere a las huelgas, para decir que las revoluciones 

serán innecesarias. 

Es necesario, asimismo, elaborar un estudio del traba 

jador, cuando a éste le sea entregado algrtn cr~dito, en forma 

personal para fijar la mensualidad que debe aportar para aba

tir el crédito concedido por el Instituto, cuidando de que el 
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pago mensual no exceda de la quinta parte de su salario, con 

el objeto de permitir una mayor distribución de sus ingresos, 

y de ser necesario adaptar el pago y según las necesidades -

del trabajador de acuerdo al número de familiares bajo su de

pendencia, para que 6ste pueda ll0g~r ~ ser inclusive menor -

del 20% de su salario, as1 por ejemplo un traLajador con in-

greso de salario mínimo podrá pagar como máximo de mensuali-

dad la cantidad de $ 400.00 sin menoscabo de su presupuesto -

para otras necesidades familiares. 

Es absolutamente necesario tomar en cuenta por su ti

po de factores, determinantes también en el medio ambiente, -

el crear centros habitacionaies, estos factores son en concre 

to las obras de infra-estructura, ya que en algunos casos 

existirán y en otros habrá la necesidad de crearlos. Entre 

los mismos se destaca por su capital importancia los servi 

~ios de drenaje y de agua potable, centros escolares adecua-

dos, as1 como centros recreativos, sistemas de transporte, -

parques deportivos y jardines, centros culturales, bibliote-

cas y en general de todo tipo de actividades culturales que -

tiendan a crear una nueva conciencia ~tica, social y cultural 

en la familia mexicana. 

Es ideal que los conjuntos habitacionales creados por 

el INFONAVIT, lleven los nombres de los constituyentes del 17, 

que hicieron posible la consagraci6n de los derechos protec-

cionistas y reivindicatorios de los trabajadores a la catego

r1a de norma Constitucional e imbuir en los moradores de los 

conjuntos un sentido de orgullo y amor por el lugar de su re

sidencia. 

El sistema de Transporte debe ser eficiente, de tal -

manera que permita a los trabajadores trasladarse fácilmente 

a sus centros de trabajo, con lo que se evitar1a que las ca-

sas estuviesen deshabitadas por ser más conveniente para el -
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trabajador vivir en alguna otra parte cerca do la localiza -

ci6n de su centro laboral. 

Uno de los grandes problemas que debe afrontar el IN

FONAVI'l', es el de la inf lac i6n, ya que el fenómeno reduce, en 

la mayorla de las veces grandemente, la ca~dcidad económica -

del trabajador, que es el que pagn siempre los platos rotos, 

en tanto los explotadores ven aumentar su potencial económico. 

Por tanto el Gobierno como tutelar de los derechos 

del trabajador, debe sostenerse firme en su política habita-

cional, soportando los cambios económicos pra guardar al tra

bajador de los efectos do las medidas inflacionarias. 

Es necesario tambi6n que el Instituto cuento con una 

reserva territorial para edificar sus unidades habitacionale~ 

para evitar la especulación con los terrenos ya que es bien 

sabido, que el sólo anuncio de la creación del INFONAVIT, y -

el conocimiento de los fondos que iba a manejar motiv6 que 

los propietarios de predios urbanos, subieran el valor a sus 

terrenos con el objeto de alcanzar pingues ganancias con lo-

tes de terrenos que ellos hablan adquirido a bajo precio. 

Se hace igualmente necesario fijar un limite máximo -

para el precio que deba ser pagado por terreno, tomando en 

consideración el costo de la inversión total de la construc -

c16n de las viviendas. 

De igual forma, es ne~esario, allegarse suficientes -

materiales de construcción, que permitan llevar a cabo sin re 

traso y sin elevación de los costos los programas de construc 

ci6n de viviendas del Instituto. 

Como no es recomendable que los fondos administrados 

por. el Instituto permanezcan ociosos, aer1a prudente asegu --
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rar por medio de contratos la existencia de los mntcriales de 

construcci6n, en lugar de i\lmaccnarlos, nún cuando ésto tam-

bién resulta un poco problemático ya que se aumenta el costo 

de la materia prima de los materiales de construcción, y pu-

diera llegarse el caso de no convonir i1 lns empresus contra-

tantas con el Instituto, el cumplimiento del contrato, por e! 

caso margen de ganancias y por verse en peligro de quiebra. 

Es evidente que existe un gran número de trabajadores 

que no han sido incorporados al rógimcn del INFONAVIT, los 

factores por los cuales no han sido inscritos en el Instituto 

pueden deberse a muchas causas, que van desde la actitud dolo 

sa del patrón, hasta su ignorancia, por tanto es necesario -

dar una mayor publicidad al Instituto por los medios masivos 

de comunicación como lo sol' la televisión, el radio y la pre~ 

sa, para tratar de excitar ~anto al patrón como al trabajador 

a ocurrir a inscribirse en El Instituto. 

Es sumamente necesario dar a la publicidad sobre todo 

la forma de inscripción del patrón y del trabajador, procura~ 

do que l?sto sea de la manera más fácil posible, para la debi

da comprensión de trabajadores y patronos. 

Sin embargo, y a pesar de la publicidad que se le dé 

al Instituto, siempre habrá evasiones en materia de aporta -

ci6n nacional, por lo que es necesario que un cuerpo de inve~ 

tigaci6n y vigilancia del Instituto efectae una labor de in -

corporación de patronos y trabajadores al Instituto, lo que -

servirá para incrementar el patrimonio del Fondo Nacional de 

la Vivienda, al mismo tiempo que logre incorporar a un nt:imero 

cada vez mayor de derecho a habitantes a los beneficios habi

tacionales. 

Podrían, por lo pronto llev~rse a cabo las investiga= 

ciones en las zonas aledañas a los predios sobre los cuales -
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esté próxima la construcción de una u~idad h~bitacional. 

Para evitar posibles rechazos por parte de los traba

jadores, de los conjuntos habitacionales edificados por el I~ 

FONAVIT, se hace indispensable realizar estudios que tengan -

por objeto lograr una habitaci6n tipo, adecuada a la región -

en donde se construya. 

Dichos programas podrían ser divididos en cuatro eta-

pas. 

~rimera.- Pr&via la construcción de la vivienda y con 

objeto de lograr un conocimiento sustancial de la región en -

la que el Instituto vaya a promover un plan habitacional, se 

podr1a investigar cuál es el tipo de habitacional más frecuen 

te, cuáles son las preferencias de los trabajadores y cuál su 

concepto de vivienda ideal, cuál es el medio en que se de~en

vuelven el trabajador y su familia, la cercanía o lejanfa de 

v1as de comunicación y de zonas industriales, la conformación 

de un terreno y sus características de adaptabilidad al tipo 

de construcción, a la conformación del terreno; de esta mane

ra se podr1a adaptar la vivienda a los factores ambientales. 

Segunda.- Construir diversos tipos de habitaciones = 
que se consideren apropiados a la localizaci6n de la Unidad -

habitacional y realizar una encuesta entre los trabajadores a 

fin de conocer sus opiniones, para con base en ellas construir 

el tipo o tipos de habitaciones que tengan mayor aceptación -

entre sus próximos ocupantes. Es indudable que se obtendrán -

mejores resultados si las habitaciones resultan del agrado de 

los trabajadores. 

Tercera.- Una vez terminado y totalmente poblado el -

Conjunto Habitacional, investigar las adaptaciones o elimina

ciones que se hubieren hecho a las construcciones, así como -

_......:.,¡., .,~, 
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tarnbi6n percatarse del tipo de mobiliario usado por. los habi

tantes de la unidad habitacional. 

Cuarta.- Ensefiar a los habitantes de la unidad a dis
frutar de todos los servicios con los que cuente la unidad, -

para facilitar su adaptación al nuevo medio ambiente, para 

evitar la afioranza de su forma de vida anterior. Esto dltimo, 

con objeto de lograr la total incorporaci6n tanto, del traba

jador como de sus familiares a su nueva, forma de existencia. 
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b) Proyecto de trabajo para afrontar el déficit nacional de 

habitaciones. 

El tema de la habitación es para M6xico de indiscuti

ble inter6s. Un país en pleno proceso de desarrollo, está muy 

obligado, a planificar en forma efectiva un basto proyecto n! 

cional de viviendas, capaz de resolver el déficit actual, pe

ro sobre todo orientado a proveer las necesidades fundamenta

les do una población, que para ol afio de 1980 segan cálculos 

estimados, ser~ de 71 millones de mexicanos. Para resolver un 

problema tan arduo como es el de la vivienda popular, en un -

pafs como el nuestro, de tan extraordinaria extensión ouperf! 

cial, de tal variedad climatológica y de tan acentuado desni

vel socioccon6mico, entre sus 50 millones de habitantes, es -

fundamental hacer acopio de toda la experiencia tanto nacio-

nal como internacional que pueda reunirse y de la colabora 

ci6n t6cnica más adelantada, que Qnicamcntc son capaces de a 

portar los urbanistas, así como d~ una técnica legislativa 

que comprenda la serie de complejos que entra~a la propiedad 

asf como el usufructo, la posesión y las servidumbres apegán

dose con rigor a lo preceptuado en el artículo 27 C0nstitu -

cional, en lo conducente a la reforma urbana. Cabe destacer -

quu se hace necesaria una reglamentación en la que se protege 

desde luego al inquilino pobre y en los casos de descongela-

ci6n ésta no se realice arbitrariamente, de tal suerte que el 

fenómeno de la descongelación rinda dividendos para que los -

mismos se apliquen a la construcción de viviendas decorosas. 

Siendo la polftica vigente no descongelar rentas, in~ 

pirados en los principios de no lesionar a los habitantes ec~ 

n6micamente débiles y beneficiados por el Decreto de Congela

ción, se hace urgente la elaboración de un programa de am --

plios alcances y bajo costo, que sólo es posible realizarlo -

descansando el peso de éste en los hombros del gobierno, sol! 

citando desde luego que la disponibilidad de los cuantiosos -

fondos de la iniciativa privada, sean hábilmente aprovechados 
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por quienes tionen a su cargo la dirección de los organismos 

oficiales o paraestatal0s de la vivienda mexicana y canaliza! 
los en forma pr~ctica para que el pueblo se beneficie al máxi 

mo con tan valiosos aportes económicos. 

El asunto da la vivienda junto con el de la cducació~ 

la salubridad y la alimcntaci6n, es una de las cuatro doman -

das sociales cardinales a que hacen hoy frente todos los go -

biernos del mundo. 

En nuestro pa1s, en la medida en que pasa el tiempo,

crece en importancia con carácter tan impresionante que se ª!!. 
tajan soluciones casi imposibles. Se ha presentado enfocando 

diversas formas y se han dado a conocer sus magnitudes. Sin -

embargo, <ttín cuando se han ,-cdoblado los esfuerzos oficiales 

con el fin de resolverlos, el problema de la vivienda es un -

problema que crece m:1s que mestras posibilidades, de tal for 

ma que el Gobierno Federal so impone reorganizar y orientar -

las fuerzas ~ue tiendan a procurar justicia social, proporci2 

nando un techo aceptable cumo resguardo del trcbajador y de -

los suyos. 

Visto así el problema por nuestras autoridades y se-

gdn las cifras del Instituto Nacional de la Vivienda, hoy IN

D~CO, el d6ficit actual de la vivienda asciende a 3.2 millo-

nes de viviendas, de las cuales corresponden al área urbana -

el 1.9 y al área rural el 1.3. 

Para solucionar el problema se requiere una fuerte in 

versión social, además de la inversión anual requerida para~ 

tender las necesidades que el crecimiento demográfico deman-

da. Son bien conocidos los recursos limitados con los que 

cuenta nuestro pa!s, por lo que es conveniente estudiar con -

objetividad las prioridades que deben dar a los mismos, dado 

que la realizaci6n de los planes habitacionales de bajo costo, 
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dependen Onicamente de recursos financieros. 

El problema habitacional de la vivienda popular en 

nuestro pals se ha convertido en un objeto de inter~s general, 

de donde se desprende que afecta y compete a todos los secto

res de la comunidad, por lo que para la solución del problema 

se debe contar con la colaboración efectiva de los sectores -

mencionados. 

b) Proyecto de Trabajo para afrentar el déficit Nacional de 

Viviendas. 

Atento a esta cuestión, el Gobierno Federal elaboró -

un "Proyecto de Trabajo para afrontar el déficit Nacional de 

Viviendas" cuyos puntos principales son: 

a) Afectación de predios püblicos para ser destina-

dos a las construcciones de habitación familiares o multifami 

liares. 

b) Aportación a la infraestructura mlnima de servi-

cios urbanos: agua, luz, v1as aptas para operación de medios 

masivos de comunicación, etc. 

c) Liberación de los impuestos de timbre y trasla 

ción de dominio, as1 como simpltficaci6n de deescentraliza 

ci6n de los trámites respectivos a permisos y concesiones por 
grupo. 

El financiamiento de la habitación podrá apoyarse en 

las siguientes fuentes: 

a) Participación de quienes vayan a habitar la vi 
vienda. 

b) Revisión del sistema de cr~dito para financiamie~ 

to de la vivienda popular a fin de habilitar a las capas num~ 

rosas de la población como sujetos de crédito, rodeada de los 
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medios de garantfa más pertinente por ejemplo: la garantía h! 

potecaria que permitan al prourama cumplir su misión social. 

Esto fu6 aprobado por la Comisión Nacional Tripartita 

integrada por representantes del Gobierno Federal, de los Tra 

bajadores y de los patrones en cumplimiento del acuerdo pBbl! 

co del' Presidente de la Repdblica, el 17 de mayo de 1971. 

Y tiene el fundamento legal donde nos indica que "nu

estra Constitución, coma resultado de un anhelo de la revolu

ci6n mexicana, exige para los trabajadores, habitaciones c6m~ 

das e higiénicas, dentro del an~iente urbano adecuado, como -

lo establecen los art1culos 136 a 153 de la Ley Federal del -

Trabajo, que consigna un prop5sito especifico de realizar la 
justicia social en la habitación.". 

"Por lo que el Estado Mexicano considera que el Pro-
blema de la habitación para la clase trabajadora tiene tan 

complejas dimensiones y asume magnitudes que requiere de una 

acci6n integral, en el que conjOganse loG esfuerzos de todos 

los sectores, de algGn modo obligadoE·c interesados: el esta

tal, eJ. empresarial, el trabajador, los industriales, etc., -

en otras palabras, es urgente una pol!tica integral de la 

vivienda popular". 

En esto vemos un vicio legislativo, que se repite con 

~emnsiada frecuencia en nuestro pais, en materia adrninistrat! 

va, ya que tenernos a 10 organismos del Estado, para resolver 

o cuando menos pretender resolver un s6lo problema. Tenemos -

por ejemplo el articulo 128 de la Ley Orgánica del Banco Na-

cional de Obras y Servicios POblicos, S.A.; a la ley que crea 

el INDECO; la ley que crea el ISSSTE; el FOVI {Fondo de Oper~ 

ci6n y Descuento Bancario <le la Vivienda} ; la Nacional Finan

ciera, S.A., que es la receptora de los dep6sitos que se der! 

van por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario -
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6 del arrendador. 

De esta simple exposición se hace relevante la magni

tud del problema y queda evidenciado el p~rqu6 en los Estados 

Unidos de Nortcam~rica, en el periodo del Presidente Kennedy, 

crearon una Secretaria m5s para su gabinete: la de la vivien

da, para que tal dependencia asumiera los controles de todo -

lo relacionado con la forma de la instalación de la familia -

norteamericana. 

e) Propuesta para la Creación de la Secretaria de la Vivien 

da. 

Para M~xico, es ya de urgente neceoi<lad que el H. Con 

groso de la Unión haga suya la iniciativa de abrir debate a -

todos los aspectos que conllevan al grave problema hal>itacio

nal. Una Secretaria de la Vivienda, tendrfa la virtud de cen

tralizar todo lo conccrnte11t0 ~ la materia; dicha Secretaria 

podrla coordinar mejor los proyectos gubernamentales o priva

dos; creando, adcm5s, una legislación, reglamentación o ince~ 

tivos para que los inversionistas particulares coadyuven con 

esta Secretaria y orienten sus fondos hacia la rama de la 

construcción de viviendas populares y con ésto, participen en 

la solución del problema habitacional. 

Entre otros estimulas que podria conceder esta Secre

tarla al inversionista privado, serian la exención de impues

tos a plazo de 5, 10, o 15 afies para toda finca urbana indivi 

dual o multifamiliar que se construya en los próximos afios, -

con el propósito de disminuir el problema de inter6s legal. 

Tambi6n a través de la Secretaria, establecer un org~ 

nismo similar al de la Comisión Naciorial Tripartita a efecto 

de que todos los trabajadores industriales o no, pudiesen ob

tener a plazo no menor de 15 a~os con interés bastante bajo. 
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Si el gobierno del l'reslélcnto Echcvcrr:ía ha tenido 

profundos logros en lo rcforcnto a la oducaci6n (mfis escuelas 

y maestros) y nl agro (reparto de tierras, fomento de la ag~~ 

cultura y nueva Ley de Rt~forma i\qraria), habrfa de p.:war a la 

posteridad como uno de los cqui.pos m.'.is din::imicos ~, beneficio

sos, si en este sexenio se creara la Secretaría de la Vivien

da, ya que en 6sla dependencia se tendría La ventaja de coor

dinar eficazmente en todas las actividades propias de la mate 

ria, estableciendo un mocaninmo idóneo, que impcdird que el -

constructor te11ga que convertirse en industrial, financiero y 

promotor al mismo tiompo, diluyendo asf sus esfuerzos on detri 

mento del resultado final de sus actividades propias y aspee! 

ficas. 

Esta Sccretar:ía como rama del Poder Ejecutivo, ton--

drfa prerrogativas para estabilizar, reduciendo los costos de 

construcción determinando los proyc~Los M~s benef icioeos para 

el pueblo, scgdn la ubicación, el tamafio de la vivienda y es

tableciendo planes honesto~ y costoableo de amortización, que 

permitan a los ndcleos m~s humildes hacerse de sus viviendas. 

Se cxaminarfan con objetividad los tipos de fabrica-

ci6n que deben acometerse, las ventajas y desventajas que re

presenten y la edificación que m~s convenga al pueblo de Méxi 

ca, con lo que desaparecerá en un plazo razonable ol anticons 

titucionul decreto, de congelación que siendo Ley de emergen

cia, se ha perpetuado por deficiencia legislativa, t6cnica y 

admi.nístrativa y con ésto ha parado e1 desarrollo do 1a indu~ 

tria de la construcci6n en porjuici.o del inqu.iU.no pobre que 

diffcilmente encuentra un sitio decoroso y a bajo precio para 

instalar su habitación. 

Es necesario estudiar la posibilidad de que el Estado, 

mediante disposiciones especiales, pueda equilibrar perfecta

mente los intereses jurfdicos y económicos de los sujetos que 
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intervienen en un contrato de arrendamiento, sin tener que r~ 

currir a las dispnsicionc•s que violen los principios supremos 

consnqr.;1dos en 11\Je!;tra Corrntituci6n. 

Por tal motivo, es posible que sin sacrificar a ning~ 

na de las pnrtcs en el contrato, se d6 una soluci6n equitati

va y correcta al problema habitacional en Móxico; pri.ncipal-

mcnte, en donde los luqanrn !3C encuentran concentrados gran-

des ndclcos de población, tomando en considcraci6n lo siguie~ 

te: 

Debe protegerse al inquilino humilde.-

Uno de los medios de lucro a que se ha prestado la 

congelación J~ rentas en el Distrito Federal, ha sido el aca

paramiento de viviendas y locales, por verdaderos qangs de ex 

tr.:injcros. v~~cinos del rumbo de Mclchor Ocampo revc~lan que 

una pareja d0 norteamericanos que se dedican al tr5fico de j~ 

yas argueol6gicas en los centros turtsticos, explota, además, 

un productivo neqocio, subrogando numerosos contratos de 

arrcnd.Jmientos de casas de rentéis congeli1das, mediante el pa

go de diversas cantidades a los inquilinos pobres: amueblan -

despu6s esas casas o departamentos y los alquilan a extranje

ros que visitan al pats con rentas que no bajan de $ 2,000.00 

o $ 3,000.00 mensuales. 

Asimismo, aOn en los edificios de Nonoalco se ha for

mado un grupo de acaparadores de departamentos que hacen un -

J1egocio semej.:mte. Toman en alquiler con nombres diferentes 

varios locales y los subarriendan a precios altísimos. 

di Casos Especiales. 

El trabajador que deje de estar sujeto a una relaci6n 

laboral, conforme a lo previsto en el articulo 41 de la Ley -



- 64 -

del INFONAVJ'r y por quien el pntr6n o los patrones t'cspccti-

vos hayan hecho aportaciones, tiene derecho a optar, por la -

devolución tfo ~c;us depósitos o por la cont.imwci6n de sus dcre 

chas y obligaciones con el Instituto. En este dltimo caso, la 

base para sus aportaciones ser~ el salario promedio que hubie 

re percibido en los Oltimos seis meses. 

El derecho a continuar dentro del r6gimen del Institu 

to se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito, 

presentada de acuerdo con lo que establezca el Reglamento co

rrespondiente, dentro de un plazo de seis meses contados a 

partir de la fecha en que, conforme a lo dispuesto por al ar

tfculo 41, se considere que ha dejado <le existir la relación 

laboral respectiva. 

En caso de jubilación, de incapacidad total permanen

te, se entregar~ al trabajador, el total de los depósitos que 

tenga a su favor•cl Instituto. En caso de muerte del trabaja

dor, dicha entrega se har~ a sus beneficiarios en el orden de 

prelación siguiente: 

a) Los que al efecto el trabajador haya designado an 

te el Instituto. 

b) La viuda, el viudo y los hijos que dependan econ6 

micamente del trabajador en el momento de su muerte. 

e} Los ascendientes concurrir~n con las personas me~ 

cionadas en el inciso anterior, cuando dependan económicamen

te del trabajador. 

d) A falta de viuda o viudo, concurrir5n con las pe~ 

senas se~aladas en las dos fracciones anteriores, el superst! 

te con quien el derechohabiente vivió como si fuera su cónyu

ge Jurante los cinco afios que precedieron inmediatamente a su 
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muerte, o con el que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran -

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, pero 

si al morir el trabajador tenla varias relaciones de esta cla 

se, ninguna de las personas con quienes las tuvo, tendrá dero 

cho. 

e) Los hijos que no dependan econ6micamente del tra
bajador, y 

f) Los ascendientes que no dependan econ6micamente -

del trabajador. 



C A P I T U L O I V 

EI, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA V I'JIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES. 

a) Sistematización y Críticas. 

·b) La Comisión Naciona1 Tripartita. 

el Reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

d) Estructura y organización del INFONAVIT. 

e) Importancia al Problema de la Vivienda. 
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a) Sistematización y Criticas.-

Antes de comentar en detalle la ley que cre6 el Inst! 

tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, 

es conveniente analizar las diferencias sustanciale~ que hay 

entre la antigua y la nueva obligaci6n patronal en materia de 

habitación. 

La naturaleza de la obligación habitacional tal y cono 

aparecfa antes de 1972, se ha transformado. En efecto, con el 

nuevo sistema la obligación del patrón que consistfa desde 

1917 en "proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas" a 

los trabajadores, se cumple ahora, aportando, completamente a 

su cargo, una cantidad equivalente al 5% sobre el salario que 

paguen a sus trabajadores. Esta oposición tiene dos caracte-

rísticas: por una parte sirve para constituir in depósito in

dividual creciente que ingresa al patrimonio del trabajador¡ 

por la otra abre una expectativa de crédito barato 4% anual, 

suficiente y a largo plazo hasta 20 años para que el trabaja

dor haga suya una habitación y mejore la que tiene o la libe

re de los pasivos que pesen sobre de ella.- Dicho de otra ma

nera, en el artículo reformado se expresaba un desideratum 

que en 50 años no hab!a 5ido posible nlcanzar, puesto que, 

sencillamente las casas para los trabajadores no existían. 

El primer efecto de la obligación patronal de propor

cionar habitación a sus trabajado~es tal y como se desprendía 

del texto constitucional ahora reformado, era el de que para 

su trabajador tuviera derecho a una ha~itacf6n cómoda e higi! 

nica, debta laborar en una empresa, que tuviese más de 100 

trabajadores; sí esta tenía menos, el patrón carecía de res-

ponsabilidades en materia habítacional. 

La otra circunstancia que permitía al obrero aspirar 

a un~ casa, se daba cuando la empresa a que servía, se locali 
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zaba a más de tres Km. de un centro urbano. Condición ésta 

que se cumple en pocas negociaciones, dado que el criterio 

censal erige en localidades urbanas a los agrupamientos de 

más de 2,500 habitantes; y todavía se cumplía menos si se re

cuerda que, en esta hipótesis, el patrón quedaba exceptuado -

de, dar casa si existía un servicio regular de transporte ha

cia su centro de trabajo. 

Brota inmcdiütamcr.::.e un principio de inequidad en la 

solución indicada, porque tanta necesidad de vivienda tiene -

el trabajador de un pequeño o mediano negocio, como el de una 

gran empresa, y de ningfin modo era justo dejar al obrero la -

carga de ingresar a una empresa grande, para así incorporarse 

al grupo de posibles beneficiados por la ley. Pero había ade

más otra falta de equidad cuando se señalaba responsabilidad 

habitacional sólo a quienes ocuparan un gran nOmero de traba

jadores, porque empresas altamente tecnificadas, que han sub~ 

tituído con modernas maquinarias el trabajo de hc:"nhres innum~ 

rables pueden tener mucho mayor utilidades que las que ocupan 

copiosa mano de obra, y por tanto, estar en mejores condicio

nes de dotar a sus obreros con una vivienda decorosa. No hay 

duda, pues de que los términos de referencia del Constituyen

te de 1917, al cual le pareció conveniente limitar la obliga

ción habitacional a las empresas grandes, habían cambiado en 

1972 y urg1a ampliarlos para que emprendieran a todos los pa

trones porque la necesidad de una morada digna de todoo los -

trabajadores. 

Además, con la referida exigencia cuantitativa se co

rr1a el riesgo de que los patrones intensificaran la tecnif i

caci6n, en dem~rito de la utilización de mano de obra, lo que 

dar1a al traste con la pol1tica de plena ocupación del gobieI 

no y con la finalidad de creación de empleo que se ha señala

do al proceso de industrialización, a la luz del explosivo 

crecimiento demográfico. A mayor abundamiento, por medio de -



- 68 -

de argucias legales las empresas podfan desmembrarse, de tal 

manera que cada una de ellas no ocuparan mfis <le 100 trabajad~ 

res, pues desdo el punto de vista del derecho, serian persa-

nas jurfdicas con plenos efectos, aunqnP <'n rc,1Lidad, respon

dieran a las mismas directivas de organización y polftica em

presarial. 

Por supucs::o que bnstaba hilbcr extendülo la ;:rntiqua -

obligación habitacional y hacerla recaer en todos los patro-

nes, para estimar que satiefacfan la axigoncia de la justi--

cia, pero razonablemente ¿era de esperar que lo que no hicie

ron empresas grandes en 50 afias, fuera a realizarlo en poco -

tiempo los pcquefios y medianos negocios, que tan duramente -

sobreviven, a veces, frente a la competencia del capital cx-

tranjero?, podr1an considerarse factible que los patrones, -

personas físicas, pudieran proporcionar viviendas adecuadas -

si la gran en~resa, con mayores recursos, no había hecho en -

más de medio siylo?. No definitivamente, porque el defecto es 

taba en el sistema, mismo cuya plenitud se alcanzaba, al con

vertirse el patrón en constructor y casatcniente. 

"A pesar del carácter ya de suyo limitado del antiguo 

texto constitucional, la Ley Federal del Trabajo de 1970 redu 

jo aün m~s la expectativa de los trabajadores para tener una 

casa. Asf la ley reglamentaria, agregó tres exigencias que no 

figuraban en el articulo 123; que el trabajador fuera de plaa 

ta, que tuviera una antiguedad m1nima de un afio y que no tu-

viese habitación adquirida de su peculio, pues de otra forma 

se relegaba su derecho hasta que se hubieran satisfecho las -

necesidades de los demás trabajadores de la empresa. La nece

cidad de generalizar, del derecho de una morada digna era a -

todas luces, un reclamo de nuestro Dcrecho del Trabajo, es de 

cir una exigencia del progreso social. 

No debe pensarse, que la vieja obligación constitucio 

....... ---··1-. 
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nal consistente en proporcionar habitaciones, fu6 recogida por 

la Ley Federal del 'l'rabt1jo con el sentí.do ele dar, regalar, 

una habitación. Nadil de eso, en esencia, la obligación del p~ 

tr6n consistf<1 en hacer laqo -prftctic.1rnentc~ cual.quier cosa-, 

que tuviese como conrwcucnci.i.1 que e) trab<1:jador, se dl.legara 

un techo. En este sentido, lil ciesti.6n de un cr6dito bancario, 

la entrega ac un terreno al sindicato -no necesariamente sufi 

ciente corno para que todo~; los trabajadores tuvieHcn acceso a 

un lote-, la absorción de algunos puntos de intcr6s en los -

cr6ditos conct;didos y aún m:,is el mero aval d(~] cr(~dito comer-

cial promovido, es ~ccir, una firma, eran y fueron suficien-

tes para consiclorar cumpl:í.da L1 (,,) l ÍéJil(;lÓn patronal". 

La otra soluci6n para el problema habitacional de los 

trabajadoras, prevista en la legis1.aci6n anterior, sin embargo 

radicaba fundamentalmente en el car~ctcr contractual en que -

se hac1an descansar las diversas soluciones que ofrocta; la -

capacidad de negociaci6n prcsumta que todas los trabajadores 

no sindi.calizado!; y la suposici6n del denuedo con que si. lo -

están, litigasen su prctensi6n frente a la empresa, con to--

das las limitaciones que esto cntra~arfa en nuestra realidad, 

entre ellas, por ejemplo, la insuficiente proporci6n de obre

ros sindicalizados -menos de la mitad do la fuerza de traba -

jo-, la escasa capacidad de negociación de muchos de ellos, -

la tendencia del patrón n casillar a los obreros en predios -

segregados a la rni.srna f~brica, c:011 ric:.;go de crear ghettos 

irremediables, etc. Pero al problema de la vivienda rebasa ya 

sobradamente, en esta época los acuerdos entre partes, y es -

principalmente un capitulo importante del urbanismo, el desa

rrollo regional, ol planeamiento de los servicios públicos y, 

en resumen, un aspecto de la intervención del estado en una -

actividad social altamente t6cnica, que debo ser permanente y 

contar con recursos y programas propios para resolverse. 

Frente a la ob~igaci6n de hacer algo, a que qued6 re-
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ducido el .infini.tivo "propm:c.ionar" en la t.cy del 1'rabajo, la 

Constitución reformada establece una prcc.isa obligaci6n de 

dar; esto es: aportar el 5% sobre el salario ordinario del 

trabajador, sobn• la cantidnd que percibe en efectivo por cu~ 

ta diaria. Cabe destacar que todo trabajador que preste sus -

servicios a un patrón -cualquiera que sea la actividad de és

te y ndmcro de trabajadores a su servicio-, tiene derecho a -

que 61 mismo cubra dicho aporte a su ca~go exclusivo, porque, 

en muchas de las opciones que se scfialaron por las organiza -

cienes empresariales en abono de un sistema anfilo;o, debía -

aportar al<JO de su propio salar.io S(! trata pues, de una con-

quistd nota de la clase trabajadora. Esta cantidad constituye 

un depósito individual en favor del trabajador y al mismo 

tiempo sirve p;ira cst:ablecer un s i.s tema nacional de f inane ia

miento administrado por una instituci6n nacional, de carácter 

técnico, tripartita y de scrvisio social, a cuya responsabil! 

dad se conffa la puesta en marcha de un programa integral de 

vivienda; enta institución deberá considerar los aspectos ur

ban1sticos del problema: la modernización de la industria de 

la construcción a partir de la adopción de nuevos sistemas y 

procedimientos constructivos, la obtcnci6n de bajos costos, -

los aspectos sociales que concurren necesariamente en la dota 

ci6n de una vivienda, e incluso, la bGsqueda de disefios fun-

cionales para la habitación de los trabajadores, que hagan 

más habitables y gratas nuestras ciudades del porvenir. 

Obviamente los aspectos enunciados no podrían ser 

atendidos mediante la anárquica decisión de centenares de pa

trones con aficiones arquit6ctonicas, selecciones de terrenos 

insalubres por su proximidad a la fábrica, o por buscarlos de 

bajo precio, remotos hasta la cxageraci6n. Y es que en el fon 

do de esta controversia, yace el antagonismo entre la crea--

ci6n de instituciones nacionales de gran alcance, permanencia 

y aptitud t6cnica para afrontar los problemas colectivos, y -

la solución fragmentaria, casi individualizada, de los mismos. 
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Con en INFONAVIT, prcvalcci6 la primara postura, pues será un 

solo organismo el quQ, con base en ln fracci6n XII reformada, 

proporcionarfi a .los tri1ba:iadore1; que rNinün ciertas condicio

nes, crbdi.tos bL1rato~1 y a l<nqn pL.1zo para adqu.i.cir en propi.~ 

dad habitaciones, o en su caso, construirlas, repararlas, me

jorarlas, arnpli.arL1s o l:ibcrarl.11; ele p11l>i.vo:;. 

'l'odavía est:i en ol rt:!Ctwrdo de muchos, que cuando fu~ 

preciso crear aquélla institución para proteger integralmente 

los infortunios del tra~ajo eurgi6 entre sjgnificados empres~ 

rios un clamor contra el Seguro Social, y no pocos extremaban 

a desaticmpo, una generosidad de que no !1db:f.u déldo muestras -

antes, ofreciendo a los sindicatos mil prestaciones con tal -

de que los servi.cios para salvaguardar y fomentar la salud de 

los trabajadores quedaron dentro de RU resorte. 

Es innegable que la creación de esta nueva institu 

ci6n, representa un autfntico avance social, porque est5 

creando una institución perdurable, con un extraordinario al

cance político, filosófico y económico que lo permitirá al 

pa1s hacer frente al problema habitacional; además establece, 

un sistema que est6 destinado a tutelar y proteger los dere-

chos sociales de los trabajadores y buscar el bienestur soci

al, ya que el hogar es el eslabón material tan importante, 

como el f¿¡ctor espiritual que man U.ene unida a la familia. A

demás, establece la cohesión de ese nGcleo humano que es pri~ 

cipio de la sociedad y de la cultura; es indispensable procu

rar que la comunidad nacional disponga de hogares higiénicos 

co:. una serie de elementos mater:i.aie~; LJU<:: propor'.::ionen biene§_ 

tar y confort, ya que si so prescinde de ellos, nunca podre

mos esperar, de quienes habitan on lo insalubre, en lo insufi 

ciente, en un nacleo do promiscuidad, una acción constructiva 

y de progreso que se requiere actualmente, para la evol0ci6n 

de el mismo y en un plano más superior, el progreso de toda -

nación. 
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La Ley del Fondo Nacionnl de la Vivienda para los tra 

bajadorce, que pretendemos comentar y estudinr, consta de un 

total de 67 artfculos, de los cuales nos vamos a permitir co

mentar y tratar (k dar und exp1 ic.:ici6n en los aspectos que c<.n 

sideramos de mayor importancia. 

En primer lugar, entendernos que el Instituto del Fon

do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un orga

nismo esencialmente do servicio social con personalidad jurf

dica y patrimonio propio, que ha sjdo instituido, atendiendo 

a las fracciones de la reforma XII del articulo 123 Constitu

cional. La Ley que lo crea determina que es de utilidad so--

cial y de observancia general, por lo tanto tiene validez en 

toda la república teni.endo como f.in•il idad, regular las normas 

y procedimientos conforme a los cuales, los trabnjndores po

drán adquirir en propiedad, C<lsa habitación, de acuerdo a las 

reglamentaciones consignada; en el titulo IV de la Ley Fedc-

ra l del Trabajo. 

T6cnicamente el Instituto es un organismo público, d! 
centralizado ya que su creación obedece a la idea de que sea 

una corporaciOn p6blica, la encargada de atender en forma au

tónoma un servicio social que satisfaga una necesidad colect! 

va de los trabajadores, o sea, a proporcionarles cr6ditos ba

ratos para. guc de esti:l forma puedan <idquirir en propiedad ca

sas, de ah1 que esta Jnstituci6n tenga las siguientes faculta 

des: 

La de administrar los recursos del Fondo Nacional. Es 

tablecer y operar un sistema de financiamiento, que permita a 

los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes para 

la adquisici6n en propiedad de habitaciones c6modas e higién! 

cae; para otorgar créditos para la reparaci6n, ampliaci6n y -

mejoramiento de sus habitaciones y, por ültimo, para el pago 

de pasivos contra1dos con anterioridad. Esto permitirl que 
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dla con dla se pueda elevar el nivel socio-econ6rnico de algu

nos trabajadores. 

Otra de nus funciones de gran importancia es la de 

coordinar y fina11ciar programas de construcción de casas, de! 

tinadas a sor adquiridas en pro¡Jicdad por los trabajadores. 

En esta fracción se establece una gran limitación ya 
que el Instituto Gnica y exclusivamente tiunc facultad de fi

nanciat o coordinar y nunca para comprar o vender; el proble

ma se plantea de la siguiente forma: al momento, de cscritu-

rar una casa a un trabajador nos encontramos que ose trabaja

dor ha sido escogido ~ trav6s de un sorteo y como el problema 

habitacional es basta11tc grave, existo la urgente necesidad -

de construir un sinndmero de casas para satisfa:er la demanda 

de los trabajadores. 

Por lo que debemos hacer notar que la reserva territ~ 

rial del lnfonavit, ha sido financiada por los diferentes fi

deicomisos creados para ese fin, mismo que vienen a hacer de 

gran ayuda y a solventar todo problema planteado en relación 

a los gastos de traslación de dominio, gastos notariales, ga! 

tos de registro, etc. 

Por lo que toca a la vigilancia, respecto de la forma 

én que se manejan los fondos, creernos que es un acierto que -

su control esté supervisado directamente por la Secretarla de 

Hacienda, sobre sus programas financieros anuales, y por la -

Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en cuanto al regis-

tro contable y auditoria interna del propio Instituto. En el 

articulo So. de la Ley del Instituto dol Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, se determina la forma en cómo 

se integra su patrimonio. 

De acuerdo con este ordenamiento, se ha establecido -

-~·· 
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que el patrimonio del Instituto deberá ser integrado, en pri

mer lugar con lús aportaciones patronales, que se ha venido -

haciendo desde el lo. de mayo de 1972, y que han ascendido a 

mayo de 1974 a la suma de cinco mil millones de pesos aproxi

madamente. 

Aqu1 cabe hacer una serie de preguntas, tales como: -

¿quienes están obligados a aportar las cuotas al Instituto y 

cuál es ese monto? vayamos a contestarlas: Est~n obligados a 

aportar el 5% sobre los salarios, todos los patrones indepen

dientemente de su naturaleza jurfdica, como por ejemplo: Co-

mercios, industrias, instituciones de beneficencia, asociaci~ 

nes civiles, centros particulares de enseñanza, aespachos de 

profesionistas, etc .. Los patrones deben aportar por los tra

bajadores sin considerar si son sindicalizados o no, de plan

ta, eventuales o de confianza. 

Las ónicas excepciones, por el momento, son los depor 

tistas, profesionales y los trabajadores a domicilio. 

Quedan exentos de aportar al INFONAVIT, los socios de 

cooperativas de producción o de consumo, los trabajadores al 

servicio de gobierno estatales o municipales los que presten 

sus servicios al gobierno federal y a los gobiernos, del Dis

trito y T~rritorios Federales, los trabajadores de organismos 

decentralizados y empresas de participaci6n estatal, cuando -

no rija su relación obrero patronal por la Ley Federal del 

Trabajo y por Gltimo, aquellos patrones que hubieran otorgado 

a sus trabajadores, prestaciones iguales o superiores a las -

que consigna la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la ba

se de la aportación se tomó como punto de referencia lo que -

la Ley Federal del Trabajo considera como salario ordinario -

que percibe el trabajador en efectivo por cuota diaria "arti

culo 143 de la Ley Federal del Trabajo"; ésto presupone que 

existe un salario fijo pero también muchos trabajadores que -
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prestan sus servicios a destajo y por lo tanto se les paga de 

acuerdo al n6mero de unidades de obra: de aqut dedu~imos que 

el sistema para determinar cuál es la base para fijar el mon

to de las aportaciones de este tipo de trabajadores, eetá co~ 

tenido en el 2o. pfirrafo del artículo 89 <le la Ley Federal dcl 

Trabajo. 

Por otro lado se considera conveniente sefialar un to

pe máximo para el pago de las aportacioneo que será el equiv! 

lente a 10 veces el salario mínimo. De esta forma los trabaj! 

dores que devenguen altos salarios tambi6n estarán incorpora

dos al régimen. 

El monto de la aportación que hace el sector empresa

rial es de 5% sobre la bas~ ya establecida. 

En dos años de operación el INFONAVIT, ha recibido 

aportaciones por cerca de cinco mil millones de pesos aproxi

madamente tínicamcnte del sector patronal. Con dichos recursos, 

se ha~ asignado 57 mil créditos, menos del 21 de los 

3,100,000 trabajadores inscritos y cuenta con una reserva te

rritorial de 45 millones de m2 de terreno, con un valor de 

mil cien millones de pesos. 

Es inegable que para cubrir las necesidades actuales 

de vivienda para los trabajadores inscritos se necesitará que 

transcurra casi medio siglo por lo que muchos trabajadores no 

verán realizado el sueño de su vida: contar con una casa pro

pia. 

Para acelerar el financiamiento a los trabajadores -

para la adquisici6n de viviendas el INFONJ\VI'r, deberá contar 

con mayores recursos, por lo que es semejanza de lo ocurrido 

con las cuotas obrero patronales del Seguro Social que perió

dicamente se han vHnido aumentando. Propongo se adicione el -
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articulo 136 de la Ley Federal del Trabajo de la siguiente 

forma: 

Articulo 136 

"Toda empresa agr1cola, industrial, minera o de cual

quier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a -
los trabajadores habitaciones c6modas e higi6nicas. Para dar 

cumplimiento a esta obligaci6n, las empresas deberán aportar 
al Fondo Nacional de la Vivienda, el 5% sobre los salarios or 
dinarios de los trabajadores a su servicio. Esta aportaci6n -

se aumentar ti en 1% anualmente hasta llegar al 10%". 

Al duplicar sus ingresos el INFONAVIT, se reducirá -

considerablemente el plazo para que se convierta en realidad 

la conquista obrera de la habitación popular. Se dirá que el 
efecto del aumento de la tasa de las aportaciones patronales, 

rendirá efectos inflacionarios sobre la econom1a del pa1s, p~ 

ro en la práctica se vi6 que el Estado a través del Impuesto 
Sobre la Renta, absorve una parte de los gastos de previsi6n 

social (aportaciones), que puede llegar hasta el 42%. Es sin 

lugar a duda un beneficio para los empresarios el que las apO!:_ 
taciones al Fondo de la Vivienda, se consideren como gastos 

de previsión social. 

Si tomamos en cuenta que d1a con d!a el costo de la -

producción aumenta considerablemente y si comparamos del 1960 
con el de 1970 y 1974 encontramos que casi se han triplicado 

y la tendencia es de que continOe esta incremento en costos.
Por lo tanto, la aportaci6n de los patrones del 5% de los sa

larios de los trabajadores ser~ insuficiente para resolver el 

problema de la habitación en México. 

En segundo lugar, el patrimonio de l.a INFONAVIT se i!!. 
tegra con las aportaciones en numerario, servicios y subsi---
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dios que el gobierno Federal proporciona al mismo Institutoi

al 31 de diciembre de 1973 el Gobierno Federal ha aportado -·· 

200 millones de pesos de un total de 2,000 millones a ffn de 

integrar el patrimonio inicial del Fondo, además los terre -

nos, la infraestructura y los servicios que deben ser propor

cionados a costos razonables por la Federación. 

Por lo que toca a los servicios que prestará la Fede

ración consiste en retener la recaudación de las aportaciones 

y descuentos a travós de la Oficina Federal de Hacienda o a -

aquellos organismos que estén o sean autorizados por la Secre 

tarfa de Hacienda. 

b) La Comisión Nacional Tripartita.-

El 17 de mayo de 1971 tuvo lugar en el Palacio Nacio

nal la Confrontación Sobre ~·roblemas Económicos: estuvo pres! 

dida por el Presidente de la RepOblica Mexicana, e integrada 

por los sectores obrero, patronal y gubernamental. 

s6: 

El señor Presidente en su discurso de clausura expre-

"DEBEMOS FELICITARNOS DE QUE EN M.EXICO SE PUEDA 

TENER UN INTERCAMBIO FACIL ENTRE LOS SECTORES 

SOCIALES Y EL GOBIERNO, QUE REPRESENTA A TODOS 

LOS SECTORES EN CONJUNTO". ( 18 

Además se refirió a la necesidad de fortalecer, con ~ 

esfuerzo de todos, el contenido económico y social de nuestras 

instituciones, "la filosoffa de la Constitución de 1917 dijo 

es clara: establece un equilibrio entre las garantfas indivi

duales y las garantías sociales y dota al Estado de la f acul

tad necesaria para orientar el desarrollo económico, de tal -

modo que se realice la justicia social sin detrimento de los 

derechos que corresponden a cada sector". 
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Se reafirm6 que el articulo 123, estableció una serie 

de principios que suponen el equilibrio entre los factores Je 

la producción y la armonización de los derechos del trabaja -

dor y los del capital. De ah! se han derivado no pocas insti

tuciones compuestas por los representantes de los sectores in 

teresados. 

El grado de crecimiento que nuestro pats ha experime~ 

tado en los Oltimos afios, no ha respondido 1ntegramente por -

desgracia a los principios de armonía entre los factores de -

la producci6n y entre los sectores de la actividad econ6mica 

previstas por nuestra Constitución y nuestras Leyes. Mülti -

ples desigualdades se han prolongado durante decenios y puede 

constituir en los años por venir un serio obstáculo para nues 

tro progreso. 

"Es preciso actuar dijo el Lic. Luis Echeverr1a Alva

rez, con mayor audacia y prepararnos para una nueva etapa de 

nuestro desarrollo en la que tendremos que ser, por necesi -

dad, más competitivos y en la que el progreso deberá ser mu-

cho mejor compartido. La adopci6n de nuevas modalidades de 

trabajo, que nos permitan avanzar con mayor celeridad y con -

el mayor equilibrio, supone la coordinación de las fuerzas 

económicas, pero sobre todo la visión de profundidad a largo 

plazo. Necesitamos darnos cuenta de que la estabilidad pol1t! 

ca es indispensable para todo crecimiento y de que difícilme~ 

te, podremos conservarla si subsisten o se ahondan graves ca

rencias e injusticias en nuestro País". 

"Examinar estos problemas, encontrar cauces más diná

micos para el diálogo, buscar el entendimiento claro y opera

tivo entre el sector patronal y los trabajadores, a trav~s de 

la confrontación de sus respectivos problemas y de un análisis 

sereno sobre la realidad presente y futura d~l pa1s, han con! 

tituído el objetivo básico de esta reunión. Hemos examinado -

--~ 
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conjuntamente, los medios que permitirán ampliar la oferta de 

trabajo por el incremento de las inversiones, descentralizar 
la actividad industrial, llevar el cr~dito a donde es más ne
cesaria para el desarrollo, aumentar nuestra productividad, -

incrementar nuestras exportaciones, fomentar la educaci6n y -
la capacitación para el trabajo; poner em suma, las bases de 
una pr6speridad perdurable". 

"Mejorar la habitación del trabajador, asegurar la ·
formación de sus hijos; procurar que la equidad presida siem

pre las relaciones obrero-patronales y evitar que la expan -

si6n de la economía ~e realice en detrimento de la dignidad -

de los individuos, son tareas de largo alcance que exigen de 
nosotros, una decidida actitud patriótica". 

"Amplia es la agenda que hemos considerado en esta 
r~uni6n. Los invito señores, a una prolongada y serena refle
xi6n, sin optimismos ni pesimismos infundados. Nos espera una 

gran tarea. La reuni6n que hemos celebrado no es sino un paso 
en una larga e importante jornada". 

"Los objetivos del Gobierno de la Repliblica coinciden 
con los a~ los obreros y los modernos empresarios mexicanos¡ 
les agradezco su presencia y este d!a los exhorto, señores, a 
contribuir constructiva y enérgicamente, en la configuraci6n 

del México del mañana. Es arduo el esfuerzo que ya realizamos 

y mayor el que nos aguarda". 

De acuerdo con la agenda de trabajo mencionada por el 

señor Presidente de la Repliblica Mexicana, se trataron múlti

ples asuntos de gran importancia, para el bienestar del pa!s. 

Apuntamos primordialmente lo que dijeron en materia habitacio 

nal tres sectores integrantes de esta Confrontación sobre Pro 

blemas Econ6micos que sirvió como fundamento de la Comisión -
Nacional Tripartita. Los exponentes que tomaron la palabra en 
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el debate sobre el problema habitacional fueron los siguien -

tes: Lic. Rafael Ochoa Hcrnández, Secretario del Trabajo y -

Previsión Social; por el sector obrero: Senador Francisco P6-

rez Rlos, Secretario General del S.N.E.S. y C.R.N., Sr. Angel 

Olivo Sol1s, Presidente del CONGRESO del Trabajo, Sr. Gilber

to Acevcs Alcacer, Secretario General de la Federación de Sin 

dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; por el sector 

empresarial: Lic. Rafael de Regil, Asesnr de la Confederación 

Patronal de la RepOblica Mexicana. 

El Sr. Lic. Rafael Ochoa Hernández sefial6: "Partimos, 

por supuesto, de los principios de la Revolución Mexicana, 

buscamos en sus postulados de justicia social, que legitiman 

y orientan nuestro r~9imcm po11tico y social de nuestra lipa -

ca. No queremos desvirtuar la ferviente pasión del Congreso -

Constituyente, ni soslayar los generosos propósitos de la 

Ley. 

"El hombre es nuestra riqueza m~s tentadora, debemos 

hacer del desarrollo un instrumento del propio hombre y no 

convertir a éste, en ciego instrumento de aquél". 

"Los principios de la Revol~ción Mexicana no admiten 

una aparente pr6speridad obtenida sobre el sacrificio de la -

mayoría. El bienestar de los trabajadores es requisito funda

mental de un auténtico desarrollo nacional, porgue de otra m!:_ 

nera no habr!a desarrollo sino desequilibrio económico e in-

justicia social·~ 

"La finalidad suprema de la Constitución que es pro -

grama de acción nací.onal, consiste en la realización plena de 

la justicia entre los mexicanos, de aqui que las normas labo

rales, inspiradas en este ideal del Constituyente de 1917, re 

gulen el trabajo no como un articulo de come~cio sino como un 

derecho de deber social, dentro de la libertad y dignidad 

-~'·' 
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humana". 

El senador Francisco Pórez Rfos expuso: "Para los tra 

bajadores de salario mfnimo y medio, no tiene importancia vis 

to desde un 5ngulo que nos permite decir con cierta firmeza,

el que la casa-habitación tenga una rebaja de un 10 a 15% en 

su construcción ya que el problema para estos trabajadores r! 

dica en el alto costo del financiamiento que no duplique caso 

el costo de la casa-habitación, de ahf que el financiamiento, 

pues, es el motivo fundamental por el cual estos trabajadores 

no pueden adquirir sus casas-habitaciones, y no pueden recu-

rrir al procedimiento de alargar el tdrmino del plazo para li 

quidar el costo de la misma~ 

"En primer t6rmino mencionaré el trabajo que se pre-

sentará a la Comisión de la Vivienda para su estudio y resol~ 

ci6n del problema obrero, en esta no se habla exclusivamente 

de los grupos de las fábricas en donde hay más de cien traba

jadores; en el estudio se precisó y se dijo textualmente: "E! 

tá basado en el salario medio de los salarios mfnimos estable 

cides en la Repdblica Mexicana, es decir con la tendencia a -

proteger a todos los trabajadores. Si se habla de los sala 

rios mfnimos, son los trab~jadores de salarios mínimos por lo 

regular, los más dispersos en el movimiento obrero de México, 

a ellos fué a los que fundamentalmente se trató en el estu -

dio, de proteger y ponerlos en condiciones de que tuviera ca

da uno su casa". 

"Efectivamente el estudio de la Comisión Nacional de 

la Vivienda es un estudio muy similar al sistema que se está 

fincando en Francia para la resolución del problema habitaci~ 

nal exclusivamente obrero. Nuestro estudio, va aG~ más lejos, 

no deja exclusivamente a los patrones el derecho de proporciQ 

nar algo para la resolución de los problemas, es decir, no 

les pone, una cuota de sus nóminas". 



- 82 • 

"TambiAn, haci6ndonos eco de las palabras del señor -

'secretario de Hacienda, y del señor Presidente del Banco do -

M6xico, queremos encausar el ahorro del trabajador, y 10 hace 

mos para que en el pr6ximo salario mfnimo que se discuta, se 

procure en la Comisión del Salario Mfnimo no dar al trabaja -

dor directarocntc el aumento dol Salario, sino por parte de 

ese aumento de salario mfnimo se dedique para formar el fondo 

en el que se pueda pa9ar, .incHsc:utiblemcnte, los intcrosm1 de 

la casa babitación del trabajador". 

"Y voy mds all~. Pudi6ramos hablar de que los patro : 

nes cooperaran en su~ nóminas con un 4% para la soluci6n del 

problema de los trabajadores, los que tienen la obligaci6n de 

hacerlo; en lo que también difiere un poco do la opinión de -

ln rcprcsentaci6n patronal, porque es un neime·ro muy considera 

ble los que tioncn obligación de hacerlo, porque la ley as! -

se los scfial6, pese a la referencia de la diferencia cc6nomi

ca del afio de 1917 y la <le nuqstro tiempo. Es un nGmcro muy -

considerable de trabajadores a los que los patrones tienen -

obligació~ de proporcionar casas lo que marca la ley. "Y los 

Eatrones de los trabajadores no considerados como de_100, que 

se les incluya a los que deben de dar una aportación en sus -

nóminas parn_LA SOLUCION del problema habitacional. Los traba 

jadores, por su parte, en el sefialamiento del salario mínimo 

(parte directa y parte a la prestación) y los patrones de más 

de 100 trabajadores que tenemos contrato colectivo de traba -

jo, señalaremos como obligación, el 4% de cooEeraci6n para 

ayuda y solución de los Eroblemas de las casas de habitación 

de los trabajadores". 

"Creo que la solución del problema habitacional está 

encontrada en parte, si a esa teor1a que se está aplicando en 

Francia y que es muy similar a la que nos presenta la Comisi6n 

de la Vivienda, se le afiade también para que esos fondos de -

ahorro, para que ese aumento de salario mínimo se incorpore, 
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a la vez, a pagar el inter~s en una forma permanente y oblig~ 

da a las nóminas de los trabajadores, como se paga hoy el Se

guro Social que deben de pagar para la construcci6n de sus ca 

sas". 

Angel Olivo Salís: expuso: "El sector Obrero, por co~ 

dueto de sus representados en esta junta propone al Lic. Luis 

Echeverría Alvarez, Presidente de la RepQblica de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 

"PRIMERO.- Que se constituya una Gran Comisi6n Nacio

nal Tripartita formada por los sectores gubernamental, empre

sarial y obrero, para estudiar, las conclusiones que contie-

nen las ponencias presentadas por estos dos Qltimos sectores 

y los demás problemas que se susciten con este motivo". 

"SEGUNDO.- Que dicha Gran Comisión se subdivida en 

las Comisiones técnicas que sean necesarias para estudiar en 

detalle cada una de las proposiciones". 

"TERCERO.- Terminados los trabajos de cada comisi6n -

técnica, serán sometidos a la Gran Comisión, en sesi6n plena

ria a ffn de que sean aprobados y se propongan directamente -

al C. Presidente de la Repüblica". 

"CUARTO.- Que el Presidente de la Repdblica determina
ra en su oportunidad la conveniencia de darle carácter perma-

nente a la Comisión que se propone en el primer punto de este 

documento", 

El señor Presidente de la RepQblica, Lic. Luis Echev~ 

rr!a respondi6; "Acepto la invitaci6n del sector obrero, des

de luego, y designo como representantes del Gobierno Federal 

a los señores Secretario del Trabajo y Previsión Social, Se-

cretario de Hacienda y Cr~dito Pdblico, Secretario de Indus--
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tria y Comercio, Procurador General de la RepOblica y Direc-

tor del Instituto de la Vivienda y de la Comunidad Ruralh, 

"Ruego a los sefiorcs representantes del sector empre

sarial y del sector obrero, que en el curso de la presente se 

mana designen a sus representantes con la finalidad de que a 

fines de mayo o a principios de junio, los representantes de 

las 3 partes se rednan y redacten un pequefio reglamento para 

que hagan sus reuniones ordenadas y periódicas y para que esa 

Comisión, as1 integrada, tan luego como vaya obteniendo fru-

tos de su trabajo, y de su esfuerzo nos invite a reunirnos en 

una junta como ésta para que vayamos asf resolviendo los pro

blemas que ahora han sido esbozados". Gilberto Alcocer expu-

so: "En la medid& er, que p<tSa el tiempo crece er. importancia 

el problema de la vivienda, con carácteres tan impresionan--

tes, que se antojan soluciones casi imposible; se ha preeent~ 
tado enfocand0 diversa forma y se ha dado a conocer sus magn! 

tudes, Sin embargo aBn cuando se han redoblado los esfuerzos 

oficiales con el f!n de resolverlos, el problema de la vitie~ 

da es un problema que crece más que nuestras posibilidades, -

de tal forma que se impone reorganizar y orientar las fuerzas 

que tiendan a procurar la justicia social, proporcionando un 

techo aceptable para el cobijo del trabajador y los suyos". 

''Los trabajadores mexicanos sabernos que el destino -

económico de los pueblos está fundamentalmente en la indus--

trializaci6n de sus recursos, f6rmula básica para aumentar -

los veneros productivos de la sociedad, y, con ello fortale-

cer su capacidad para realizar la Justicia Social. Estamos 

convencidos que M~xico tiende activamente hacia el estableci

miento del adecuado equilibrio ocupacional que existe en los 

paises altamente desarrollados¡ entre las fuentes de trabajo 

rurales y los industriales, y que solo el desarrollo mutuo y 

rec!procamente estipulado entre uno y'otro sector, nos permi

tirá acelerar nuestro progreso y entrar a etapau de superaci6n 
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que todos queremos~ "Destacamos que industrialización y urba

nización son desarrollos paralelos, expresión de un mismo fe

nómeno económico y social que se deriva del sistema de produ~ 
ción organizada que requiere de concentrnciones humanas. El -
proceso de urbanización en el mundo, cuando ha sido sano, ha 

sido paralelo a las revoluciones industriales, es bueno desta 

car que, en Oltima instancia, las ciudades son casas y servi
cios, fundamentalmente para la clase trabajadora, que concu-

rre con sus brazos a la industria de los servicios de cuya 
producción, distribución y comercio vive la ciudad. 

"En consecuencia, si mantenemos la decisión nacional 
de incrementar nuestra industrialización, mantengamos el pro

pósito paralelo de construir ciudades y casas para la clase -
trabajadora, en las que la Justicia Social, tenga expresión -
en los espacios en los que habrán de vivir, trabajar, circu-
lar e integrarse las familias proletarias, o bien restructu-

rar y acondicionar, la existencia para evitar el desarraigo -
de sus pobladores en pequefias ciudades". 

"Nuestra constitución, como resultado de un anhelo de 
la Revoluci6n Mexicana exige para los trabajadores, habitacio 

nes cómodas e higi~nicas dentro, de un ambiente urbano adecu! 

do, como lo establecen los art1culos 136 al 153 de la Ley Fe
deral del Trabajo, que consigna un propósito expec1fico de -

realizar la Justicia Social, en la Habitación.". "Considera-
mas en consecuencia que el problema de la habitación para la 

clase trabajadora tiene tan complejas dimensiones y asume ta
les magnitudes que requiere de una acción integral en que se 
conjuguen los esfuerzos de todos, los sectores de algQn modo 
obligados e interesados, el estatal, el empresarial, el trab~ 

jador, los ~~cnicos, loa industriales, etc. En otras palabras, 

es urgente en M~xico realizar una Pol1tica integral de la Vi

vienda popular". "El acelerado crecimiento de la población 
mrbana significa la necesidad de establecer programas de edi-
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ficaci6n de nuestras viviendas, tanto para solucionar los d6-

ficit actuales como para sustituir las viviendas que se dete

rioran; igualmente es necesario eoner en marcha planes de re
generación de VIVIENDAS pendientes a la soluci6n del d6ficit 

cualitativo habitacional: ( 19 ) , La problemática es extraor

dinariamente compleja y su magnitud no se ha cuantificado con 

máximo rigor t6cnico, pero respecto del cual se pueden dar 

siguientes datos que sirven como referencia. "En 1961 se pe-

d1a estimar un d6ficit de 1,100,000 viviendas que para 1970 -

se estimó en 1,900,000 viviendas y, suponiendo la permanencia 

de los mismos indices, en 1990 se elevaría a 4,043,000 vivie~ 

das". "ABn cuando la cuantificación no está hecha con todo el 

rigor que exigiría el análisis del fenómeno del crecimiento -

demográfico respecto de la vivienda en todos las interrelaci2 

nes para llegar al an~lisis dinámico de causas y efectos, y -

causas reciprocas correlacionadas, cualquier cifra, mediante 

cualquier sistema de cálculo, nos sefiala la gravedad del pro

blema; la necesidad de nuevas viviendas o de que se les susti 

tuya o reparen las que habitan, corresponderán sin duda a la 

clase trabajadora. Creemos que con el mismo fundamento con 

que se ha hecho justicia en el campo, dándole la tierra a 

quien la trabaja, en la ciudad debe facilitarse al trabajador 

la posibilidad de ocupar lícitamente el pedazo de suelo urba

no que necesite para vivir con aus familias, cómoda, higiéni

ca y dignamente. Esto no significa que la clase trabajadora -

de México pretenda que el Estado resuelva sus problemas como 

s! fuera un donante, sino simplemente que aproveche la capacf 

dad, funciones y estructuras para organizar una auténtica po

lítica de la vivienda en que se contemplen todos los aspectos 

del problema en s1 y dentro de proceso general del desarrollo 

del pa1s: "Al respecto, el sector laboral del país reclama la 

participaci6n activa y responsable de la soluci6n de los pro

blemas de sus propias habitaciones, no debe esperarlo todo 

del Estado puesto que ha demostrado que solo el esfuerzo co-

man puede resolver un problema de tan gigantescas proporcio--
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nes, mencionando como ejemplo lo que han r0alizado algunan or

ganizaciones obreras al respecto". qEs de desearse que se rea

lice una revisión del llamado rroqrama Fjnancioro de Vivienda 

y de las normas establccidan por los orQa11isnms FOVI y FOGA a 

f1n de car1;1li.zar Jos recursos fi.n;rnc.ieron ínlernnr; a Lt ;;olu-

ci6n de los problema~'; de J oti S(~ctort•H que~, aunque no cuent<in -

con ahorros, t icncn capa e id ad de par; o, !'; i '.-'.e "n ti.mula a es te -

con intereses bajos, p.lazos L1r(¡os y !;i:;tcmar; comp.lt•rnentarios 

de seguros. Sin embargo y visto el p~nnrarna en el conjunto, d~ 

be destacarse la existenc.1.;1 de dupli.cid.1de~; t~n el ,1specto téc

nico administrativo, en las acciones de mnltiples centros de -

acci6n para la soluci6n de la vivienda popular, que es indis-

pensable superar mediante f6rrnulas equilibradas que permitan -

un fortalecimiento rccfproco, una modificaci6n de las técnicas 

de construcci6n, planeaci6n adecuada y sistemas de financia--

miento accesibles, a todos los trabajadores". 

En resumen, el problema de la habitación para el trab~ 

jador, ha sido desde tiempo atr~s una preocupación fundamental 

de este sector; en consecuencia se propone la creaci6n de una 

Comisión Nacional e~ la que intervengan los sectores guberna-

mentales, laboral y Eatronal para que se estudie a lar90 plaz~ 

la solución gue pueda d§reele a la situación planteada y que -

vigile se cumpla, con las disposiciones que establece la Nueva 

Ley Federal del Trabajo, as! mismo proponemos como polftica pa 

ra la solución del trabajo del problema que se trata los si--

guientes puntos: 

al El establecimiento de una sola pol!tica nacional de 

la vivienda que evite el dispendio de recursos y la multiplic! 

dad de esfuerzos. 

b) La creación de reservas territoriales destinadas al 

desarrollo urbano y en especial a la construcción de viviendas, 

con objeto de reducir la especulación que actualmente se con--
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fronta en el comercio de la tierra, 

El señor Lic. Rafael De Regil expuso: "Los empresa 

rios mexicanos, atentos siempre a los planteamientos sobre 
las grandes carencios nacionales, acogen con sumo interés el 

que se refiere a la construcción de viviendas". 

"La solución del problema habitacional condiciona la 

salud física y mental de individuos y colectividades, y tam -
bién limita o estimula su desarrollo". 

La escasez de viviendas se manifiesta rJn gravedad en 

sociedades que experimentan un proceso inte,-.~o ie industrial.!, 
zaci6n y de acelerada expansi6n urbana. En México, los indic~ 
dores demográficos registran dos movimientos fundamentales; -
migración interna del sector rural al urbano, y un elevado 

indice de crecimiento demográfico. Por otro lado, el pais ca
rece de planeaci6n urbana y de una pol!ti~a nacional de habi
ta.:i6n. 

"Para solucionar este programa se requiere una fuerte 

inversión inicial, adem~s de la inversión anual requerida pa
ra atender las necesidades que el crecimiento dernográf ico de

manda. Son bien conocidos los recursos limitados con los que 

cuenta nuestro país por lo que es conveniente estudiar con ob 
jetividad las prioridades que les deben dar a los mismos, da
do que la realización de los planes habitacionales de bajo 

costo depende b~sicamente de la disponibilidad de recursos fi 

nancieros~ 

"El problema de la vivienda popular y su solución son 

objeto de inter6s general. Esto significa que afecta y compe

ten a todos los sectores de la comunidad: Gobierno, trabajad2 
res y empresarios. Es asi que cualquier programa habitacional 

deberá contar con la contribución efectiva de esos sectores~ 
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A continuaci6n tenemos algunas sugerencias respecto a 

lo que podr1a denominarse proyecto para afrontar el deffcit -
nacional de viviendas. 

a).- Afectaci6n de predios públicos para ser destina

dos a la construcci6n de habitaciones familiares o multifami
liares. 

b).- Aportaci6n a la infraestructura m1nima de los 

servicios urbanos: agua, luz, v!as para la operaci6n de medios 
masivos de comunicación, etc, 

b).- Liberaci6n de los impuestos del timbre, transla
ci6n de dominio, simplificaci6n y descentralizaci6n de los 
trámites relativos o permisos y concesiones por grupos. 

El financiamiento de la habitación popular podría ap~ 
yarse en las siguientes fuentes: 

a).- Participaci6n de quienes vayan a habitar la vi--

vienda. 

b) .- Revisión del sisternét de crédito pc..i:·a financia -

miento de la vivienda popular a f!n de habilitar a las capas 
más numerosas de la población como sujetos de crédito rodea-

das de las medidas de garant!a más pertinentes, por ejemplo, 

hipotecaria, as! como un sistema ágil de transferencia de la 
propiedad que permitan al programa cumplir con su misi6n. 

"Otras l!neas de financiamiento podr1an ser: 

lo.- Aprovechamiento de recursos internacionales, a 

través de créditos con baja tasa de interés y largo plazo con 

destino Fedeicomitido a las finalidades habitacionales siem-

pre y cuando puedan pagarse sin deterioro de la economia na-
cional. 
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2o.- Uso del financiamiento de proveedores, que serla 

accesible en operaciones d<:' gran volumen y dentro de pr.ogra-

mas a largo y mediano plazo. 

Jo.- Utilización de los fondos bancarios en disponib! 

lidad y ya efectos al servicio de programas de habitaci6n. 

a).- Aprovechamiento del excedente de fuerza de traba 

jo disponible, por medio d~l aumento de fuentes de ocupaci6n. 

b).- Aprovechamiento de la capacidad marginal de ope

ración de la planta industrial nacional que sería provocado -

por el aumento de la demanda interna, que necesariamente se -

registraría, muy especialmente en sectores empresariales na-
cionales (lo que significar1a un aceleramiento de la produc-

ci6n sin necesidad de recurrir a importaciones y a tecnolo--
g!as extranjeras). 

"F.l programa nacional de construcci6n de viviend_a po

pular, podría tambi~n significar un medio para apoyAr la polf 

tica nacional de descentralizaci6n por medio de la disposi -

ci6n inteligente de grandes polos nacionales de impulso a la 

vivienda popular, que satisfacer!an los requisitos que impli

ca el crecimiento demográfico, inducirían la colocaci6n de i~ 

versiones y dado el nivel masivo de administraci6n del progr~ 

ma, permit'irfon el apro11echamiento de las economías de escala~ 

"El sector empresarial, conciente de esta problemáti

ca, está en la mayor disposición de dialogar con los sectores 

obreros y gubernamental, a fín de formular los planes adecua

dos para la resolución de este problema. En la actualidad es

tá realizando un seminario sobre la materia al cual invita a 

los trabajadores y los demás sectores exponer sus opiniones~ 

El programa que apoya la soluci6n del problema habita 
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cional deberá comprender todas las variantes y posibilidades, 

que aporten elementos de soluci6n, (desde la autoayuda hasta 

los m&s complejos mecanismos de financiamiento), partiendo de 

una base mínima d0tada de servicios de protección a la inter

perie, agua y unidad sanitaria como nOclco inductivo de post~ 

rieres ampliaciones y mejoras a la habitación popular. 

Nuevamente se insiste en la importancia de no incu -

rrir en la fr&gmentaci6n de esfuerzos, que en definitiva imp~ 

dir1a afrontar el problema de la vivienda popular con probab!_ 

lidad de !\xi to. En el diálogo qu~ se propone 1 ': .·.::í.scutirá 

las soluciones de otros pa1ses y su posible apl~caci6n a nues 

tro medio. ( 20 ) 

e) Reformas a la I.ey Federal del Trabajo.-

En el diario Oficial de la Pederaci6n de 14 de febre
ro de 1972, se public6 el decreto por el que se reforma la 

Fracci6n XII del artkulo 123 apartado l\; y con fecha 24 de -

abril se publicaron el decreto por el que se reforma y adici~ 

nan varios articulas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra

bajadores del Estado y el decreto que reforma y adiciona el -

presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 

1972. 

REFOW.A DE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 123 APAR'rA -

DO A. 

"Fracci6n XII.- En toda negociación agrícola, indus -

trial, minera o cualquier otra clase de trabajo, los patrones 

estaran obligados a proporcionar a los trabajadores, habitacf 

enes c6modas e higi~nicas, por las que no podr~n cobrar ren -

tas que no excederán del medio por ciento mensual del valor 

catastral de las fincas. Igualmente, deberán establecer escu! 

las, enfermertas y demás servicios necesarios a la comunidad. 

Si las negociaciones estuvieran situadas dentro de las pobla-
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cienes, y ocuparan un n~mero de trabajadores mayores de 100, 

tendrdn, la primera de las obligaciones mencionadas", 

(Derogado) 

"Fracci6n XII.- Toda empresa agr1cola, industrial, rn!. 
nera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, -

segOn lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar 
a los trabajadores habit~ciones cómodas e higiénicas, esta 
obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las em -
presas hagan al fondo nacional de la vivienda a f!n de const!. 

tuir dep6sito en favor de sus trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos, crédi
tos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad ta

les habitaciones. 

Se considerará de utilidad social la expedici6n de 
una ley·para la creación de un organismo integrado por repre

sentantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y patro-

nes, que administre los recursos del fondo nacional de la vi

vienda. Dicha Ley regulará las forman y procedimientos confo~ 

me a los cuales los trabajadores p~drán adquirir en propiedad 
las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero 

de esta Fracci6n situadas fuera de las poblaciones están obl!. 
gadas a establecer escuelas, enfermerias y demás servicios n~ 

cesarios a la comunidad". 
(Vigen~e) 

REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Articulo 97.- Los salarios minimos no podrán se obje

to de compensaci6n, descuento o reducci6n, salvo en los casos 
siguientes: 
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II.- Pago de re•1tas a que se refiere el Articulo 150, 

fracci6n II, inciso a, y de cuotas para adquisición de habit! 
ciones, libremente aceptado por el trabajador. En estos casos, 
el descuento no podrá exceder del 10%. 

(Derogado y Adicionado) 

Articulo 97.- Los salarios minimos no podrán ser obj~ 
to de compensación, descuento e reducción, salve en los casos 
siguientes: 

II.- Pago de rentas a que se refiere el articulo 150, 

este descuento no podrá exceder del 10% del salario. 

III Pago de abonos para cubrir pr6stamos provenien -

tes del Fondo Nacional de la Vivienda, destinados a la adqui
sición, construcci6n, reparación o mejoras de casas habita -
ci6n o al pago de pasivos ill'quiridos por estos conceptos. Es

tos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el 
trabajador y no podrán exceder de veinte por ciento del sala
rio. 

{Vigente) 

Articulo 110.- Los descuentos en los salarios de los 

trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los re 

quisitos siguientes: 

II.- Payo de rentas de habitaciones, de conformidad -

con lo dispuesto en el articulo 150, fracción II, inciso a),
que no podrá exceder del 15% del monto del salario. 

III.-Pago de cuotas para la adquisici6n de habitacio

nes, libremente aceptado por el trabajador. 

(Fracciones de la IV a la VI no concernientes a nues

tro tema). 
(Derogado) 
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Art!culo 110.- Los descuentos en los salarios de los 

trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y los requ! 

sitos siguientes: 

II.- Pago de la renta a que se refiere el Articulo 

150 que no podr~ exceder del 15% del salario, 

III.-Pago de abonos para cubrir pr~stamos provenien-

tes del Fondo Nacional de la Vivienda destinados a la adquis! 

ci6n, construcción, reparación o mejoras de casas habitación 

o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; estos 

descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el tra 

bajador. 

(Vigente) 

Arttculo 782.- Las disposiciones de este cap!tulo ri
gen la tramitaci6n de los conflictos que se susciten con mot! 

va de la aplicación de los art!culos 28, Fracci6n III; 141, -

145, Fracci6n IV; 150, 158, 204, Fracción IX, 209, Fracci6n V; 
210, 236, Fracción III: 389, 418, 424, Fracción IV; 427; Fra2_ 

cienes I, II y VI: 439, 503, y 505 y los conflictos que ten -

gan por objeto el cobro de prestaciohes, que no excedan del -

importe de tres meses de salario. 

(Derogado} 

Articulo 782.- Las disposiciones de este capitulo ri

gen la trarnitaci6n de los conflictos que se susciten con mot! 

vo de la aplicaci6n de los art1culos 28 fracci6n III; 151, 

158, 204, fracci6n IX: 209 fracci6n Vr 210, ~~~ fracción III1 

389, 418, 424, fracci6n IV; 427 fracciones I, II y VI; 434 

fracciones I, III, y V; 439, 503 y 505 y los conflictos que -

tengan por objeto el· cobro de prestaciones que no excedan del 

importe de tres meses del salario. 

(Vigente) 
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Articulo 136.- Están obligados a proporcionar habita
ci6n a sus trabajadores: 

I.- Las empresas agricolas, industriales, mineras o -

de cualquier otra clase de trabajo, situadas fuera de las po

blaciones. Se entiende que las empresas están situadas fuera 
de las poblaciones si la distancia entre las unas y las otras 
es mayor de 3 km, o cuando, si es menor, no existe un servi-

cio ordinario y regular de transportación para personas: y 

II.-Las mismas empresas mencionadas en la fracción an 

terior, situadas dentro de las poblaciones, cuando ocupen un 
namero de trabajadores mayor de 100. 

(Derogado) 

Articulo 136.- Toda empresa agricola, industrial, mi

nera o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higi~

nicas. Para dar cump~imiento a esta obligaci6n las empresns -
deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5i sobre 

los salarios ordinarios de los trabajadores a su servicio. 
(Vigente) 

Articulo 137.- Cuando la empresa se componga de va 

rios establecimientos la obligaci6n se extiende a cada uno de 

ellos y a la empresa en su conjunto. 
(Abrogado) 

Articulo 137.- El Fondo Nacional de la Vivienda ten -

drá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan 

a los trabajadores obtener cr~ditos baratos y suficientes pa
ra adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, -

para la construcci6n, reparación o mejoras de sus casas habi
taci6n y para el pago de pasivos adquiridos por estos concep

tos. 
( Vigente) 
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Art1culo 138.- Las habitaciones deberán ser c6modas e 
higi~nicas. 

(Abrogado) 

Art1culo 138.- Los recursos del Fondo Nacional de la 

Vivienda serán administrados por un organismo integrado en 

forma tripartita por representantes del Gobierno Federal, de 

los trabajadores y de los patrones. 
(Vigente) 

Articulo 139.- Los trabajadores de planta perrnanen -

tes, con una antiguedad de un año, por lo menos, tienen dere

cho a que se les proporcionen habitaciones. 

(Abrogado) 

Art1culo 139.- La ley que crea dicho organismo, regu

lará los procedimientos y formas conforme a los cuales los 

trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obte 

ner los ~r~ditos a que se refiere el Articulo 137. 
(Vigente) 

Art1culo 140.- Para los efectos del art1culo dnte---

rior, los trabajadores deberán hacer saber a la empresa dire,2_ 

tamente o por conducto del sindicato su deseo de que se les -

proporcionen habitaciones. 

(Abrogado) 

Articulo 140.- El organismo a que se refieren los ar

tículos 138 y 139, tendrán a su cargo la coordinación y el f! 

nanciamiento de los programas de construcci6n de casas habit!!_ 

ci6n destinadas a ser adquir~das en propiedad por los trabaj~ 
dores. 

(Vigente) 

Articulo 141.- Las empresas que dispongan de habita--
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ciones en nOrnero suficiente para satisfacer las necesidades -
de los trabajadores, lo pondrán en conocimiento del sindicato 
de los trabajadores. Si no se ponen de acuerdo, no podrán los 
trabajadores acudir ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 782 y siguien
tes. 

(Abrogado) 

Articulo 141.- Las aportaciones al Fondo Nacional de 
la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y
se aplicarán en su totalidad a constituir depósit.os en favor 
de los trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes: 

I.- Cuando un trabajador reciba financiamiento del -
Fondo Nacional de la Vivienda, el 40% de importe de los dep6-

sitos que en su favor se hayan acumulado hasta esa fecha se -
aplicará de inmediato como pago inicial del crédito concedido. 

II.- Durante la vig.~ncia del crédito, se continuará -
aplicando el 40% de la aportación patronal al pago de los abo 
nos subsecuentes que deba hacer el trabajador. 

III- Una vez liquidado el crédito otorgado a un traba 
jador se continuará aplicando el total de las aportaciones 
empresariales para integrar un nuevo depósito en su favor. 

IV.- Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una 

relaci6n de trabajo y, en caso de incapacidad total permanen

te o de muerte, se entregará el total de los dep6sitos consti 
tu1dos al trabajador o a sus beneficiarios en los términos de 

la ley a que se refiere el articulo 139. 
v.- El trabajador tendrá derecho a que se le haga en 

trega per1odica del saldo de los dep6sitos que se hubieran he 

cho a su favor con 10 años de anterioridad. 
VI.- En el caso de que los trabajadore~ hubieran reci 

bido crédito hipotecario, la devoluci6n de los depósitos se -

hara con deducci6n de las cantidades que se hubieren aplicado 

al plazo del crédito hipotecario en los termines de las 
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fracciones I y II de este artículo. 
(Vigente) 

Art1culo 142.- Si la empresa no dispone de habitacio

nes en n~mero suficiente para satisfacer las necesidades de -
los trabajadores o no puede adquirirlas por algan titulo Legal 

lo pondrá en conocimiento del sindicato o de los trabajadores. 

(Abrogado) 

Articulo 142.- Cuando una empresa se componga de va- -

rios establecimientos, la obligación a que se refiere el arti 

culo 136 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la -

empresa en su conjunto. 
(Vigente) 

Articulo 143.- En el caso del articulo anterior, los 
sindicatos de trabajadores y las empresas, dentro del t~rmino 
de 3 años, contado a partir de la fecha en que entre en vigor 
esta Ley, desde el dia siguiente a la terminaci6n del primer 
año de funcionamiento, si se trata de empresas de nueva crea

ción, establecerán en convenios las modalidades para el curn-
plimiento de las obligaciones a que se refiere este capitulo. 

Dentro del mismo término a que se refiere el párrafo
anter.ior, los trabajadores de confianza convendrán con la em

presa las modalidades para que se les proporcionen habitacio

nes. 
(Abrogado) 

Art1culo 143.- Para los efectos de este capitulo, se 
entiende por salario, la cantidad que perciba cada trabajador 

en efectivo por cuota diaria. 
(Vigente) 

Art!culo 144.- En las empresas o establecimientos en 
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los que no exista sindicatos, los trabajadc>res podrán acudir 

ante la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, ante los 

Gobernadores del Estado o Territorios, o ante el Jefe del De

partamento del Distrito Federal, para que estas Autoridades -

promuevan la celebración de los convenios. 

(Abrogado) 

Articulo 144.- Se tendrá como salario máximo para el 

pago de las aportaciones el equivalente a 10 vece~ el salario 

mtnimo general en la zona de que se trate. 
(Vigente) 

Articulo 145.- Los convenios a que se refieren los ar 

t!culos anteriores tendrán: 

Fracciones de la I a la VI. 
(Abrogado) 

Articulo 145.- Los cr~ditos que se otorguen por el o~ 

.ganismo que administre el Fondo Nacional de la Vivienda, est!_ 

r4n cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad to

tal permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus 

beneficiarios de las obligaciones derivadas del cr~dito. 
(Vigente) 

Articulo 146.- Las habitaciones podrán ser unitarias 

o multifamiliares. 

(Abrogado) 

Articulo 146.- Los patrones no estarán obligados a P! 

gar las aportaciones a que se refiere el articulo 136 de esta 

ley por lo que toca a las trabajadoras dom~sticas. 

(Vigente) 

Ar.t1culo 147.- Las empresas que ampl!en sus instala -
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ciones o aumenten su personal, convendrán a los sindicatos o 

con sus trabajadores las modalidades para la construcci6n de

nuevas habitaciones. 
(Abrogado) 

Articulo 147.- El Ejecutivo Federal, previo estudio y 

dictámen del organismo que se constituye para administrar los 

recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las -

modalidades y fechas en que incorporarán al régimen establec1 
do por este capitulo: 

I.- Los deportistas profesionales y 

II- Los trabajadores a domicilio. 

(Vigente) 

Articulo 148.- Para la asig1:aci6n de las habitaciones 
a los trabajadores se observarán las Jiguientes: 

I.- Tendrán preferencia los trabajadores más antiguos 

II- En igualdad de antiguedad tendrán preferencia: 

a). Los jefes de familia. 

b). Los sindi~alizados, 
(Abrogado) 

Articulo 148.- El Ejecutivo Federal podrá establecer 

modalidades para facilitar la aportaci6n de las empresas que 
tengan un capital p un ingreso inferior a los m1nimos que el 

propio ejecutivo determine. Estas resoluciones podrán revisaf 

se total o parcialmente cuando a su juicio existan circunstan 
cias que lo justifiquen. 

(Vigente) 
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Articulo 149.- Cuando se trate de trabajadores propi! 

tarios de alguna habitación se observarán las normas siguien

tes: 

I.- Si les fud proporcionada en aplicaci6n de las di! 

posiciones contenidad en el articulo 123 de la Constitución y 

en los contratos colectivos, no tendrán derecho a que se les 

proporcione otra habitación, aún cuando se trate de diversas

ernpresas; y 

II.-Si adquiri6 la propiedad de la habitación indepe~ 

dientemente de sus relaciones de trabajo, tendrán derecho que 

se les proporcione una nueva habitación, una vez que se hayan 

satisfecho las necesidades de los demds trabajadores de la 

empresa. 

(Abrogado) 

Articulo 149.- El or~anismo que se cree para adminis

trar loe recursos de el Fondo Nacional de la Vivienda, deter
minar~n las sumas que se asignarán al financiamiento de pro-

gramas de casas habitaci6n destinadas a ser adquiridas en pr2. 

piedad por los trabajadores y las que se aplicarán por la ad

quisición, construcci6n, reparaci6n o mejoras de dichas ca--

sas, as! como para el pago de pasivos adquiridos por estos 

conceptos. 

Al efectuar la aplicaci6n de recursos, se distribui-

rán equitativamente entre las diferentes regiones y localida

des del pa1s, as1 como entre las diversas empresas o grupos -

de trabajadores. 

Para el otorgamiento individual de los créditos se 

procederá en caso necesario conforme a un sistema de sorteos, 

en los t~rminos que establezca la ley a que se refiere el ar

ticulo 139. 

(Vigente) 
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Articulo 150,- Si las habitaciones se dan en arr~nda
miento a los trabajadores, se observarán las normas siguien-

tes: 

Fracciones de I a III e incisos. 
(Derogado) 

Articulo 150.- Cuando las empresas proporcionen a sus 

trabajadores casa en comodato o arrendamiento no están exen-

tas de contribuir al Fondo Nacional de la Vivienda, en los 
términos del Articulo 136. Tampoco quedarán exentos de esta -

aportaci6n respecto de aquellos trabajadores que hayan sido -
favorecidos por los créditos del fondo. 

(Vigente) 

Articulo 151.- Los trabajadores tendrán derecho, en-
tre tanto se les entregan las habitaciones, a percibir una 
compensaci6n mensual, la que se fijará en los convenios a que 
se refiere este capítulo~ faltando esa disposici6n la compen
saci6n se fijará tomando en consideraci6n el tipo de habita-
cienes que deberá proporcionar la empresa y la diferencia en

tre la renta que podr1a cobrar y la que tengan que pagar los 
trabajadores por una habitación de condiciones semejantes. 

(Abrogado) 

Articulo 151.- Cuando las habitaciones se den en arreQ_ 
damiento a los trabajadores, la renta no podr~ exceder del 
medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se 

observarán las normas siguientes: 

Fracciones I a III e incisos. 
(Vigente) 21 ) 

d) Estructura y organización del INFONAVIT.-

De acuerdo a la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
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de la Vivienda para los Trabajadores, en su contenido corres

pondiente a su estructura y organizaci6n, menciona que los 

órganos del instituto serán: la Asamblea General, el Consejo 
de Administración, la Comisión de vigilancia, el Director Ge

neral, dos Directores sectoriales, la Direcci6n de Inconformi 

dades y de Valuación y las Comisiones consultivas Regionales. 

(Art1culo 60.) 

La Asamblea General es la Autoridad suprema del Insti 

tuto; se integrará en forma tripartita con 45 miembros, desi~ 

nados: 

15 por el Ejecutivo Federal, 

15 por las organizaciones nacionales de trabajadores, 

y 

15 por las organizaciones nacionales patronales. 

Por cada miembro propfetario se designará un suplente. 

Los miembros de la Asamblea General durarán en su ca~ 

go seis años y podrán ser removidos libremente por quien los 

designe. (Articulo 7o.). 

El Consejo de Administración estará integrado por 15 

miembros, designados por la Asamblea General en la forma si -

guiente: 

5 a proposición de los representantes del Gobierno Fe 

deral, 

5 a proposición de los representantes de los trabaja-

dores, 

5 a proposición de los representantes patronales ante 

la misma Asamblea General, por cada consejero propietario se 

designará un suplente. 

Los miembros del Consejo de Administración no podrán 
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ser de la Asamblea General (Articulo 12). 

La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miem 

bros designados por la Asamblea General, cada una de las re-

presentaciones propondrá el nombramiento de 3 miembros, con -

sus respectivos suplentes, 

El miembro de esta Comisi6n no podrá ser de la Asam-

blea General ni del Consejo de la Administración. (Articulo -

17) • 

El Director General será nombrado por la Asamblea Ge

neral a proposición del Presidente de la Repdblica para ocu-

par dicho cargo, se requiere se mexicano por nacimiento, de -

reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrat! 

va. (Articulo 22). 

La Asamblea General, a propuesta de los representan-

tes, de los trabajadores y de los patrones, nombrarán a dos -

directores, uno por cada sector que representan y el Director 

General. 

Los Directores Sectoriales asistirán a las sesiones·-

del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto. 

El Director General y los Directores Sectoriales no P2 
drán ser miembros de la Asamblea General, del Consejo de Admi

nistración, ni. de la Comisión de Vigilancia. (Articulo 24). 

La Comisión de Inconformidades y la de Valuación se in 

tegrará en forma tripartita con un miembro por cada represen-

taci6n, designados conforme a lo dispuesto por el articulo 16 

fracci6n X de la presente Ley. Por cada miembro propietario se 

designará un suplente. (Art1culo 25) 
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(Articulo 16 fracci6n X. Desiynar en el propio Conse

jo de los miembros de la Comisión de Inconformidad y de Valu~ 

Gi6n, a propuesta de los representantes del Gobierno Federal, 

de los trabajadores y <le los patronos, respectivamente). 

Las Comisiones Consultiva~; Hcgionales se intcgrar."in -

en forma tripnrtita y actuaran en las &reas territoriales que 

se~ala la Asamblea General: su funcionamiento se determinará 

conforme al reglamento para que tales efectos apruebe la pro

pia Asamblea. (Articulo 26). 

Son objetos del Instituto: Administrar los recursos -

del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer y operar un si! 

tema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener 

cr6dito suf icicnte y barnto para la adquisición en propiedad 

de habitaci6n, p.1ra la construcción, reparación, ampliación o 

mejoramiento de estas mi:srn:rn, fJdra e•! paqo de pasivos contra.!_ 

dos por los conceptos, anteriores y para coordinar, financiar 

programas de construcción de habitaciones destinadas a ser ad 

quíridas en prop.iedad por lo!> trabavidon::s. (J\rtfculo .30). 

La Asamblea General, tendrá las atribuciones y funci2 

nes siguientes: Examinar y en su caso aprobar, dentro de los 

dltimos 3 meses del a~o, el presupuesto de ingresos y egresos 

y los planes de labores y de financiamiento del Instituto pa

ra el siguiente afio: examinar y en su caso aprobar dentro de 

los 4 primeros meses del afio, los Estados Financieros que re

sulten de la operación en el último ejercicio, los Dict~menes 

de la Comisión de Vigilancia y el informe de actividades de -

la Institución¡ decidir se~alando su juridicci6n sobre el es

tablecimiento y modificaciones o supresión de las Comisiones 

Consultivas regionales del Instituto; establecer las reglas -

para el otorgami.cnto y crfüHtos y para operación de los dep6-

si.tos a que se refiere esta Ley; examinar y aprobar anualmen

te el presupuesto de gastos de administraci6n, operaci6n y 
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vigilancia del. Instituto, los que no debcr5n exceder del 

1 1/21 de los recursos naturales; determinar, a propuesta del 

Cci¡rnejo de 1Vlrn111i.stri1ci6n, lil rc:H:rva c¡uc deba de constituir

se para ,1scqurar la opcraci(n dc~J Fondo Naciondl de 1<1 Vivien 

da y el cum¡;limicnto de' l(•s t11•m.'i:; fines y obligac.ioncs del 

Instituto. 

Estas reserva~; dfch:r;in invert.í.r~;e en valores de Insti 

tuciones Gub0rnamcntal0n; y líl~ d0mjs necesarias para el cum

plimiento de 1o~; fi.IH'F <kl Int>t.ltuto que no se encuentren on

comendMlas .:i otro i'itr;;:nn r: ... ¡ m.i !:11\c'. Las ses i.onl~S de la J\sam-

blN1 Generill Sf!r.'in pr•·cidit1i1:; c,n forma rotativa en el 6r.don -

que estilblecr: el .1rtfc\llc• 7,.,, pur el miembro que cada una de 

las rcprescnl.:1cionc~ rli.':;inne. 

(Articulo 10 y ll) 

El Cor;sejo de 1\dmini;.~trací611 tendrá las iltribucioncs 

y funciono6 siguicnt~s: decidir, a propuesta del Director Ge

neral ,;obre inver;;in::e!; dr•l Fondo y los financiamientos del -

Inst:ituto, cunfnnnt' ;1 ln dispuesto por el artículo 6(., frac-

ci6n II (L~ Co~1si6n N~c1onal Bancaria y de Seguros, aprobará 

los sjstc:::a!', de nrqar:i:'.aci{JJ1 y tendr.:i ucceso a dicha contabi

litlild, pud i ···r:t:(·· 'J(:r i ficar lot> asientos y operaciones con ta 

bles corre:;¡. :": + v;;. La propia Comisi.6n vigilará gue las 

operaciorw:; 

das y a .1~1s ::·;· 

Secretarf a e:(· '· " .. · 

; · '.·.ito ;;e ajusten a las normas establecí-

',·: :1·<i;.;, inf0nnundo al Instituto y a la -

·¡ <'r6,:itr' Público ele las irregularida-

des que pudicr.:: v:,,·. ::• 1r, ¡;<Hi1 c¡uc se corrijan). Resolver s~ 

bre las operilc.l.ont::s i.J, '.:··:titutc1 cxcr:pto aqu6llas que su im-

portancia a juicio de .1' ·,,1:: ·ir' lo:c; sectores o del Director -

General, ameriten ilcuerdc (::-:¡ t«:~<, de 1.::i A":amblea General, la 

que deberá de celebrarse denlr< ,¡ .. los J 'j dfas siguientes a -

la fecha en que se haga la petici(,·, t:r;rrespondiente; proponer 

a Ja Asamblea General el establücirniu:to, modificaci6n supre

si6n y jurisdicción de las Comisiones Consultivas del Institu 
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to; examinar y en su caso aprobar la prescntnci6n <l la l\.sam 

blca General de los prcs11puestos de .iiv.¡renos y eqrc!~or;, los -

planes de labores y de financ.i<1miento!1, M;f como lo~; Est;:idos 

Fin.:incieros y el Inforn1e de l\.ct.ivíd;icl1~!í formulado!; por la Di.

recci6n General; presentar a la Asawblea General para su cx5-

rnen y apr.obaci6n, lon rn1Jl:1mL'ntos dL•l 1nsU.tuto; cstudi<-ir y -

en su caso aprobar, los nombramientos del personal clirccL1vo 

y de los Deleqndos Regionales que propnnqa la Df rocci6n Gene

ral; presentar a la Asumlllei1 Gi:.•nc•ral pi11:il su nprob:1ci6n, el -

presupuesto de gastos de administraci6n, opcrnción, viyilan-

cia del Instituto, los que no Jeber5n exccdP.t" del l/'I., do -

los recursos totHles que <1<.'lmi.nü;trc el Insti.tuto; c:stuc1iur y 

en su caso aprobar, los tabuladore~ y prestaciones correspon

dientes al personal del Instituto, pr0puesto~ por el Director 

General y conforme~ al prem.ipuesto de r¡astw.; ele administración 

autorizados por la Asamblea General~ proponer a la Asamblea -

General las reglas para el otorgamiento de cr6dito, asi como -

para la operación de los dcp6sitos a que so refiere esta LP.y; 

designar en el propio Consejo a Jos miembros c1o la Comisión de 

Inconformidades y de Valuación a propuesta de los rcprentan -

tes del Gobierno Federal, de los trabnjadorcs y de los patro

nes, y las demás que señale la 1\namblca Genera 1. (f;rtículo 

16). 

La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atri

buciones y funciones: vigilar qu~ la administración de los re 

cursos y los gastos, así como las operac.iones i>c hag<rn de 

acuerdo con las disposiciones de 6sta Ley y de su reglamento; 

practicar las auditorfas de los estados financieros y compro

bar, cuando lo estime conveniente los aval(1os ele los llienc~>,

materia de operación del lnE;ti.tuto; proponc1: il la ¡,~;;1111rl<'i:1 y 

al Consejo ele r,dministrnci6n en !lll caso, lo" mcdid;i~; (;ur• :iu~i

gue conveni.enten para mreJc,rar ül func.icmamici;tu d1.•.l Instituto 

y en los casos que él s1.1 juicio lo ;:uner.itcu citdr a l<l ,\san:--

blea General. La Comisión du Ví.qi];rnc.ia di:'i.'c,mlr:: del perso--
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nal y de los elementos que requiera para el eficaz cumplimie~ 

to de sus atribuciones y funciones. 

La Comisión de Vigilancia designará a un auditor ex-
terno que será Contador Pablico en ejercicio de su profesión, 
para auditar y certificar los Estados Financieros del Institu 
to. El auditor externo tendrá las más amplias facultades para 
revisar la contabilidad y los documentos de la Instituci6n y 
podrá sugerir a la Comisi6n de Vigilancia las modificaciones 

y reformas que a su juicio convengan introducir, poniendo a -
su disposición los informes y documentos, que requiera el 
ejercicio de sus atribuciones y funciones. 

La Comisión de Vigilancia presentará ante la Asamblea 
General, un dictámen sobre los Estados Financieros de cada 

ejercicio social del Instituto, acompañado del dictámen del -
auditor externo, para cuyo efecto les serán dados a conocer,

por la menos 30 d1as antes de la fecha de que se vaya a cele
brar la Asamblea Ge~eral correspondiente. El Balance anual 

del Instituto deberá publicarse dentro de lo~ 30 d1as siguie~ 
tes en la fecha en que sea aprobado por la Asamblea General, 

por lo menos en dos de los diarios que tengan mayor circula-
ci6n. (Art1culos 18, 19, 20 y 21). 

El Director General tendrá las siguientes atribucio-
nes y funciones: representar legalmente al Instituto con to-

das las facultades que corresponden a los mandatarios genera
les para pleitos y cobranzas, actos de administraci6n y de d2_ 

minio, y las especiales que requieran cláusulas especiales 
conforme a la ley, en los t~rminos de los 3 primeros párrafos 
del articulo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Estas facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el -
Consejo de Administración. El Director General podrá otorgar 

y revocar problemas generales o especiales, pero cuando sea -

en favor de personas ajenas el Instituto, deberá recabar 



- 109 -

previamente el Acuerdo del Consejo de Administración; asistir 

a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Admi-

nistración, dentro de los dos primeros meses del año siguien

te. los Estados Financieros y el Informe de Actividades del -

ejercicio anterior, presentar al Consejo de Administraci6n a 

más tardar el dltimo d!a de octubre de cada año los presupue! 

tos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes 

de labores y de financiamiento para el año siguiente: presen

tar a consideraci6n y en su caso aprobación, los proyectos 

concretos de financiamiento; nombrar y remover al personal 

del Instituto, sefialándose las funciones y remuneraciones; y 

las demás que señalen esta ley y sus disposiciones reglament~ 

rias. Artículos 23, 24). 

La Comisi6n de Inconformidades conocerá, substanciará 

y resolverá los recursos que promuevan ante el Instituto, los 

patrones, los traoajadores ) sus causahabientes y beneficia-

ros, en los términos del reglamento correspondiente, y con s~ 

jeci6n a los criterios que sobre el particular, establezca el 

Consejo de Administraci6n. La Comisi6n conocerá de las contra 

versias que se suciten sobre el valor de las prestaciones que 

las empresas estuvieran otorgando a los trabajadores, en mat~ 

ria de habitaci6n, para decidir si son inferiores, iguales o 

superiores al porcentaje consignado en el art1culo 236 de la 

Ley Federal del Trabajo y poder determinar las aportaciones -
que deben entregar al Instituto o se quedan exentas de tal 

aportación, una vez tramitadas las controversias en los térmf 

nos del reglamento respectivo, la Comisión presentará un dic

támen sobre las mismas al Consejo de Administraci6n, que re-

solverá lo que a su juicio proceda. {Articulo 25). 

Las comisiones Consultivas Regionales tendrán las 

atribuciones y funciones siguientes: 

Sugerir al Consejo de Administraci6n, a través del Di 
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rector General, la localizaci6n más adecuada de las ~reas y -

las características de la habitaci6n de la regi6n, suscepti-

bles de ser financiados¡ opinar sobre los proyectos de habita 

cianea a financiar en sus respectivas regiones; las de carác
ter administrativo que establezca ~l Reglamento de las Deleg! 
ciones Regionales; y, las demds de carácter consultivo que 

les encomiende el Director General.(Art. 26, y 27). 

En la Asamblea General corresponder~ emitir un voto a 
los representantes del Gobierno Federal, uno de los represen

tantes de los trabajadores y uno a los representantes de los 
patrones, en la Comisi6n·de Vigil~nci~ y en la Comisi6n de In 
conformidades y Valuaciones, cada uno de sus miembros tendrán 

un voto. (Articulo 28). 

Correspondiendo a las reformas de la fracci6n XII del 

apartado al del Articulo 123 de la Constituci6n Federal, que 
introdujo varias modificaciones en cuanto se refiere a la na
turaleza de las obligaciones que los patrones tienen respecto 

de sus trabajadores en materia de vivienda. La naturaleza y -
los objetivos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
los explicamos en una sintesis anal1tica, destacando esencia! 
mente su contenido socio-económico y jur1dico de algunos pun

tos concretos: 

ar.- Las empresas para dar cumplimiento a las obliga
ciones que derivan de la Ley, deben aportar al Fondo Nacional 

de la Vivienda el 5% de los salarios, ordinarios de' los trab!!_ 

jadores a su servicio, se entiende para estos efectos, por ª! 
lario la cantidad que percibe cada trabajador en efectivo por 

cuota diaria y como salario máximo para el pago de las aport! 

cienes el equivalente a 10 veces el salario m!nimo general en 
la zona de que se trata. (Articulo 136, 143 y 144). 

b).- Las aportaciones del Fondo Nacional de la Vivien 
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da se conceptuán como gastos de previsión social y son en con 

secuencia deducibles para los efectos del impuesto sobre la -

renta que causan las empresas. Estas aportaciones se aplica -
rán en su totalidad a constituir depósitos de dinero en favor 
de los trabajadores {Articulo 141). 

c) .- Para el otorgamiento individual de los cr6ditos 
a que tienen derecho los trabajadores se procederá conforme a 

un sistema de sorteos, segan lo dispuesto por la ley del Ins
tituto. {Articulo 149). 

d) .- Otorgando el crédito, el 40% del importe de los 

depósitos que hasta la fecha se hayan acumulado en favor del 
trabajador se aplicará de inmediato como pago parcial. Duran 

te la vigencia del mismo crédito se continuará, aplicando e
se propio porcentaje de la aportación patronal para el pago -

de los abonos subsecuentes (Articulo 141). 

e).- El trabajador tendrá derecho a que se le haga en 

-trega periódica del saldo de los depósitos que se hubieren he 
cho a su favor con 10 años de anterioridad, con deducci6n en 
su caso, de las cantidades que se hubieran aplicado al pago -
del crédito hipotecario obtenido. En caso de incapacidad to-

tal permanente o de muerte se entregará la totalidad de los -
dep6sitos constituidos al trabajador o sus beneficiarios, o -
bien cuando deje de estar sujeto a una relación de trabajo 

(Artículo 141). 

f).- En el caso de los salarios minimos solo podrá d~ 
ducirse el 20% para el pago de los abonos destinados a cubrir 

préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda y 

que se destinen a la adquisición, construcción o mejoras de -

casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por este con 

cepto (Articulo 97, fracción III). 
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g) .- Para aquellos casos en que las empresas ya se h! 

llen proporcionando alguna otra manera a sus trabajadores esta 

prestaci6n, o u11a similar, deben de, considerarse tres supues

tos distintos: 

lo.- Subsistir5 la obligación de pagar las aportacio

nes cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casas 

en comodato en arrendamiento (Art1culo 150). 

2o.- No se pagar5 la aportación en el caso de que las 

empresas con arreglo a normas previstas con anterioridad a 

las disposiciones de la ley cst6n otorgando prestaciones en -

materia·de habitación, siempre que el monto de las mismas sea 

igual o superior al porcentaje sefialado en el art1culo 136, -

equivalente al 5% de los salarios ordinarios de los trabajad~ 

res a su servicio. La respectiva valuación se hará en los tfir 

minos de lo dispuesto por la Ley del Instituto. 

Si las prestaciones de esta naturaleza fueren inferio 

res al porcentaje de aportación, las empresas pagarán la dife 

rencia, segQn el resultado de la valuación antes mencionada. 

(Articulo 3o. transitorio). 

En todos los casos los trabajadores tendrán opción p~ 

ra pedir que se modifiquen el rAgimen de que se trate y obte

ner en cambio que se entregue la aportación a que haya lugar 

el Fondo NacionHl de la Vivienda (mismo Articulo) . 

3o.- Por cuanto a los trabajadores que hayan adquiri

do en propiedad casa habitación antes de la reforma de la Ley, 

segan el Artículo 123 de la Constitución Federal, las empresas 

continuarán obligadas a entregar al Fondo el equivalente al -

60% de las aportaciones (Articulo 4o. transitorio). 

De acuerdo con un sistema semejante al previsto por -
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la ley del Seguro Social y por nus reglamentos, las obliqnci2 

nes de los patrones son los de inscribirse e inscribir n sus 

trabajadores en el Instituto, con base en los patrones fisc~

les y en los t6rmü.os de un .i.irntructivo que se fonnuL1r,~ 1 a:-5 

como comunicar lai> altas y ba:Ja~;, !Je modific<H:inne~> de sal;t· .. 

rios y de cualguie~ otro dnto necesario, efectuar las aporta

ciones al InstH.uto según lo dispuesto por la Ley Fecler<ll del 

Trabajo y, hacer los descuentos a sus trabajadores en los sa

larios y en los t6rminos de la propia Ley, paril el p<1qo de 

los abonos, que cubran pr6stamos otoryados por el Instit11tn 1 -

as! como enterar el importe do clh:hos descuentos en la fr-n;;.-¡ 

y t6rmi.nos que estnblczcan la ley ~· sus reqJ.1mcnt:ns. (J\rl:fcu-

lo 29 y 31) 

Las aportaciones se concoptúnn comu dep6sitos de din~ 

ro sin cauf.:'.:> .. de intereses constituí.dos en favor de los traba

jadores. Se harán por conducto de las oficinas receptoras de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Públ icn 0 de 1<·1s autoriz~ 

das por ~sta. Tales dep6sitos se hallan exentos de toda clase 

de impuestos. (Art1culos 35, 36 y 39) . 

Para las empresas, de acuerdo con un procedimiento 

id~ntico a la Ley del Seguro Social, se prevee la situación -

en enterar las aportaciones bimestralmente a más tardar el 

d!a 15, al d!a siguiente h~bil si aquél no lo fuere, de el 

mes subsecuente al bimestre que corresponda. (Artfculo 35). 

Los créditos que el Instituto otorgue a los trabajad!:: 

res devengarán un interés del 41 anual sobre saldos insolutos; 

tratándose de financiamientos, para la adquisición o cons -

trucci6n de habitaciones su plazo no será menor de 10 afios ni 

mayor de 20. (Articulo 44). 

Se atenderá en todo caso y en la asignación de los -

crlditos a los criterios que se fijen tomando en cuenta la 
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equidad de la aplicación de los recursos, del Fondo y su ade

cuada distribución entre las distintas localidades y regiones 

del país. Para otorgar los cr6ditos podrá tomarse en cuenta -

el ingreso conyugal si existe de acuerdo entre loe interesa-

dos, en la inteligencia que, dentro de cada grupo de trabaja

dores en una clasificación semejante, si hay varios con el 

mismo derecho, se asignar~n entre ~stnn los cr6ditos indivi-

duales mediante un sistema de sortcoH efectuados ante un Nota 

ria Público. (1\rt1culo 45 y 47). 

El Consejo de Administración determinará los montos -

máximos de los cr6ditos que otorgue el Instituto, la relaci6n 

de dichos montos con el salario de los trabajadores acredita

dos, el valor y demAs caracterfsticas de las garantías, de 

los pr6stamos y los precios máximos de venta de las habitacio 

nes cuya adquisición o construcción puedan ser objeto de los 

créditos. Se estima que el monto de los créditos fluctuará en 

tre los 30 y los 80 mil pesos, con una media de 50 mil pesos. 

(Art1culo 48). 

Las controversias entre los trabajadores r el Instit~ 

to sobre derechos de aquéllos se resolverán en la Junta Fede

ral de Conciliaci6n y J\rbitraje que corresponda, una vez ago

tado, un recurso de inconformidad que se tramitará ante el -

Instituto en los términos de un reglamento que habrá de expe

dirse. Las controversias derivadas de adeudos de los trabaja

dores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, 

según asf mismo se expresa antes se tramitarán ante los tribu 

nales. (Artículos 52 y 53). 

Por último, las controversias entre los patrones y el 

Instituto, una vez agotado en su caso el recurso de inconfor

midad, se ventilar~n ante el Tribunal Fiscal de la Federa --

ci6n. (Articulo 54). 
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Se equiparán al delito de defrnudaci6n en materia Fis 

cal las omisiones en el pago de las aportaciones o en el ent! 

ro de los descuentos, como se haga uso del c11ga11o, He aprov~ 

ch9 el error, se simule algdn acto Jurfdico o se oculten da-

tos. (Articulo 57}. 

Se conccptlla como fnnidc, en los t6rmi.nos del Codigo 

Penal para el Distri.to federal y para todil la HepúbHca en m!:. 

teria federal, el acto de obtener los cr6ditos o recibir los 

depósitos a que se refiere la ley, sin tener derecho a ello y 

mediante engafio, simulaci6n o sustitución de persona. (Art!c~ 

10'>8). 

Decreto que reforma y adiciona el presupuesto de 

egresos de la Federación, para el ejercicio Fiscal de 1972, -

cumple las exigencias constituc.l.onales para autorizar al Eje

cutivo Federal el ejercicio de las partidas destinadas al Ins 

tituto del Fondo Nacional de la Vivienda par~ lns Trabajado--

res. 

e) Importancia al problema de la vivienda.-

Exposición clara y brillante fu6 el discurso pronun-

ciado por su autor el licenciado JesQs Silva Herzog, Director 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el -

lo. de mayo de 1972. 

"En feliz coincidencia histórica nos reunimos hoy lo. 

de mayo de 1972, para participar en el nacimiento del organi! 

mo que hará realidad una importante conquinta obrera: El osta 

blecimiento de un sistema nacional para dotar de viviendas 

dignas a un nrtmero creciente de trabajadores. Culmina asl un 

dia dedicado a la clase obrera y la vivienda obrera, durante 

el cual el sefior Presidente ha hecho entrega de varios miles 

de casas de interls social". 
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"El proceso a trav6s del cual dieron los pasos para -

conducirnos a este momento de trascendencia indudable es sig

no de reflexión profunda, A posar de que, desde 1917 quedó 

consignado en nuestra Carta Magna el derecho del Trabajador -

para disfrutar de una vivienda cómoda e higiénica, transcu--

rri.eron varios l\lstros sin que se p;,:.:!i.cra atender tal necesi

dad de manera sistem~tica y organizada. Los gobiernos revolu

cionarios, a trav6s de muy diversos mecanismos, han realiza-

do, sobro todo en los Qltimos afies, una importante tarea uti

lizando fondos pGblicos y privados, sin embargo, se trata de 

un problema de magnitud tal que lejos de resolverse o disminu 

irse, se agrava todos los afies. En 1970, la nueva Ley del Tra 

bajo incluye diversos ordenamientos para tratar de avanzar en 

6sta materia; aun cuando cstablcci6 algunas limitaciones a su 

campo de aplicación y provac6 una cierta inquietud acerca de 

su cumplimiento previsto dcspu~s de transcurrido un breve 

lapso•: 

"Para hacer frente al problema de modo más firme y -

eficaz, era necesario emplear nuevos procedimientos y siste -

mas con una actitud abierta de cambio, imaginativa y creadora. 

De esta manera, el ofrecimiento hecho por el sefior Presidente 

durante la reunión para el Estudio de la Vivienda en junio de 

1970 en San Luis Potosi, encuentra cabal cumplimiento. Es en 

el seno de la Comisión Tripartita, surgida hace un a~o con el 

propósito de conocer la opinión de los sectores de obreros y

empresarics sobre importantes problemas nacionales donde sur

gieron las primeras ideas para modificar el esquema vigente y 

poder avanzar mejor hacia la solución del problema de la vi-

vienda en M6xico, En sucesivos planteamientos, la idea se fuA 

concretando y afinando con el concurso, de los sectores den-

tro de un marco nuevo, abierto al di~logo franco, a la discu

si6n constructiva. 

Este proceso culmina con la reforma constitucional, -
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las modificacionr~s a la Léy Fc<ler.~l del '!'1·abujo, y la expcdi·

ci6n de la ley que ere~ al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los ti:«1ba:Jé!dOJ:eB, qtw hoy reÚnQ, por primor:;:¡ 

vez, su As~mbleu General.~ 

"La cvoluci~n ~uc estnmo~ µreocnciiln~o en el tratami

ento al problema de lu \'ivir~ncL1, 1io sl'ilo por su reconocimien

to m<i.s cabal, :;ino sl1br(' todo, por ~·;u concepci.ón y por m1 di

mensión ei:;cnc.ial, cntwt:.ituyc, un ven!i:idero rcflt:•JC• de una nue

va activülad de m1cr;t:.ro qobü'rHo. f1ctitud nuevd que reconoce 

la 1wcesl.cl,1d c1cl c.::irnhío clP muchos (inlenc~• de la vida nilcionill. 

Dado el nuevo indice de crecimiento demogr~fico, y s0brc todo, 

urbano, ne estima que el d~ficit habitacional existente en 

1870 asccnd!a al rededor de 2.3 millones de viviendas urbanas 

y que su t;1za de aumento mcdi.o unual, era superior al 3't. De 

esta manera, para 1980 el d6ficit se elevaría a cerca <le 3.2 

millones, si no se toman medidas urgentes para evitarlo". 

"Estas cffrils nos permiten comprender en perspectiva 

más concreta y realista la labor que tiene enfrente el Insti

tuto, desde el punto de vista cuantitativo. El nGmero de vi-

viandas que podr~ constru1r se ha estimado en 500 mil, al fi

nalizar el sexenio. Esta cifra no puede ser precisa, pues de

penderá no sólo de los recursos financieros que se canalicen 

hacia tal objeto, sino del tipo de ínversi6n que realice y de 

la medida en que los trabajadores contribuyan en su esfuerzo 

prop.io". 

"he querido mencionar estos aspectos cuantitativos P! 
ra sefialar, de manera clara y precisa, que la labor del Inst! 

tuto, a pesar de ser el 1nstrumcnto m5s poderoso con que con

taremos, no puede constituir la solución del problema de la -

vivienda en México. Se prctande reducir el déficit habítacio

nal; pero no se trata de ninguna panacea". 
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"Por eso habr~ que redoblar los esfuerzos que están -

realizando otras <lcp0ndencias del sector pQblico, y habrá que 

reforzar los mecanismos pr~ la canalización de los recursos -

manejados por la banca hipotecaria y de ahorro hacia la vivien 

Ja de intcr~s social". 

"Se requiere mejorar el grado de coordinación entro -

los distintos programas, evitar errores y duplicaci6n de es-

fuerzas. El Instituto está listo para colaborar en estas ta--

reas". 

"En la actualidad est~n en marcha programas de cons -

trucción de viviendas, algunas se encuentran en su etapa fi-

nal y otras en su fase inicial. Suman alrededor de cuatro mil 

casas-habitaci6n con una inversión estimada en 2 mil millones 

de pesos. Estos esfuerzos, a los que se ha asignado alta pri~ 

ridad aunados a las tareas inmediatas del Instituto, signifi

can un alivio al problema de la vivienda y constituyen además 

un propulsor poderoso de la actividad económica nacional, sin 

efectos negativos sobre la balanza de pagos dado que el gasto 

en construcción se realiza, casi exclusivamente, en bienes y 

servicios de origen nacional". 

"La construcción de viviendas es utilizada como uno -

de los indicadores básicos para evaluar el ritmo de crecimie~ 

to de una econom1a. Esto obedece a los vigorosos estimulas 

que brinda alta ocupación directa e indirectamente, asl como 

a la demanda que supone de materias primas, artículos, indus

triales y artesanales, equipos y obras de infraestructura. La 

construcción de una vivienda, genera salarios que equivalen -

de un 20\ a 30% del costo de la obra. Este porcentaje depende 

del tipo de tccnolog1a utilizada, es decir, de la importancia 

relativa en el uso de la mano de obra y del capital. 

La información disponible, sefiala disponibilidades 
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que deber~n ser bien estudiados de transformar sistemas de 

construcción de viviendas sin detrimento de la eficiencia, y 

objetivo prioritario de la política económica de ln adminie -

traci6n. 

"Las consideracion0s anteriores nos pcnnitcn estimar 

que el programa del Inetituto puede general salarios directos 

durante el presente sexenio por alrededor de 4 mil millones -

de pesos y dar ocupación djrecta adicional a m5s de 200 mil -

trabajadores; ello aparte ch~l cfccto cstabi.l tzador que i:-':dr~ 

sobre el ni.ve1 de empleo en el r;ector de 1.::1 construcci6n." 

"En esta dflrrama de sal.arios e impulso al empleo deb.!::_ 

ra dar&e consideraci6n especial a nuestro medio rural. Cier-

tos aspectos operativos creo que merecen algunas aclaraciones 

porque han dado lugar a comentarios en sectores interesados." 

"Enlas Ciltimas semanas hemos apreciado opiniones lle

nas de optimismo para la labor futura del Instituto frente a 

otras que lo contemplan con desconcierto e incluso con franco 

pesimismo. Los pesimistas estiman que las finalidades se~ala

das al instituto son extensas que para ellos es difícil conce 

bi~, una operación exitosa; consideran que un programa de vi

vienda de la magnitud del que hoy se inicia habrá de verse 

obstaculizada por diversos factores; oferta insuficiente de -

materiales, dificultad para localizar terrenos adecuados, cos 

to de la tierra, complejidades administrativas, etc.". 

"Somos los primeros en reconocer que existen proble-

mas. Pero frente a ellos mantenemos un espíritu optimista, se 

reno y convencido de que las barreras hay que superarlas y 

los problemas afrontarlos para ser resueltou. Estamos dispue! 

tos a enfrentarnos a ellas con los mCiltiples recursos que 

ofrece la t6cnica moderna en los campos de la administración, 

el urbanismo y la construcción, Un firme criterio t6cnico 
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permi~irá alcanzar los fines que percibe el Instituto¡ un fir 

me criterio y un deseo de superación lo libero de desorienta

ciones y desviaciones GUC pudieran apartarle de su objetivo". 

~El Instituto requiere de mecanismos operativos que -

debemos de elaborar de inmediato. Nos encontramos ante un re

to extraordinario al que nos proponemos enfrentarnos con auda 

cia e irnaginaci6n y sin m5s lfmitc que la prudencia. Vamos a 

crear una organización y a participar en un esfuerzo de crea

ción que nos parece una de las aspiraciones máximas del ser -

humano'' 

"Entre los problemas de carácter operativo que mayo-

res comentarios han provocado, figura el registro y control -

de los aportes, abonos y rotiros de cada uno de los trabajad2 

res afiliados al sistema. Deseo sefialar en este punto, la co

laboración prestada por la Sec:retnr1a de l!acionda y Crédito -

P6blico para disefiar con el auxilio de las t6cnicas m~s avan

zadas de computaci6n electrónica los sistemas de registro que 

permitirán -::umplir con 6sta t'osponsabilidad fundamental de 

nuestra institución. El problema es dif1cil; se han dado pa-

sos ya firmes para su solución y no consideramos que exista -

ninguna dificultad insuperable~. 

ttEl Instituto está en posibilidad de financiar la 

construcci6n de alrededor de 500 mil casas durante lo que res 

ta del presente periodo presidencial. Esta cifra frente al nB 

mero de trabajadores que participarán en el mecanismo estima

do entre 2.5 y 3.0 millones de obreros, nos vá a permitir que 

cada trabajador pueda disfrutar de una vivienda en los próxi

mos 5 afias. Empero debemos tener presente que el mecanismo se 

basa en un enfoque profundo de solidaridad social, y que el -

obrero que no pueda disponer de una vivienda a corto plazo lo 

podrá hacer dado el carácter permanente del sistema en los 

afias subsecuentes, y tendr~ derecho por la característica de 
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sus dep6sitos, a retirarlos, dentro de los t6rminos de la Ley. 

"El Instituto representa sin duda la cristalización de 

un derecho de la clase trabajadora, los recursos guc manejan 

son aportados por los empresarios y corresponden a los traba

jadores. J.a composición de sus 6rganos directivos asegura su 

6xito y la participación, la experiencia y el patriotismo de 

los sectores obrero patronal, scr5n l<'H olcmcntos decisivos -

para la adopci6n polftica y para la toma do decisiones. El es 

fuerzo de ambos sectores contar5 para su administración con -

la participación del Estado, que es evidentemente indispensa

ble por el volúmcn de recursos que forman su patrimonio, la -

significación de los proqramas de vivienda dentro del marco -

del crecimiento urbano y los servicios pGblicos, as1 como por 

la necesidad de regular las fuerzas del mercado en un ¡>rogra

ma de tan considerables proporciones. El mero anuncio rle ln -

creación de un organismo destinado a la construcción de gran

des volúmenes de viviendas ha provocado la aparición de ten

dencias negativas e intereses mezquinos tanto en lo relativo 

a terrenos como a los materiales necesarios para la construc

ción." 

"Deseo sefialar desde este momento, que el Instituto -

estudiará la forma de contrarrestar estos fenómenos injustif! 

cadas y, que propondrá al Ejecutivo Federal procedimientos y 

medidas enérgicas para evitarlos." 

"No debe permitirse que el esfuerzo colectivo y la 9! 

neraci6n masiva de recursos, aprovecha a unos cuantos en de-

trimento de los demás. Estamos dispuestos y en su oportunidad 

lo sugeriremos a las autoridades competentes, a promover cm-

presas mixtas econ el propósito de que produzcan los consumos 

necesarios para desalentar cualquier actitud especulativa o -

situación monopolista." 

"Un aspecto esencial nos permite ver con optimismo 
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los planes financieros proyectados: La adecuación de la capa

cidad de paqo de los trnbajndorcs al costo de las viviendas. 

El programa se ha disc~ado ~e modo que el pngo mensual por 

concepto de cr6dito que otorgue el Instituto, no exceda en 

ningBn caso, del 20~ d0l salario, a largo plazo, sin engan-

ches y al 4~, de 'i,nten5s nnual. Por ejemplo un trabajador con 

salario mfnirno podr.'1 ndqui.r.ir una c<isa de 30 mil pesos con un 

abono de sólo 190 penos; un trabajador con ingresoo de 

$ 1,300,00 mensuales podr~ comprar una casa de 50 mil con 325 

pesos de abono mensual. 

Se combate en asta forma el dr6matico error de empre~ 

der programas de vivienda fuera del alcance económico de los 

grupos obreros mayoritarios. 

"El sistema adoptado por el Instituto rep~osenta ven

tajas importantes sobre el esquema anterior no sólo para el -

trabajador sino para la colectividad en conjunto. Entre otras 

por las siguientes razones: 

La generación masiva de recursos permitirá hacer fre~ 

te en t6rminos y plazos razonables, el d6ficit reciente de V! 
vienda urbana y de hecho, reducirlo de manera apreciable; to

das las empresas del pafs quedar~n obligadas a contribuir a -

la coluci6n del problema." 

"Los asalariados del pafs est&n o no sindicalizados -

podr6n ser propietarios ~e sus viviendas, por medio de la ob

tención de créditos adecuados a su capacidad económica. El 

usuario del crédito estará protegido por un seguro para el ca 

so de muerte o incapacidad cuyo costo absorverá el Instituto~ 

"Los trabajadores quedarán convertidos en ahorradores 

permanentes puesto que la totalidad de las aportaciones ernpr~ 

sariales se aplicar5n ü construir depósitos a su favor. De he 

cho, se trata de un sistema de ahorro interno generalizado. 
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Metas e instrumentos sefialados al Instituto, le dotan de un -

enorme potencial para contribuir de manera efectiva, a hacer 

frente a serios problemas que nos acongojan: dceccntraliza--

ci6n geoqráfica, regulación del asentamiento humano (hasta 

ahora caótico y desor~anizüdo) y la lucha contra la contamina 

ción del ambiente y contra la sobrepoblaci6n en las grandes -

ciudades. 

"El inicio de las labores del Instituto coinciden, 

asf mismo con las nccesidaden de establecer una política na-

cional de vivienda y desarrollo urbano. Será indispensable i~ 

tensificar la coordinación de los organismos pdbliccs y priv! 

dos en que participan en esta materia, y la coordinación con 

las dependencias oficiales que tienen a su cargo las necesid! 

des de infraestructura: Luz, nqua, calles, transporte pObli -

co, etc'; 

~aebe evitarse la acci6n aislada y desperdiciosa. El 

problema de la vivienda exige una conccpci6n integral. Se re

quiere definir criterios no solo para las ~reas nuevas sino -

tambi~n y en ocasiones con prioridad marcada hacia neccsida-

des de regeneración urbana. Es preciso establecer criterios -

normativos sobre deearrollo urbano, servicios a la habita --

ci6n, escuelas, parques recreativos, lugares de reunión juve

nil, mercados, zonas de recreación, y las relaciones que exis 

ten entre todo ello y el medio ambiente. 

El reconocimiento del derecho de los trabajadores a -

ejercer el crédito que les otorgue el Instituto en la locali

dad y con las caractefisticas que sefi~le, hace imperiosa la -

adopción de criterios aju~tados a nuestra realidad nacional y 

regional en cuanto a clima. costumbres y tradiciones, para d~ 

finir la ubicación y el tipo de vivienda. En esta labor será 

sobresaliente la participación de las Comisiones Consultivas 

HegionaleB. 
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"Es obvio que el problema de la vivienda os el probl! 

ma del hombro. Este lo considera como un modio do adaptación 

do sf mismo a su oc0logfa y, dentro de esta, tenemos la rela

ci6n con los otros hombr~s, con la sociedad en que vive y se 

dest~nvuelvo." 

"La obra que rcali~ar5 ol Instituto contribuir§ sign! 

ficativammite a rcdistribuix ol ingrego, no solo por la trans 

ferencia de recursos de los empresarios a los lra~ctjadores, y 

por el aumento del bienestar para quien obtenga, su vivienda, 

sino adem~s, por el impulso que significa en la generación de 

empleos. No dobe olvidarse, que uno de los medios m~s ofica-

cos para redistribuir el ingreso en elevar loe coeficientes -

do ocupación." 

"El Instituto tendr~ una preocupación marcada por lo

grar una distribución geográfica que responda a las necesida

des del pa1s y trate de corregir nuestro desigual crecimiento 

regional. En este aspecto, nos proponemos a estimular los gr~ 

pos de constructores proveedores, técnicos y profesionales de 

las localidades donde se lleve a cabo los programas de cons-

trucción." 

"Concibo la labor del Instituto -cuya concepción es -

profundamente mexicana- no por la importancia que se le. ha d~ 
do en algunos 6rganon de difusión basada solo en el voltlmen 

de recursos financieros que va a manejar, lo contemplo en pr! 
mer lugar como una conquista obrera; en segundo lugar como un 

mecanismo social no sólo destinado a construir casas y a mej2 

rar el ambiente urbano de diversas partes de nuestra Repabli

ca, sino como un poderoso auxiliar en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de nuestra clase trabajadora. Estamos CO_!l 

cientes de que en la vivienda se conjugan muy diversas face-

tas del hombre, pero de que es este en toda su compleja natu

raleza nuestro ünico y ültimo objetivo. Estamos plenamente 
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concientes también de que el Instituto de la Vivi.cnda para 

los trabajadores es un organismo de servicio social. Nuestra 

responsabilidad para el manejo de los recursos que los traba

jadores de M6xico nos conffan, fija una rula clara e inconmo

bible a nuestra actuación la ruta que eignif ica velar por los 

intereses de la colectividnd. 

"El objotivo esencial del Instituto es brindar los me 

dios nccesorios para permitir crear un hogar, en el sentido -

cabal del término al mayor nfimero posible de trabajadores, d~ 

tarlos de un hognr que como sci1a16 el señor Presidente duran

te su cumpn~n como candidato a la Primer~ Magistratura: 

"Es el sitio en el que se congrega la familia, en el 

que satisface ~us necesidades b~eicas de subsistencia, on el 

que los miembros de ella ca9xisten solidariamente, será el p~ 

so firme para contrarrestar la tendencia negativa de desinte

gración del núcleo foinl.liar. ·• ( 22 ) 
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PRIMERA.- El Derecho del Trabajo surge de una cons-

tante lucha de los individuos por alcanzar la libertad, as! -

como el respeto y la dignidnd, por lo que es loable que la 

primera disposición legul en M6xico por el alojamiento de los 

trabajadores del campo y minas fuó la Ley de Indias. Las lu-

chas pol!ticas e ideol6gicas en que nuestro país se vi6 en-

vuelto, tenían entre sus aspiraciones, el obligar a los patr2 

nes, a dar alojamiento higiénico a loo trabajadores, aspira-

cienes que ven su realidad y cristalizaci6n en el Congreso -

Constituyente de 1916-1917. 

SEGUNDA.- Es a través de preceptos constitucionales, 

que México ve elevar a normas fundamentales, derechos tutela

res de la clase trabajadora y campesina en materia de habita

ciones, como hond.1 preocupación por proporcionarles seguridad 

social, en todos y cada uno de sus niveles. 

TERCERA.- Debemos instar a que se canalicen conve--

nientemente los esfuerzos que realizan aisladamente los secta 

res de las comunidades mismas que en algunas ocasiones son d! 
sordenadas tanto en el área marginada como en el desarrollo, 

con alto costo para aprovechar al máximo los recursos humanos 

y econ6micos que se destinan a la vivienda. 

CU1'.RTA. - EB en M6xico mediante su Carta Fundamental 

de 1917, en que se ve aparecer consagrado por primera vez en 

la fracción XII del Artículo 123, el derecho de los trab~jad~ 

res y como contraparte, la obligación patronal de proporcio-

nar habitación a sus obreros. 

Por lo que las reformas hechas a la fracción XII del 

articulo 123 y a la Ley Federal del Trabajo se refieren, el -

beneficio de tener habitaciones se va a hacer extensivo a to

dos los trabajadores sin distinciones injustas, obligando no 

s6lo a la Empresa como unidad económica de explotación, sino 
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a todo patr6n, persona f!sica o moral a aportar al Fondo Na-

cional de la Vivienda obrera el cinco por ciento sobre los sa 
larios normales ordinarios de los trabajadores. 

Con dichas reformas a la Ley Feüeral del Trabajo y en 

particular a la fracción XII del Articulo 123 Constitucional, 

se están obteniendo los frutos en materia habitacional, que -
en otros años eran simples esperanzas, ya que en la actunli-
dad resultan beneficiados al obtener financiamiento para la -
adquisición de habitaciones c6modas e hiqifnicas por un lado 

y por el otro, el derecho a un fondo obrero_ con un pequeño ra 
trimonio. 

QUINTA.- Con la creación del INFONAVIT (Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para loa Trabajadores), no~ 

sotros debemos de creer que se está obteniendo un aut~ntico -
avance social porque con esta Instituci6n se dá nacimiento a 

una promesa guberna~ental de vida perdurable. 

El INFONAVIT, es un organismo esencialmente de servi

cio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Té~ 
nicamente el In•tituto es un organismo pGblico descentraliza

do ya que su creaci6n obedece a la idea de qu.e sea una corpo

raci6n pQblica la encargada de aternder una necedidad colect! 
va. EL INFONAVIT ha sido dotado de graves responsabilidades a 

través de una facultad reglamentaria que se otorg6 a su 6rga
no máximo por lo que sus actividades deberán estar muy bien -
marcadas y por su exist~mcia y continuidad, como 6rgano de 
una política laboral y econ6mica, reivindicatoria de la ri--

quez, está condicionada a un buen desarrollo de sus activida

des y a una intachable linea de conducta que observan sus fu_!l 
cionarios. 
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