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P R O L O G O 

Hace cuatro años en que un naciente organismo el~ 
vaba a la consici3raci6n ci31 Gobierno y de los trabajadJres -
mexicanos sus t~sis y bases iniciales¡ de~de esa fecha hasta 
nuestros días nos heJTios dado cuenta ya, q..1e el INFDNAVIT no
es una panacea, ni bast~n m~gico para &:ilucionar un problema 
que no ha si do resuelto y que aqueja a todos los países del
mundo, especialmente e los considerados tercer mundistas; y

sin embargo, puec:b afirmar que constituye el mecanismo más -
i~neo en nuestros días pues está atendiendo el problema de
la vivienda de los trabajadores mexicanos. En los pocos - -
años que tiene de existencia, se puede considerar qt..e apenas 
nace si medimos la juventud de una instituci~n a trav~s de -
los años q..Je tiene de haber sido formada, pero en tan poco -
tiempo su recorrido ha sido largo pues ha experimentadJ más
que muchas instituciones viejas - por los años que tienen de 

haber sido formadas - am~n de representar un esfuerzo prima
rio y por tanto fortísimo de nuestro pueblo para dar solu~ 
ci6n a tan vasto problema y nace como un signo de la solida-
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ridad social, cama un prad.Jcta mexicano, con deficiencias ~ 
propias ya que tacb quehacer humana tiene fallas y requiere
permanentanente de ajustes, correcciones y mejoras, en cuan
to a su funcionamiento. 

Por todo lo anterior y animado por la investiga-
cidn jurídica, es que este esb.idio me di6 la tarea de inter
pretar las normas sociales del r::erecho Habitacianal, por la
que lo he dividido en cinco partes, primero separo la etapa
pre-constitucional mencionando suscintamente las condiciones 
sociales en que se desenvolvían los trabajadores respecto a
la habitaci~n, condiciones consideradas verdaderamente infr~ 
humanas y la peca o nula protecci6n legal que ten!an por PB!: 
te de la legislaci6n imperante. A continuaci6n y como pri'1_ 
legio por haber tomado parte en el cambio social de la revo
luci6n mexicana, a los trabajacbres se les incluy6 en la Cfi!:. 
ta Magna, incluyenci:l su derecho a habitacidn en la fracci6n
XII del propio art!culo 123, para finalmente comentar ya en
una etapa pcst-canstitucional, las leyes federales ci!l trab! 
jo de 1931 y 19?0. 

En la segunda parte y 01trancb al problema especf 
fice de la interpretaci6n de las normas del Derecho Habita~ 
cional,en forma somera se analizan las reformas que ha habi
do en este c:Srecho de los trabajadores, culminando en la - -
creeci6n del INFONAVIT, por lo que se hizo necesario mencio
nar tanto las reglas de interpretaci~n como las corrientes -
metactil6gicas c:p.Je se han dado, para a la luz de las mismas,-
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tratar de encontrar las reglas de interpretaci~n para el nue 
vo y pujante Derecho Social. 

Por 6ltimo al interpretar el Estatuto Habitacio~ 
nal, analizo y comento los articulas relativos a la obliga
ci6n patronal, la asignaci6n de c~ditos y sus efectos jurí
dicos ya que se ban verti cb multitud de opiniones en el sen
ticb de que oobe modificarse el proceso c.i3 asignaci6n de cr! 
di tos, pues no han comprendí cb que el proceso no es un sor
teo, sino una selecci6n a través de un proceso de califica
ci6n electrOnica, de los datos apartattis por el solicitante, 
y como consecuencia de ella se escoge a los trabajacbres que 
tienen mayor necesidad de vivienda seg6n se menciona en el -
artículo 47 de la Ley del Instituto, Ahora bien, me pareci~ 
et! suma importancia ademb, comentar la interpretacit5n que -
debe dársela a la fonna en CJ,Je se liquidan los crddi.tos que
proporciona el Instituto, pues se afima por el consenso de
la clase trabajadora que el Instituto debe ser financ::l.ero y
no constructor, para el final concluir la fama que en mi -
particular manera de ver, deben interpretarse las normas so
ciales del Estatuto Habitacional. 
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A N T E C E O E N T E S 

En este primer cap!tulo, tratar~ las causas soci~ 
les, como los antecedentes jurídicos, que motivaron y permi
tieron la inclusi6n del Derecho Habitacional en nuestra Cons -titución de 1917. Como es sabido, el problema habitacional-
es c*3 tipo universal, y aún cuancb, ha existicb desde los -
primeros tienpos hist6ricos con la fonnaci6n de los grandes
conglamerados humanos llamados ciudades, es hasta las postr~ 
mer!es del siglo XVIII y principios del siglo XIX, can el a~ 
venimiento de la Revoluci6n Inri.Jstrial cuando el prublema t~ 
ma carácteres alannantes, por la 
cleas campesinos a las ciudades, 
Para la recepci6n de los mi SITOS, 

afluencia de infinidad de nú -que no estaban preparadas -

<,· ••. t._ 
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l.- LA ETAPA PRE-C()IJSTITUCIONAL 

a).- Condiciones Sociales. 

Es preciso establecer cual era el sistema de -
organizaciOn de las haciendas, para la mejor camprensi6n de
los sistemas de las industrias, las cuales tomaran en gran -
Parte m~todos y procedimientos empleados en el canpo, 

Al respecto, recurriré a diversos historiacbres -
que nos ilustran en relación con las condiciones sociales -
que prevalec!an durante la ~poca de las haciendas, as! Jasas 
Silva Herzog, en su Breve Historia de la Revoluci6n Mexicana 
nos di.ce: (1) 

"El casco de la hacienda, a sea lo "-'ª podemos 11!!, 
mar el centro oe la propiedad rústica, estaba rodeacti por al 
tos y s6liciJs muros protectores. Esto en cuanto a las vie-
jas fincas coloniales constru!das en el siglo XIX ciirante el 
largo per!oct> de revoluciones y anarquía. Las nuevas gran
des haciendas, organizadas al EfflParo de la paz porfiriana, -
ya no necesitaran de esos al tos muros que daban a las anti
guas haciendas la apariencia de fortalezas medievales, Pero
todas las grandes haciendas de principios c:E siglo, los mis
mos edificios e igual o muy semejante organización. 
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El casco de la finca, se componía de l3 gran caso
na del propietario, la casa cel adninistrador, la casa o ca
sas de los empleados, las oficinas o el escritorio como gen~ 
ralmente se decía, la tienda de raya, la iglesia y la cárcel, 
Adenás, las trojes, los establos y la huerta. En la casona -
del Propietario se podía disfrutar de todas o casi to das las 
comodidades de la vida moderna: luz eléctrica, baños de agua 
tibia, sa16n de billar, salas espaciosas, el enorme comedor
Y numerosas recámaras; todo amueblado con lujo, a veces con
demasiado lujo y notorio mal gusto, En algunas fincas, no -
faltaba frente al edificio principal el jardín cultivado con 
esmero por manos expertas, con SJS árboles frondosos y vari~ 
das plantas ornamentales, 

La casa del ad'ninistrador no carecía ce todo lo -
necesario para una familia de la clase media acomodada. Las
demás casas del personal de confianza, estaban en relaci6n-
con la categoría administrativa y social ci3 los ocupantes. 

La tienda de raya desempeñaba un papel importantf 
sima en aquella organizaci6n, allí se vendía la manta, el j~ 
b6n, el maíz, el frijol, el aguardiente, y otras mercancías
al pe6n y a su familia, a precios generalmente más altos que 
los del mercado y no sianpre de buena c~lidad. El jornal se 
pagaba con mercancías y solo cuando sbbraba un poco solía -
completarse con moneda de curso legal, En la tienda de raya 
se llevaba al pe6n cuenta minuciosa de sus ceudas, las CJ,Je -
pasaban de padres a hijos y jamás podían extinguirse, entre-
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otras causas y razones, porque las necesidades elementales -
del pe6n no podían llenarse con el exiguo jornal. Al hacen
dado le convenía tener peones endeudacbs porque as! le era -
más fácil tenerlos arraigadas a la tierra y explotarlos me-
jor. 

Por otra parte, la iglesia tEJTibién desempeñaba un 
papel de indudable significaci6n. Allí estaba el cura para
guiar al rebaño por el buen camino¡ allí estaba para hablar
a los desdichados, a los miserables, a los hambrientos, de -
la resignaci6n cristiana y de las delicias que les esperaban 
en el cielo, al mismo tiempa que de los tormentos del infie!:, 
no para los desobedientes, para aquellos CJ.18 no acataran con 
humildad las 6rdenes de los amos, Y si la coerci6n econ&ni
ce de la tienda de raya y la coerci6n moral del cura no resu! 
taban suficientes para mantener en la obediencia al jornale
ro, entonces allí estaba la cárcel, la c~rcel del hacendado
Y los castigos corporales para someterlo¡ allí estaba el in
menso poder del propietario para enviar al rebelci:? a fonnar
en las filas del ej~rcito de forzados del porfirismo, 

En el casco de algunas haciendas había un pequeño 
cuarto destinado a escuela. Un profesor improvisad:> y unos
treinta o cuarenta niños. Esa era toda la participaci6n de
algunos terratenientes generosos a la educacidn nacional. 

A unos quinientos o mil metros del casco de la h~ 
cienda, se levantaban los jacales de los peones: casuchas de 
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uno o dos cuartos, comunmente de uno solo, construí das de -
adobe, pedazos de tabla o ramas de árbol, segúnlas regiones
del país, jacales sin ventanas y piso de tierra¡ cucina com~ 
dar y recámara, tocb en una sola habitaci6n ci3 veinte a trei~ 
ta metros cuadrados. Muebles¡ e.l pequeño bracero para coci
nar, el metate y el camal para las tortillas, cazuelas, pla
tos y jarros burdos de barro y los petates para cbrmir el -
pe6n, la mujer y la numerosa prole. (1) 

Asimi9110 1 Luis Enrique Erro, refiere la siguiente: 
"dentro de este recinto en gran contraste can el casco, la -
cuadrilla era miserable, sus casas parecían improvisadas y -
estaban construiídas con los más increíbles e inadecuados ma 
teriales. En medio del conglomerado, una fila de cuartos de 
adobe, sin ventana, pero con una abertura destinada a puerta, 
vivían los favorecidos. Esta fila de edificaciones había si
cb canstru!da siglos atrás por los religiosos a quienes per
teneci6 la hacienda. Cada cuarto, de cuatro por cinco me--
tras, se cansireraba como una casa para cada familia. Esta
ban todos numerados y eran hasta cincuenta y siete, El res
to de las casas de la cuadrilla se aglomeraban alredecbr de
esta edificaci6n por todos lados. Cada casa era de un sola
cuarto, en el cual donn!a, naturalmente en el suelo, toda la 
familia, y dentro del cual se cocinaba la mayor parte del -
año. Era una parte importante del miserable salario. Los -
peones, sus mujeres y sus niños estaban llenos de piojos, 
vestidos de sucios harapos y comidos por las fiebres. (2) 

Sin embargo, había trabajacbres que soportaban ~ 
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condiciones aún peores que las anteriormente señaladas, como 
es el caso de los trabajadores tabacaleros de Valle Nacional, 
quienes vivían hacinacbs en grandes jacalones, sin separaci~ 
nes ni distinciones de ninguna es¡:ecie, en un hacinamiento,
tal que hacía imposible la vida privada, ya que, los dormit~ 
rios eran destinados a la generalidad de los trabajacbres, -
sobra decir que dichos cbrmitorios no tenían ningún tipo de
servicios y que constituían propi€W'llente una prisi6n, tal co
mo lo denunci6 el pe6n yucateco Antonio Canche, (3) 

Como ha quedado asentacb anteriormente, la forma
ción de fábricas, atrajo grandes núcleos CflfTlpesinos a las ~ 
ciudadeB, pudi~ndose citar como ejemplos el caso de la ciu~ 
dad de Puebla, fundada inicialmente cCJno centro de abasto -
agrícola, le que fue posteriormente una de las más importan
tes centros textiles; los casos de las ciudades de Orizaba y 

C6rdoba, Q.Je nacieron coma pablaci::ls estaciones y que se vie
ron incrementadas en su poblaci6n con la constituci6n en - -
ellas de fábricas textiles, y tabacaleras principalmente. 

Las ind.istrias nacientes tomaron como ejemplo de
organizaci6n el dé las haciendas, así C8wn Keranítsis menéio 

- -na en su obra "LA !NOOSTRIA TEXTIL MEXICANA", la organiza--
ci6n general de las anpresas textiles de esa ~poca, "el en
cargada o el c:Ueño de una f~brica textil no sola se sent!a -
resporoable de las problemas t~cnicos de la fábrica, sino -
que té111bi~n era responsable de la moral de los trabajacbrea. 
Porparcianaba vivienda, iglesia, escuelas y la tienda (la -
famosa tienda de raya). En alg.mos casas era 1U quien di.eta 
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ba las leyes y administraba justicia, encarcelando a los em
pleados insuborctl.nacbs o que no pagaban deudas. La fábrica
m~s notoria por sus arbitrariedades y sus severos castigos -
era la H~rcules, donde Cayetano Rubio tenía una mazmorra sub 
terránea para encerrar a los supuestos delincuentes. 

La ac:tninistraci6n prohibía a los obreros leer los 
peri6dicos, panfletos o libros, ni tan siquiera en sus casas, 
esperando que de esta manera no se vieran expuestos a los v!,_ 
cios. Representantes de la empresa visitaban las casas de -
los obreros a cualquier hora del d:!e o de la noche, para as~ 
gurarse de que obedecían las reglas y que no había ningún v!,_ 
sitante no autorizado o, como decían los dueños para manta~ 
ner a los bandidos alejados de las casas de los obreros. 

La mayoría de las f~bricas tenían una capilla o -
estaban cerca de una iglesia (a pesar de la tendencia anti~ 
clerical de la Constituci6n de 1857). Los sacercbtes inter
cedían (en forma más efectiva que los obreros) cerca de los
patronos para que disminuyeran la sanana de trabajo a fin de 
que los trabajadores pudieran ir a misa los cbmingos. Fue ~ 
por esta demanda que algunas fábricas cerraban los s~bacbs -
a las cuatro, despu~s de nueve horas de trabajo, permanecían 
cerradas los cbmingos. 

Por regla general, la vivienda que proporcionaban 
los empleadores raquería el pago de renta¡ el costo - se des 
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contaba del pago semanal. Aunque las casas eran ¡:equeñas, -
las quejas de los trabajacbres eran sobre tocb por falta de
vida privada y las restricciones que les imponían respecto -
a como hacían uso de ellas. No sólo había inspecciones no -
solicitadas, sino que los obreros cµe pagaban su renta no po 
d!an recibir visitas, ni amigos, ni parientes, (ni siquiera: 
a sus padres). Si a un obrero se le despedía por mala con~ 
ducta a par ineficiencia, tenía que dejar su casa en cuanta
le p~gaban. Si lo despedían por falta de trabajo, le daban
ocha dras para q;e abancbnara la casa. Junto con los probl!!:, 
mas de salarios y c:E la jornada, el problema de la viviaida
fuO una ci3 las reivindicaciones que ped!an los obreros cuan
do las huelgas." ( 4) 

Es clara la alusi~n que hace el autor citado a la 
huelgc de A!o Blanco, al'.in cuantb el misno no lo menciona di
rectamente, ya q;e dicha huelga, tuvo como o,rigen las exigen 
cias que el gran círculo c:E obreros libres de R!o Blanco hi
zo, en correspondencia al Aegléfllento expedi. do por el Centro
Ind.Jstrial de Puebla, el que establecía restricciones para -
los obreros, entre otras, las de asociarse y recibir en sus
habitaciones la visita de familiares y amistades e indi.caba
que en los casos c:E separaciOn, debería el trabajador desocu 
par la habitaci~n en un plazo de tres d!as. (5) En consecueG: 
cia, entre las prestaciones ya apuntadas de salario y hora~ 
rios, en forma paralela exig:!an téfllbién las de privacía, to
da vez que pagaban arrendamiento por las habitaciones que ~ 
les eran proporcionac:Bs. 
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El Laudo del Presidente Porf!rio O!az, con motivo 
de la huelga de los trabajadores de la Industria de Hilacbs
Y Tejidos, respondi6 a las c:E"nandas obreras, en la parte re
lativa que nos ocupa, de la siguiente manera: 

"IV. Los obreros podrán recibir en sus habi taci~ 
nes a las personas que estimen conveniente, quedando a cargo 
de la autoridad dictar los regl001entos necesarias para la -
conservaci6n del orden, de la moral y de la higiene, y la ma 
nera de hacerlas cLJllplir". 

"V. Cuando un obrero sea separacb de una fábrica 
por causa que no constituya delito o falta de las que casti
gan las leyes o est~n previstos en los regléfTlentos de las f! 
bricas, tendrá un plazo de ocho d!as para desocupar la casa
que est~ ocupando, contando este plazo desde que le paguen -
su raya. Cuando se separaci~n se verifique por causa que -
amerite castigo impuesto por la Ley, o porque en los regís-
tras de los obreros que se acostumbraban a las entradas y s~ 
lidas de las fábricas se c:Escubra que lleven annas o ceri--
llos, o que ccrneta otra de las infracciones que motivan esos 
registros, deberá desocupar la casa en el mismo dia que se -
le pague su raya." (6) 

Por lo que se dejaba al arbitrio patronal la for
ma de recepci6n de visitas y desocupaci6n de las habitacia-
nes. Y que fu~ causa del descontento general al conocerse -
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los ténninos del Laul±l 1 el 5 de enero de 1907 y en consecuen 
cia, motivo de los !'1tlchos sangrientos ocurricbs el día siete, 
al negarse los obreros a reiniciar sus labores. 

Si en las pequeñas ciudad3s el problema habi taci~ 
nal era grave, en la Ciudad de México, el mismo se agudizaba, 
as:! Daniel Coss:ra Villegas nos ilustra diciendo: 

"En 1884, "Facunc:b" (José T. Cuellar) describi6 -
una casa de vecindad: en una pieza et! la casera, de cinco v~ 
ras y media por lada, vivían cuatro gentes grandes y siete -
muchachos¡ en tal habitaci6n no se ve!a un lavamanos, pero -
ni siquiera un lebrillo. Hablar de baña, estaba completame~ 
te fuera de lugar. Urgía por lo tanto, que esta clase de 9Elfl 
te "semi-salvaje" y abyecta, dipusiera de baños y lavaderos
públicos, no tanto por su bienestar, sino para proteger la -
salud del resto de los habitantes, cµe muchas veces evitaban 
concurrir a plazas, jardines y paseos por tenor a la sucie-
dad y al contagio. Una viajera norteanericana <i3scribi6 ter.!!. 
bi~n la habitaci6n de un portero y a.i familia que vivían en
un apartamiento obscuro y h6medo debajo de las escaleras. A! 
gunas veces he contado dos o tres guajolotes, varios pollos, 
uno o dos puercos, innumerables perros, una gran cantidad de 
niños, además de todos los enseres de cocina y dormitorio de 
toda la familia, en un pequeño cuarto". ( 7) 

Con lo anterior, tenemos un aspecto general de --
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las concti.ciones imperantes en materia habitacional, desde ~ 
mediados del Siglo XVIII, a principios del Siglo XIX, estas
condiciones motivaron que diferentes legislaciones locales -
tendieran a resolver el problema habitacional, en la med:l..da
cl:! importancia del Estado de que se tratara. 
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b),- Antecedentes Jurídicos. 

En 1865, la habi taci6n ya constituía un serio pr!:!_ 
blana y así, en el decreto expedido por Maximiliano de Habs
burgo, el lo, de Noviembre de ese año, titulado: "DECRETO -
GlJE LIBERA LAS DEUDAS DE LOS TRABAJADOOES DEL CAMPO", ya se
hacía menci6n a la necesidad d3 proporcionar habitaciones a
las trabajad:lres, y en el artículo octavo del misrro, establ~ 

cía la obligaci6n de proporcionar habitaci6n a los trabajad!:!_ 
res, en los siguientes t~rminos: 

"ARTiaJLO OCTAVO,- En todas las fincas se dará a
las trabajadores, agua y habitaci6n". (8) 

Esto constituye el antecedente jurídico más remo
to, en lo que se refiere a legislaci6n del derecho de habit~ 
ci6n, y no encontraremos durante todo el siglo XIX, ningún -
otro antecedente legislativo en materia habitacional. Sin -
embargo, fue común que a los obreros y campesinos, se les - , 
otorgara habitaci6n en las fábricas y haciendas, cuando la -
naturaleza del trabajo as! lo requería. 

Es hasta principios de este siglo, en que encon-
tramos un antecedente del derecho habi tacional, en el "PRO
GRAMA DEL PARTIDO LIBEflAL Y MANIFIESTO A LA NACICJ.J", en el -
año de 1906 en el cual, en su exposici6n de motivos, o sea -
la parte relativa al manifiesto, se prevea que: "La obliga-
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cicSn que se i.mpone a los propietarios urbanos de indemnizar
a los arrendatarios que dejen mejoras en sus casas a campas
es de gran utilidad p6blica. Oe este modo, las propietarios 
s6rctl.dos que jaiiás hacen reparaciones en las pocilgas que -
rentan serán obligacbs a mejorar sus posesiones con ventaja
para el p6blico. En general, no es justo que un pobre mejo
re la propiedad de un rico, sin recibir ninguna compensaci6n 
y s61o para beneficio del rico" ( 9). 

En parte del prugrama, encontramos los puntos - -
veintiseis y treinta que se refieren, tanto a la situaci6n -
ya comentada, como a la obligaci6n patronal de proporcionar
habitaciOn a los trabajacbres, al efecto se lee en los cita
dos preceptos: 

"26.- Obligar a los patrones o propietarios rura
les a dar alojamiento higiénico a los trabajacbres, cuando -
la naturaleza del trabajo de ástos, exija qi.e reciban alber
gue de dichos patrones o propietarios." ( 10) 

"30 .- Obligar a los arrendadores de campos y ca
sas a que indemnicen a los arrendatarios ce sus propiedades
por las mejoras necesarias que dejen en ellas". ( 11) 

Posteriormente el siete de octubre de 1914, Ma~ 
nuel Aguirre Berlanga, expide una Ley del Trabajo, misma que 
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constituye la primera Ley de la materia en la República Mex~ 
cana, y que ser!a substitu:!da por la de 28 de diciembre de -

19151 la que contenía en esencia lo mismo que la primera, ~ 
s6lo que en forma más---amplia los as!)3ctos principales del -
contrato in di vi. dual de trabajo 1 algunos capítulos de previ
si6n social y creaba las juntas de conciliaci6n y arbitraje. 
El artículo quinto de este ordenamiento, regulacbr del sala
rio mínimo en el canpo, establecía: 

"Salario mínimo en el CEfTlPO.- Conforme al art:!cu 
lo primero, el salario mínimo en el can pe, ser:!a de sesenta -
cent~vos¡ pero el CElllpesino tendría derecho además, a las s~ 
guientes prestaciones: habitaci6n, combustible y agua¡ pas-
tos para todos los animales dom~sticos indi.spensables al uro 
de la familia y para cuatro cabezas de ganacb mayor u ocho -
c:E rnencr¡ un lote ce mil metros cuadrados, cultivable y d3b~ 
damente acotad:>. Estas disposiciones regían para los mayo~ 
res de diez y seis años." (12) 

El cuatro ci3 octubre de 1914, el coronel Manuel -
P~rez Romero, Gobernacbr de Veracruz, estableci6 el descanso 
semanal en todo el estacb. La ley del trabajo fue promulga
da por Cántlido Aguilar, el diecinueve de octubre ci31 misno -
año¡ podría parecer muy ructi.nentaria, pero en la ~poca en -

que fue dictada, aún más Q.Je su contemporánea, con enorme r~ 
sonancia y sirvi6 para preparar la legislaci6n futura. Así
an su apartacb nOmero tres referente al salario m!nimo, se -
orden6 en el•art!culo sexto: "Q.Je cuando el obrero viviera -
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por costumbre en las haciendas, fábricas o talleres, bajo la 
c:Spendencia inmediata de los patrones, acemás 031 salario, -
habría de recibir la alimentaci6n." ( 13) Encontremos aquí, -
CJJS aún cuando no se rrenciona el derecho a la habitaci.On, se 
tiene a la costumbre, como generadora del misna. 

El 11 de diciembre ci3 1915, se promulg~ en el Es
tado de Yucatén, la Ley del Trabajo, la cual motivaba la - -
creaci~n del Departamento i:El Trabajo, en su artículo vi g~5i, 
mo Q.Je a la letra dice: "Ad3m&s de las Juntas de Concilia
ci~n y ci31 Tribunal de Arbitraje, que harán efectiva esta -
Ley, se instituye el D3partanento del Trabajo, que se ocupa
rá de laborar por el perfeccionamiento de esta Ley, suminis
trar informaci6n de los asuntos industriales, colectar esta
dísticas, estudiar el problema de anigraci~n y'colonizaciOn, 
ac:ininistrar los trebajos cooperativos que se emprendan por-
el Gobierno del Estac:.tl, efectuar la construcci6n de casas p~ 
ra obreros, procurar el seguro sobre accidentes y vigilar -
que las compañías que se fol'TTlen no exploten abusivamente la
necesidad pública, reglamentar y vigilar la sociedad mutua-
lista del estacb. 

Aquí no se trat~ propiamente de establecer el de
recho de los trabajacbres a gozar de habitaciones proporcio
nadas por los patrones, sino simplemente se previO la necest 
dad de construir tales habitaciones, d3 acuerdo a determina
das medí. das socia les, por lo cual competía al estad::l, efec
tuar su construcci6n. Se d3j6 a los contratos colectivos de 
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trabajo, lléfllac:bs convenios industriales por la legislaci~n
relativa, la forma y términos en que se habrta de proporcio
nar habitaci~n a los trabajacbres. 

Estos son todos a mi moc:b de ver, los anteceden
tes más importantes en materia habitacional que se encuen--
tran dentro ci31 per!oc:b abarcado en este inciso, es decir, -
de mediaci:Js ci31 siglo XVIII hasta 1917. 
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2,- LA CONSTITIJCIOO DE 191 ?, 

El descontento reinante entre las clases trabaja
doras durante el porfiriato, di6 origen a la Aevoluci6n Me
xicana y las demandas obreras que se habían manifestacb a -
travAs de la lucha armada tenían que llegar hasta el seno -
mismo del Congreso Constituyente en el que, se expusieran -
las necesidades y aspiraciones de los trabajacbres, a6n cua~ 
do, algunos autores, como es el caso del Maestro Mario de la 
Cueva, pretendan negar la participaci6n de los trabajacbres
en la inclusi6n ci':? sus c:Erechos en la Consti tuci6n; el maes
tro Mario de la Cue·1a, atribuye dicha incursiOn a la obra -
realizada por los Gobiernos Pre-Consti tucionalistas y a los
militantes de Venustiano Carranza, y as! en su libro "El Oe
recho Mexicano del Trabajo 11

, di ce: 

"Lo q;e hemos visto sabre la historia del Derecho 
Mexicano del Trabajo, demt.estra que ci3sde el año de 1914 se
inici6 un fuerte movimiento en pro de la legislaciOn obrera, 
Ese movimiento correspondi6 a los hombres ~e militaban al -
lacb de Venustiano Carranza, lo que quiere decir que es pri~ 
cipalmente abra del Gobierno Pre-Canstitucionalistas y a los 
mili tantas de Venustiano Carranza, y así en su libro ºEl ce
recho Mexicano del Trabajo", dice: 

"Lo que hemos visto sobre la historia ci31 Derecho 
Mexicano d31 Trabajo, demuestra q..1e desde el año de 1914 se
iniciO un fuerte movimiento en pro de la legislaciOn obrera. 
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Ese movimiento correspondi.6 a los hombres que militaban al -
lado ci3 Venustiano Carranza, lo que quiere decir que es pri~ 
cipalmente obra del Gobierno Pre-Constitucionalista, y que -
poca o ninguna, fue la intervenci6n que en ~l tuvieron las -
clases trabajadoras. De ah!, que pueda afirmarse que el Ce
reqho del Trabajo, es en M~x.ico, en sus orígenes, obra del -
Estado". (14) 

Sin enbargo, y como se podr6 constatar más adelau 
te, fueren los representantes de la clase trabajadora los -
que lograron adicionar a la Consti tucidri, el Cap!tl.ilo que ª:!. 
tablece las Garantías Sociales. 

a).- Discusi6n y a.Probaci6n ci:!l Art!culo 123 Con:!, 
titucional. 

El Primero de Diciembre de 1906, a la sesi6n ina!:i 
gural del Congreso Constituyente de (}.Jer~taro, llegaron en
tre otros, autdnticos representantes de la clase obrera, y -
en alguno3 casos obreros ellos mismos, que pugnaron en con-
tra de los juristas puros, por la inclusi6n dentro de nues-
tra Carta Magna, ci3 los Cerechos de la clase q.Je representa
ban. 

Al discutirse la aprobaci~n del Art!culo Quinto -
Constitl.icional, se escuch6 la voz del Diputado Lizardi., opo
ni~ncbse a que en la Carta Fundéfnental,se incluyeran dere---
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chas obreros, los cuales, segOn ~l debían ser tratados por -
las Leyes Reglefllentarias y de ninguna manera por la Consti t~ 
ci~n, la que debería seguir los lineamientos tradicionales y 
nO incorporar elementos normativos nuevos que desvirtuaran -
su esencia, as! i:iir!a: 

"Este Oltimo p&rrafo, desde donde principia di
ciendo: "La jornada m&xima c:i3 trabajo obligatorio, no excet! 
rá de ocho horas", le queda al artículo exactamente como un
Par da pistolas a un santo cristo". (15) 

En su turno, el Diputado Jorge Van Versen, dir!a
en respuesta al Diputaci:l Li zarcti.: 

"Yo no quiero que se vote en partes, el art!culo
que representa la Comisi~n, yo picb que se rechace y que se
reconsidere, que se le pongan las polainas, que se le pongan 
las pistolas, que se le ponga el 30-30 al cristo, pero que -
se salve a nuestra clase humilde, a nuestra clase que repre
senta los tres colores de nuestra bandera y nuestro futuro y 

nuestra grandeza naci anal". ( 16) 

Heriberto Jara, en la tribuna expreso: 

''Pues bien¡ los jurisconsultos, los tratadi.stas,
las eminencias en general en materia de legislaciOn, proba-
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blsments encuentran hasta ridícula esta proposici6n 1 c6mo va 
a consignarse en una constituci6n la joniada máxima del tra
bajo?, como se va a señalar allí que el individuo no debe ~ 
trabajar más de ocho horas al día?, ~sto, seg6n ellos, pert~ 
nece a la reglamentaci6n de las leyes¡ pera, precisEJllente, -
señores esa tendencia, esta teoría, qu~ es lo que ha hecho?·. 
Que nuestra Constituci6n, ten lib~rrima, tan anplia, tan bu~ 
na, haya resultacb, como la llamaban los señores científicos, 
"un traje de luces para el pueblo mexicano", porque falt6 -
esa reglamentaci6n, porque jamás se hizo ••• y el emitir vos~ 
tras, señores diputados, vuestro voto, acordaos de aquellos
seres infelices, de aquellos desgraciados que claudi.cantes,
miserebles, arrastran su miseria, por el suelo y que tienen
sus ojos fijos en vosotros para su salvaci6n". (17) 

El Diputado Froylán Manjarrez, fue más lejos, a~n, 
que los Ef"lteriores al pronunciarse en favor de la inclusi6n
de un título especial en materia de trabajo dentro ci3 la - -
Constituci6n al afirmar: 

"Precisanente porque son muchos los puntos que -
tienen <l-le tratarse en la cuesti6n obrera, no queremos que -
tocb estd en el Artículo Quinto, es imposible, ~sto lo tene
mos que todo estd en el Art!culo Quinto, es im1X1sible, ésto
lo tenemos <l-le hacer más expl!ci to en el texto de la Consti
tuci6n y ya les digo a ustec:Es, si es preciso, pedirle a la
Cooiisi~n, un Proyecto en que se comprenda todo un t!tulo, t5!_ 
da una parte de la Constituci~n, yo estar~ con ustedes, por-
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que con ello habremos cumplido nuestra misi6n de revoluciona 
rios", (18) 

El Diputado Cravioto, se pronunciaría en el mismo 
sentido y a su vez diría en el estracb: 

"Presentemos un art!culo es¡:ecial que sería el -
m~s glorioso de todos nuestros trabajos aquí, pues, as! c0010 
Francia, después d3 su revolucidn ha tenido el alto honor d3 
coneagrar en la primera c*3 sus cartas magnas, los inmortales 
derechos del h:Jmbre, as! la Revoluci6n Mexicana, tendr~ el -
orgullo legítimo de nustrar al mundo q.¡e es la primera en ~ 
consignar en una constituci6n los sagracbs cerechos c:E los -
obreros," ( 19) 

Con lo 1:Y1terior se acord~, por unanimidad, sus¡:e~ 

der el debate sobre el artículo quinto, a fin de que fuese -
discutido con el capítulo especial de la Constituci6n que i~ 
cluyera garant!as para la clase trabajadora y anticipara re
glas para la legislaci6n social. Se fonnd una comisi6n inte 
grada por los di putadas Pastor Rouaix, Victoria E. G6ngora,
Esteban Baca Calder6n, Luis Manuel Rojas, Dionisia Zavala, -
Rafael De los R!os, Silvestre Dorador y Jes~s c:E la Torre, -
encarg~ dose la redacci6n de la exposi cidn de moti vos ci31 -
proyecto de reformas al artículo quinto y las bases constit~ 
cionales para no:nnar la legislaci6n cel trabajo, al Diputado 
José N. Macías. El proyecto fue presentado el 13 de enero d3 
1917, teniendo una aceptaci6n genral. 
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"En cuanto a la tesis d31 proyecto en el sentido
de que la legislaci6n d3bía versar s6lo sobre el trabajo ec~ 
n6mico, fue modificada substancialmente por el dict6men de -
la ComisiOn de Constituci6n, redactado por el General Fran-
cisco J. M~gica, para proteger toda actividad laboral, com-
prendiendo no sOlo el trabajo econOmico, sino el trabajo en
general, pero sin modificar las finalidades de la propia le
gislaci6n d31 trabajo para la reivincticaci6n de los ci3rechos 
proletarios, punto de partida para la socializaci~n 03 la ca 
pi tal, " ( 20) 

El veintitr~s de enero de 191?, se discuti6 y - -
aprob6 el texto del artículo 123, como parte integrante de -
la Consti tuci6n bajo el rubro: "Del trabajo y de la Previ-
si6n Social", que origin6 el estado de Derecho Social junto
con los tradicionales capítulos de organizaci6n y ce garan-
t!as individuales, 

b) .- Inclusi6n cel CJ3recho HaE:rl tacional. 

La carencia de habitaciones se vería reflejada en 
la fracci6n cecimosegunda c.Sl Artículo 123 Constitucional, -
as:! como hab!a femado parte de las prestaciones exigidas -
por la clase trabajadora a sus explotadores, se establecid -
en el texto e.e la Carta Magna, cano Derecho Obrero. La Frac 
ci6n aludida, basanento del CSrecho Habitacional, se trans~ 
cribe a continuaci6n, tal y como fue aprobada: 



27 

ARTICULO 123, •• 

Fracci6n XII.- En toda negociac:i.6n agrícola, in-
dustrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los pa
tronos estarén obligacbs a proporcionar a los trabajacbres -
habitaciones c&nodas e higi~nicas, por las que podr~n cobrar 
rentas que no excec:Erán c:i31 medio por ciento mensual del va
lor catastral de las fincas, ig.ialmente deberán establecer -
escuelas, enfermer!as y de~s servicios necesarias a la com~ 
nidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de -
las poblaciones y ocupasen un nónero ci3 trabajacbres mayor -
c:S cien, tendr~n la primera de las obligaciones mencionadas. 
(21) 

3.- ETAPA POST-CONSTITUCICJ>JAL. 

En el preámbulo del Art!culo 123 Constitucional,
se establecí6 la facultad de los Congresos Locales para le~ 
gislar en materia laboral, lo cual fue hecho, pero sin ajus
tarse a la realidad mexicana, ya q.ie en la mayoría de los e~ 
sos las leyes reglamentarias fueron copiadas de c~di.gos ex~ 

tranjeros y en otros casos d3 las legislaciones estatales _.. 
que contaban ya con leyes sobre la materia. En el Oistrl to
Federal, no se lleg~ a reglansntar en materia de trabajo a -
pesar de q.ie Don Venustiano Carranza envi~ al Congreso de la 
Uni6n, un proyecto d3 Ley Reglamentaria para el Distrito y -

Territorios Federales, el cual dedica dos c:S sus artículos -
al !l3recho Habitacional; siendo el primero de ellos, el 34,-
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una transcripci~n c:i3 la fracci6n relativa del Art!culo 123-
Constitucional y el segundo de ellos un Catálogo d3 las ca-
racter!sticas q.Je c:Eb!an tener las habitaciones que fueron -
proporcionadas a los trabajacbres, así el Artículo 35 expre-
sa: 

ARTIOJLD 36.- " ••• Las habitaciones de los trabaj~ 
dores de las f~bricas, minas, estaciones ferrocarrileras y -
demás establecimientos a tl-Je se refiere esta Ley, tendrán -
cuand:l menos tres piezas aireadas y secas, con agua potable
suficiente, si no la hubiere a una cti.stancia menos de qui--
nientos metros, y una buena instalaci6n sanitaria para excu
sados y atarjeas." (22) 

El sistema d3 legislaci~n local sobre materia c:E
trabajo, motiv" situaciones conflictivas de tipo prt!ctico, -
cuando por moti va c:E las actividades o extensi~n c:E las em
presas, no pod!a delimitarse con precisidn la competencia -
estatal, lo que ocasion6 q.ie fuese reforrTado el preámbulo --

. del Artículo 123, que facultaba, en relacidn con el Art!a.ilo 
?3, de la Constituci"n Fec:Sral, al Congreso de la Unidn para 
expedir Leyes en materia c:E Trabajo. 

a) La Ley Federal ci31 Trabajo de 1931. 

En consecuaicia de lo anterior, el di.eciocho de -
agosto de 1931, fue pranulgada una Ley ci31 Trabajo, válida -



29 

para la Federaci6n, misma q.J8 entr6 en vigor el d!a veintio
cho del mismo mes y año, fecha en que fue publicada. 

La citada Ley, se ocup6 del C0recho Habitacional
en la Fracci6n Tercera del Art!culo III, en cuyo texto se ~ 
lee: 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PATFUNES 

Art!culo III .-

r.-

II.-

III.-" ••• En toda negociaci6n agr!cola, industrial, 
minera o cualquiera otra clase de tr~bajo, los patrones esta 
rán al:.~' i ,:acb.$ n proparcionar a los trabajadores, habi tacio-': 
nes cómodas e higi~nicas, por las que podrán cobrar rentas -
que no excederán del media par ciento mensual del valor catas
tral de las fincas. Si las negociaciones estuvieran situa~ 
das dentro de las poblaciones y ocuparan un número de traba
jadores mayor de cien, tendrán esa obligación. 

El ejecutivo Federal y los de las Entidades Fede
rativas, en su caso, atend:i.encb a las necesidades de los tra 
bajacbres, a la clase de ci.Jraci6n del trabajo, el lugar de -



su ejecuci6n y a las posibilidades econ6micas de los patro-
nos, expedirán un reglanento Para que los patronos cumplan~ 
con esta obligación ••• " (23) 

Diez años despu~s, el 31 de diciembre de 1941, se 
publica el Reglamento de la Fracci6n III del Artículo III, -
para empresas de Jurisdicci6n Federal y el 24 de febrero de-
1942, se publica un Reglamento para enpresas que no fueran -
de ,!1 •ri sr1i.cci6n Federal, siendo E111bos reglamentos de canten~ 
do id~ntico, excepci6n hecha en lo relativo a competencia. 

En los reglamentos se hizo una di stinci6n de tra
bajadores en cuatro clases, atencti.endo a su antiguedad den~ 
tro de la en presa, as:! se di. vi dieron en: Pennanentes, Pari6-
dicos, Temporales y ,Ambulantes. Se estableci6 la construc-
ci6n de cuatro tipos de habitaciones, las que serían propor
cionadas a los trabajadores en atenci6n a sus derechos y a -
sus necesidades. El articulo veinte del Reglamento, autori
za a los patrcnos a tomar casas en arrendamiento, para suba
rrendar a los trabajadores, pero impide que se lucre con - -
ellas. 

Del Artículo veintitr~s al veintisiete ci31 Regla
mento, se establecen las sanciones para los patronos en caso
de incumplimiento y se faculta para la imposici6n de las mi~ 
mas, a la Direcci6n del Trabajo y Previsi6n Social del Depa~ 
tamento del Distrito Federal. Sin enbargo, esta Direccián,
no pudo tener ningún control sobre las anpresas, por lo que, 
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tanto el reglamento como lH Ley, fueron inaplicados. 

b).- La Ley Federal del Trabajo d3 1970. 

El reconocimiento de la falta de aplicaci6n, tan
to de la Ley Federal d3 Trabajo ce 1931, como de su Reglame.!:!. 
to, lo encontrarnos en la propia exposici6n de motivos ci31 -
Proyecto de la Nueva Ley Federal del Trabajo de 19/D, aún -
cuando acepta que algunas empresas si hab!an formulado pla-
nes tendientes a proporcionar habitaci6n a sus trabajacbres
Y que en algunos casos, esos planes, se habían llegac:b a ej~ 
cutar. la misma exposici6n, ilustra al legislacbr ci3 la fo~ 
ma en que se lleg6 a las conclusiones que se presentan, es -
decir, se tetnaron opiniones de empresarios y sindicatos, pa
ra evaluar tanto el sentir ci3 la clase patronal corno de la -
clase trabajadora¡ con lo que se lleg6 al convencimiento ci3-

que la forma id1nea para resolver el problema habitacional,
era creancb un sistema flexible que se adaptara a la capaci
dad y necesidades de la empresa y trabajadores respectivame~ 
te, para el cumplimiento ca la obligaci6n habitacional ce -
parte de los patronos. Como en la Ley anterior, se distin~ 
gue a los trabajadores de acusrcb a su antiguedad en el tra
bajo y se excluye ci3 los beneficios habitacionales a los tr2. 
bajadores con antiguedad menor a un año y a los trabajadores 
eventuales. 

El Articulo 140 de la Nueva Ley Federal del Trab~ 
jo, ceja el cumplimiento ci3 la obligaci6n, condicionancb ás
te a los convenios que en us oportunidad celebren los patro-



nas con los sindicatos, y el Artículo 144 de la propia ley,
faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a -
los gobernadores de los Estados y Territorios y al Jefe del
Departamento 031 Distrito Feci3ral, para que representen a -
los trabajacbres en la celebraci6n de convenios con las em-
presas o establecimientos en q.Je no hubiera sindicatos. 

Es plausible la intenci~n del legislacbr de resol 
ver el problema habitacional, sin embargo, y pese a sus bue
nas intenciones, el sistema, en la pr~ctica, no oper~. 
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CAPITULO 

SEGUNDO 



LA ESTRUCTURA Da INSTITUTO Da FONDO NACIOOAL DE LA VIVIEN -DA PARA LOS TRABAJADORES 

Con el objeto de tener una mayor comprensi6n de la es
tructura y funcidn social del Infonavi t, as! como de las ca~ 
sas que motivaron la refonna a la fracci6n XII del Art!culo-
123 Constitucional, al articulado relativo de la Ley Federal 
del Trabajo de 19?0 y de la creacidn del propio Infonavit, -
es necesario recurrir a la fuente misma contenida en los di
ferentes proyectos de reformas CJ,Je he mencionad:> y por tfl"tto, 
en este cap!tulo, analizard las diversas expcsiciones de mo
tivos de dichos proyectos.~ 



1.- REFORMA A LA FRACCION "XII" -
DEL ARTICULO 123 C()\JSTITUCIDNAL. 

39 

En la exposici6n de motivos c:Bl proyecto para la
reforma constitucional, se comienza haciendo un breve res~~ 
man histOrico a partir de 191?, sin cejar de referirse a la
Ley Federal del Trabajo ci3 19?0, para prosegiur con la parte 
medular d3 la propia exposición al expresar: 

"El gobierno de la Aepóblica, ha insistict> reite
radamente en la necesidad de acelerar toct>s los procesos que 
concurran a una m~s justa cti.stribuci6n del ingreso y a mejo
rar sustancialmente el bienestar de la poblaci6n, Por esta -
raz6n, considera indispensable afrontar globalmente el pro
blema d:! la vivienda e incorporar en los beneficios de una -
política habitacional a la totalidad de la clase trabajadora, 
inc:Ependi.entemente de la ctimensi6n de las empresas en que -
sus miembros laboran o de su ubicaci6n geográfica." (1) 

Es importante subrayar que la intención c.Sl Go~ 
bierno Fec.Sral al proponer la reforma, es la c:i3 "incorporar
en los beneficios ce una política habitacional a la totali~ 
dad de la clase trabajadora". (2) 

Tradicionalmente, se había hecho una clasifica-~ 
ci6n injusta para los trabajacbres, ya que se atendía a la -
dimensi6n d3 las empresas y tan trabajador era un obrero q.¡e 

·" 
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prestare sus servicios en una empresa cuyo núnero fuera ma~ 
yor de cien, que lo era otro que trabajara en una que tuvie
ra un núnero menor ci3 trabajadores. Asimismo, el derecho a
las habitaciones, lo tenían los trabajadores que laboraban -
en empresas situadas lejos de las poblaciones, y tan necesa
ria es la habitaci6n para el trabajac:br que labora dentro d3 
las poblaciones como para el q..¡e trabaja fuera de ellas. 

La intenci6n se ve reforzada por el párrafo que a 
continuaci6n se transcribe: 

"En cElllbio , la p:¡rticipaci6n gererali zada c:E to
das los patrones ci:!l pa!s, hará posible la extensi6n cS este 
servicio a la clase trabajadora en su conjunto". (3) 

Es importante tambi~, el párrafo que insertar~ -
a continuaci6n, porque introd.Jce cbs elanentos nuevos y que
no habían sido caitErTiplact:is por los legisladores anteriores, 
excepci6n hecha del legislador de 19171 y q.JB prevea la ad
q.iisici6n en propiedad de las habitaciones por parte del tr~ 
bajador y la consti tuci6n d3 su Patrimonio Familiar. Como he
mos visto, el ceseo cel legislador oo 1917, ft.i:i el de reivi~ 
dicar a la clase trabajadora, y el principio para ello, es -
que cuenten con un patrimonio familiar obtenido como fruto -
c:i3 su trabajo, en baieficio de una mayor justicia social. El 
párrafo a que aluc:D, expresa: 
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"Facilitar a los trabajacbres la adquisici6n en -
propiedad de sus habitaciones y la integraciOn de su patrimo
nio familiar", ( 4) 

Es precisamente ~ste, el punto medular de la re-
forma y la base sobre la cual giran las refonnas a la Ley y
la creaci6n ci31 Infonavit. 

Sin embargo, el proyecto es aón más ambicioso - -
~esto que contempla la situaciOn a futuro y prevea la re--
construcci6n y mantenimiento ce habitaciones en zonas urba-
nas y el c:i3sarrollo ci3 canunidades futuras, as! como tambi~n 
ci3 fuentes adicionales c:i3 trabajo y centros habitacionales -
cercanos a las anpresas; as! se expresa en la exposici6n de
motivos: 

"El plan comprenc:E no s6lo la construcci6n c:i3 vi
viendas, sino téfTlbi~n la regeneraci6n de las actuales y el -
mejorami131to permanente de las que en adelante se edifiquen, 
Prevea tanto el aprovechamiento de las zonas ya urbanizadas
como el desarrollo c:i3 otras futuras mediante la constituci6n 
c:i3 reservas territoriales. El organisno responsable de la -
ejecuci6n de este programa, podrá coordinarse, además, con -
otras instituciones p6blicas a fin de que, dentro de una po
lítica integrada se éfTIPl!en los servicios municipales, se d!:! 
senvuelvan armoniosamente las ciudaci3s y se eviten, en lo p~ 
sible, los traslacbs innecesarios de los trabajacbres por 
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lAs largas distancias entre sus centros c:i3 trabajo y sus do-
micilios. 11 

( 5) 

"Un proyecto d3 esta magnitud permitirá asimisrro, 
crear fuaites adicionales de trabajo en los sectores m6s ne
cesitacbs de la pablaci6n. Se trad.Jciré igualm01te en una -
mayor demanda de artículos de consuma y alentará todas las -
actividades econ6micas, en particular las que se relacionan
con la ind.Jstria de la oonstrucci6n. 11 (6) 

En cuanto al sistema para hacer posible el cumpl!. 
miento de la obligaci6n por parte de los patrones c:E propor
cionar habitaci6n a sus trabajacbres, se toman las sugestio
nes propuestas por el maestro Alberto Trueba Urbina, en su -
nueva Ley Federal c:Sl Trabajo de 19?0¡ y m contra ciJ los m2 
tivos de la propia Ley, B1 los cuales se dejaba al arbitrio
de patrones y sindicatos el cunplimiento de la obligaci-'n, -
la exposici~n de la reforma, siguienoo los lineE1T1ientos mar
cadas por el l:k>ctor Alberto Trueba Urbina, manifiesta, en r! 
laci6n a la incarporaci~n c:E la totalidad de la clase traba
jadora: 

"Ello s6lo es factible si se establece un sistema 
más ernplio de soli ci:lridad social en el ~e la obligaci6n que 
actualmente tienen los patrones respecto de sus propios tra
bajadores, sirva de base a un mecanismo institucional de fi
nanciamiento e inversi~n, d3 carácter nacional. As! será po-
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sible satisfacer, en el volCrnen y con la intensidad que se -
requiere, las danandas d3 habitaci6n y facilitar, al mismo,
tiempo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo d3 las -
empresas." ( 7) 

La anterior, sirve de base para la constituci6n -
de un foncti nacional ri3 la vi vianda, el cual se integra con
la aportaci6n· patronal; y a su vez el foncb requerir~ d3 un
organisno que lo adninistre, por lo que, en la exposici6n de 
motivos, se expresa: 

"Se ha consi de:racb conveniente declarar c:E utili
dad social la expedici6n d3 una Ley para la creaci6n de un -
organismo integract> por representantes d31 Gobierno Federal, 
d3 los trabajadores y d:? los patrones, que adninistren los -
recursos del Fond:l Nacional ci3 la Vivienda. Así se afirmará, 
en una instituci6n tan importante como la que se pretende -
crear, el espíritu de nuestra legislaci6n laboral que busca
la participaci6n conjunta de las BT1presas y los trabajadores 
en las cuestiones q..ie vi talmente les atañen. 11 

( 8) 

Si alguna duda cµedara de la estructura social -
del Infonavit, que tiene su fundamento en la exposición cS -

motivos ce la reforma, baste para aclararlas, los pensamien
tos expresaros en la bitada expasici"n, y q.¡e a continuaci~n 
se transcríbai: 
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"La madi ficación constitucional que se propone, -
corresponde a una evoluci~n d31 Derecho Social que tiende a
garantizar las condiciones m!nimas de bienestar para la po
blaci6n mediante sistemas de solidaridad". (9) 

"Con las soluciones a que dará lugar esta reforma 
habrán de lograrse s6lidos avances d3ntro d31 programa so~ 
cial de la AevoluciOn Mexicana. A un sistema limitativo su
cederá otro generalizacb; mecanismos QJB prever!an original
mente la dotaci6n en renta d3 las habitaciones, ser~n reem
plazacbs por otros ~e las otorgarán en propiedad y un sist~ 
ma inctividualizacb de obligaciones será substitu!do por otra 
m~s dinámico y equitativo, Q.Je repose sobre la contribucidn
d3 todos los patrones," (10) 

"Finalmente, se habrá encontraoo una f~nnula de -
crecimiento econ~mico que ampl!e automáticetnente la redi.str!_ 
bucidn d3 los beneficios de la riqueza y creado una institu
ci~n perdlrable y cE granee~ alcances, capaz de hacer frente 
a los req.ierimientos d:!l porvenir." (11) 

La reforma sin 0'1lbargo, no ha eí3jacb c:E tener OP5!, 
sitores, entre los cuales se cuenta el IXJctor Mario eí3 la -
Cueva, quien en su libro "Nuevo l:erecho Mexicano del Traba
jo", expresa: 

"Suprimi6 el derecho de los trabajactlres en con-
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tra ce las enpresas, introdujo en la constituci6n la mayor -
mentira constitucional de nuestra historia, -y hasta cbnde -
sabemos, de la historia universal condon6 graciosarrente la -
obligaci6n de las empresas e impuso al pteblo la obligaci6n
ci3 consti tui.r un fondo en beneficio de los trabajacbres." -
(12) 

El ci:Jctor ()3 la Cueva, pretende ignorar que la -
obligaci6n patronal ca proporcionar habitaciones, no podr!a
llegar a constituir una solLCidn permanente para el trabaja
cbr, puesto que no las adquir·!a en propiedad y en la ante
rior legislaci~n, se mencionaba que las habitaciones poct!an
ser dadas en arrendamiento a los trabajaci:lres, o sea, que la 
s1.111inistraci6n pod!a ser a t!tulo oneroso, casos en que se -
comprenden el anteriormente citado y en el que la habitaci6n 
se otorgaba como parte integrante rel salario¡ y a título -
gratuito en el caso en el que se le proporcionaba al traba
jad:lr a manera c:E comodato. (13) 



2.- LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DR 
TRABAJO DE 1970, (14) 
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La reforma consti tuci anal di6 por resultado QJe -
tuviera que ser mocti. ficada la Ley reglamentaria y así, el 
ejecutivo federal, present6 su proyecto de reformas a los -
Articulas 971 110, 136 el 151 y 732 de la Ley Fed3ral del ~ 
Trabajo, proyecto que en su oportuni de.d se aprobO por el Co~ 
greso de la UniOn y publicado en el Diario Oficial de la Fe
deraciOn el d!a 24 ci3 abril de 1972, fecha en que entraron -
en vigor las mismas. 

La reforma se hizo necesaria como consecuencia de 
la aprobaci~n a la reforma constitucional, tal y como se ha
b!a previsto en la propia exposiciOn de motivos del proyecto 
ci3 reformas a la Ley reglevnentaria en cbnde se lee: 

"la reforma a la FracciOn XII del Apartado "A" -
del Artículo 123 ci3 la Consti tuciOn qua con esta misma fecha 
he iniciado, en caso c:S ser aprobada, vendría a modificar -
tanto la naturaleza de las obligaciones q..¡e los patrones ti! 
nen respecto de sus trabajacbres en materia de vivienda, co
mo extender a la totalidad de lss personas sujetas a una re
laci~n ce trabajo, los beneficios que se deriven ce tales -
obligaciones, 

Crearía, además, el Fondo Nacional de la Vivienda 



46 

con recursos aportacbs por las anpresas a fin c:i3 constituir
c:i3p6sitos en favor d3 sus trabajac.bres y establecer un siot~ 
ma de financiamiento que pennita otorgar a ~stos cr~di.to ba
rato y suficiente para que adquieran en propiedad viviendas
c6modas e higi~nicas. 

Se hace extensivo el derecho a que se le propor-
cione habitaciones a los trabajacbres temporales y eventua-
les y se suprime la limitaciOn contenida en el Artículo 139-
c:E la Ley que se refonna y que Onicamente confiere ese dere
cho a los trabajaci:>res d3 planta permanente con una antigue
dad de un año por lo menos. 

Se establece que la totalidad de las aportaciones 
que hagan las empresas al Fondo Nacional d3 la Vivienda, se
c:Estinará a la constituciOn d3 depOsitos en favor de los tr~ 
bajacbres. Esta prestaciOn viene a substituir el sistema d3 
contrataciOn fragmentaria y a nivel ci3 cada empresa que esta 
blece la Ley vigente. 

Con la refonna que ahora se propone, los trabaja
cbres di.spondr!n de una aportaciOn fija y pennanente que las 
empresas harán a su favor y tendrán acceso a cr~ditos que -
les serán otorgacbs por el organismo que administre los re-
cursos cel Fondo Nacional d3 la Vivienda. 

En el Artículo 136, desaparece la CivisiOn en - -
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fracciones, a fin de establecer que todos los patrones est~n 
obligacbs a proporcionar habitaciones a sus trabajacbres, en 
los t&minos d3 la Reforma Constitucional que se ha inicia
do, 11 (15) 

Pasar~ ah:lra a examinar cada uno de los artículos 
reformados de la Ley Federal c:Bl Trabajo, 

En el Art:!culo 136, cerno se ha dicho en la ¡ropia 
exposicidn, desaparece la divisi6n en fracciones, as:! cono -
tambi~n desaparece lo relativo a la distancia entre las po
blaciones y las anpresas, y agrega por primera vez, el proc2 
di.miento para dar cumplimiento a la obligaci~n habitacional, 
por parte de los patrones, mediante las aportaciones al Fon
do Nacional de la Vivienda. 

El Art!culo 1371 se modifica en forma radical, ya 
que en la Ley anterior, señalaba las características primor
diales de las habitaciones y el artículo refarmado, sienta -
las bases para la integraci~n del organismo que actninistrar~ 
los recursos <:Sl Foncb Nacional de la Vi vi.en da y establece -
para el objeto la participaci6n tripartita. 

El Art!culo 139, que establec!a el der13cho de los 
trabajadores de planta a obtener habitaciones, fue derogac:b
por la refonna en la cual se remite a la Ley del Infonavit,
para la regulaci6n de procedimientos y formas para la obten-
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ci6n,por parte de los trabajadores, de c~cti.tos y habitacio
nes, 

El Artículo 1401 que se refería a la iniciaci6n -
del procedimiento, por parte de los trabajadores, para obte
ner habitaciones, fue substiru!do en virtud de la reforma, -
por la explicaci6n de las funciones que desarrollaría el or
ganisno encargado de actninistrar los recursos del Fondo, pa
ra la construcciOn de casas habitaci6n, 

El Art:!culo 141 reformacb, que t€fTlpoco guarda re
laci~n alguna con su correlativo de la Ley de 19?0, estable
ce que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, -
son gastos de previsi6n social, mientras que el anterior se
refiere a la obligacidn de los patrones de poner en conoc:i-
miento de los trabajacbres o sindicatos, las habitaciones 
que tuvieren disponibles, p:ira satisfacer las necesidades de 
habitaciones de los· mi srro s. 

El Art!culo 142 reformado, es en esencia y conte
nido el mismo que el 137 de la Ley anterior, 

El Artículo 143, parece un poco desubicado del ca 
p!tulo ya que el mismo deber!a estar localizado en el cap!t~ 
lo correspondiente a salarios. 

El Artículo 144, fue modificado substancialmente, 
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ya q.¡e en la Ley anterior, el misno se refería al ci3recho de 
los trabajadores de acudir a diversas autoridades para la e~ 
lebraci6n de los convenios habitacionales, mientras que el -
artículo reformado impone un m~ximo para las aportaciones, -
en atenci~n al salario mínimo general, cosa que considero -
violatorla de los derechos sociales, aparte de que dicho ar
tículo parece tsmbi~n desubicado, 

El Artículo 145 de la Ley anterior, contenía los
requisi tos c:i3 forma que ceb!an tener los convenios habitacio 
nales, El reformado se refiere al seguro que cubrirá los ~ 
cr~di.tos que otorgue el actninistracbr del Fonc:iJ Nacional ce
la Vivienda, (16) 

El Art!culo 146 de la Ley de 1970, fijaba algunas 
caracter!sticas de las habitaciones; mientras que el Artícu
lo reformado contiene un caso excepcional en cuanto a oblig~ 
ci6n habitacional se refiere, relevando, condonando a los pa 
trenes ce los trabajadores cbm~sticos de dicha abligaci6n. 

El Artículo 147, a sanejanza del comentado ante
riormente, es del todo anticonstitucional y antijur!di.co, ya 

que condi.ciana el ingreso al régimen habitacional de los de
portistas profesionales y trabajacbres a cbmicilio a la ex~ 
dicl6n de un reglevnento por el cual ooberán integrarse este
tipo de trabajadores, 



El Artículo 148 reformado, establece tambi~n un -
caso excepcional para la aportaci6n patrunal permitiendo que 
el ejecutivo feci3ral proponga modalidades para el cumplimi~ 
to de la obligaciOn. para las anpresas de escasos recursos •. 

El Art!culo 149 d3 la Ley Vigente, sienta las ba
ses para la ac:tninistraci6n del Fondo Nacional de la Vivienda, 
y la distribuciOn del mismo en atenci~n a sus funciones. 

El Artículo 150 reformado, preves que la obliga
ciOn de la contribuciOn al Fondo Nacional d3 la Vivienda, -
subsiste aan cuanc:i:> las patrones proporcionen habitaciones -
a sus trabajaoores en arrendamiento a comodato. 

El Art!culo 151 reformado, impone condiciones y -

obligaciones a los patrunes y los trabajadores para los ca~ 
sos en que las habitaciones sean porporcionadas en arrenda
miento. 

El Art:!culo 152 vigente, concede el derecho a los 
trabajadores para acudir en dananda del cUT1plimiento de las
obligaciones qi..e la Ley impone a los patrunes en materia ha
bi tacional, sin limitaci~n alguna, par lo que, serd potesta
tivo para el trabajad::lr, agotar los recursos ante el actninis 
trador del Fondo Nacional de la Vivienda o, recurrir direct~ 
maite a los tribunales ci:I trabajo a exigir el mismo, 
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El Artículo 153 reformado, contempla el derecho -
de los patrones para acudir ante las autoridades d3 trabajo, 
para exigir el cL1T1plimiento por ¡:arte de sus trabajadores, -
de las obligaciones que la Ley les impone en materia habita
cional. 
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3.- LA CAEACION DEL INFONAVIT. (l?) 

Por decreto de fecha de abril de 19?2, publicado
en el Diario Oficial d31 d!a 24 de abril del mismo mes y año, 
fue creaci:J el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda ~ 
ra los trabajact>res, con las siguientes caracter!sticas, fun 
cienes y atribuciones: 

El Infonavit, es un organigno de car~cter federal, 
descentralizado por servicio, dotado de personalidad jur!di
ca y patrimonio propios, y autoncrn!a fiscal, cuyas funciones 
son d3 servicio social, consistienc:b las mismas en el esta
blecimiento y operaciOn de lXl sistana de financiamimto bar~ 
to QJB penni ta a los trabajaoores obtener crAdi to para la a,2 
quisici"n, construcci6n, reparaci!Sn, ampliacien o mejoranú.e!! 
to d3 sus habitaciones y para el pago de pasivos contrafdos
Por los misms conceptos. SOOetido al oontrol y vigilancia
de la Secretar!a d3 Hacienda y CrAdi to POblico, de la Ccrni
siOn Nacional Bancaria y de Seguros y de la Secretar!a de -
Trabajo y Previ Si"n Social, 

El concepto mencionado anterionnente es logrado -
a trav~s del artio..ilado d3 la Ley Org~nica del Instituto, en 
especial de los nllílerales 1, 2, 3, 3J y 66, que a continua
ci"n se d3scriben: (18) 
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ARTICULO PRIMERO: Esta Ley es de utilidad social
y ce observancia general en toda la Aepóblica. 

ARTIOJLO SEG.JNOO: Se crea un organismo, de servi
cio social con personalidad jurlc:ti.ca y patrimonio propio, -
que se denomina "Instituto cE!l Fondo Nacional ce la Viviooda 
para los Trabajacbres", con cbmicilio en la ciudad de MA><ico, 

ARTICULO TERCERO: El Instituto tiene por objeto: 

I, Adninistrar los recursos del Foncb Nacional de 
la Vivie11da¡ 

II. Establecer y operar un si stana de ~inanci. a
miento que pennita a los trabajacbres obtener cr~dito barato 
y suficiente para: 

a) La adquisiciOn en propiedad de habitaciones cO 
modas e higi~icas¡ 

b) La construcci~n, reparaciOn, ampliaci~n o mej~ 
ramiento de sus habitaciones¡ y 

e) El pago de pasivos contra!dos por los concep-
tos anteriores; 
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III, Coordinar y financiar programas de construc
ci6n de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propie~ 
dad por los trabajac:bres¡ y 

IV, Lo dem~s a ql..13 se refiere la fraccit5n XII del 
apartado "A" ool Art!culo 123 Constitucional y el T:!tulo - -
Cuarto, Capítula III de la Ley Federal c:Bl Trabajo, as:! como 
lo que esta Ley establece, 

ARTICULO TAIGESIMO: Las obligaciones de efectuar
las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere -
el art!culo anterior, as! como su cabro, tieren el car~cter
de fiscales. 

. 
El Instituto del Fonoo Nacional ci3 la Vivienda P!:!, 

ra los trabajadores, para esos efectos tiene el car~cter oo
organismo fiscal autOnomo, facultado para cetenninar en caso 
cE incumplimiento el importe ce las aportaciones patronales
y las bases para su liquidaci~n y para su cobro, El Instit~ 
to determinar! el monto de las cantidades a enterar proceci3!2 
tes de los descuentos antes mencionados 

El cobro y ajeruci6n de los cri§ctl. tos no cubiertos, 
estarán a cargo ci3 la Oficina Federal ci3 Hacienda ~e corre~ 
Panda, con sujeci6n a las normas del Ct5digo Fiscal ce la Fe
deraci6n. 
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AATIQJLO SEXAGESIMO: Con el fin c:i3 que los recur
sos ci31 Instituto se inviertan de conformidad con lo que di:! 
pone la presente Ley, el Gobierno Fec:Eral, a trav~s ce la S~ 
cretar!a de Hacienda y Crddito Público y de la CClllisitSn Na
cional Bancaria y de Seguros, tendrá las siguientes faa.Jlta
des: 

I. La Secretaría de Hacienda y Cr~di to Pt'Jblico, -
vigilará que los prograTias financieros anuales ci31 Instituto 
no excedan a los presupuestos de ingresos corri91tes y ci3 ~ 
los financiamientos q..1e reciba el Instituto, Dichos finan~ 
ciamientos deber~n ser aprobados previamente por esta Secre
taría, y 

II. La Comisi~n Nacional Bancaria y de Seguras, -
aprobará los sistanas c:i3 organizaci~n c:i3 la contabilidad y -
de auditor!a interna del Instituto y tendrá acceso a 'dicha -
contabilidad, pudiendo verificar los asientos y operaciones
contables correspondi.entes. La propia Comisi~n vigilar~ CJ.IB

las operaciones ci31 Instituto se ajusten a las normas esta~ 
bleci das y a las sanas pr~cticas, inf'onnancb al Insti tufü y

a la Secretar:!a c:E Hacienda y C~di. to Público de las irregu
lari dadas que pudiera encontrar para que se corrijan, 

En virtud de lo anterior, no ron aplicables al -
Instituto ci31 Foncb Nacional para la Vivienda de los Trabaj~ 
ctJres, las disposiciones de la Ley para el control por p;¡rte 
del Gobierno Federal, de los Organismos ca scentrali zacbs y -



8npresas de Participaci6n Estatal. (19) 

Los artículos 5o., Fracci6n I, y 290. c:i3 la Ley -
Orgánica del Infonavit, establecen, las obligaciones patron!:!. 
les que son las siguientes: 

PRIMEBO: Inscribirse e inscrioir a sus trabajad~ 
res en el Instituto. 

SEGUN[(): Notificar al Instituto las altas y ba~ 
jas de los trabajacbres, las modificaciones de salarios y d~ 
más datos necesarios al Instituto para el cumplimiento ce ~ 
sus fines. 

TEFCEAO: Efectuar las aportaciones al Instituto -
Nacional de la Vivienda para los Trabajac.bres, en los t~rmi
nos ce la Ley Federal ci3 Trabajo, ci3 la Ley del Infonavit y
sus reglamentos, y 

CIJA.ATO: Hacer los ci3scuentos a sus trabajadores -
de sus salarias conforme a lo previsto en los artículos 9? y 
110, de la Ley Federal cel Trabaja, que se destinen al pago
da abonos para cubrir p~stamos otorgac.bs por el Instituto,
así como para enterar el importe de dichos descuentas en la
forma y t~rminos que establece la Ley c:i3 Infonavit y sus re
glamentos. 
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Para el caso de que los patrones no cL111plieran -
con las obligaciones que la Ley c:El Infonavit y sus reglame~ 
tos les imponen, se establecen en la mi.sma las siguientes ~ 
sanciones, previstas por los art!a..ilos 55 y 56 independient~ 
mente del delito de defraudaci6n fiscal, previsto y sancion~ 
do en el COdigo Fiscal de la Feci3raci6n. A continuaci6n se
transcriben los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del In
fonavit. 

ARTICULO 55,- Inci?pendientaneite de las sanciones 
especificas CJ.!e establece esta Ley, las infracciones a la -
misma que en perjuicio de sus trabajadores o ci:?l Instituto -
cooietan los patrones, se castigar6n con multas de $-100,00 a 
s-10,000.00. 

Estas multas ser~n impuestas por la Secretaria -
dal Trabajo y PrevisiOn Social, ce acuerdo con los reglamen
tos respectivos y no se aplicar6n a los patrones que enteren 
espontáneamente en los t~minos del COcti.go Fiscal de la Fe~ 
raciOn, las aportaciones y descuentos correspondientes. 

AATia.JLO 56,- El inclJllplimi en to de los patrones -
para enterar puntualmeite las aportaciones y los c:Esc1.Entos
a que se refiere el art!culo 29, causarA recargos y en su c~ 
so, gastos de ejecuciOn, conforme a los dispuesto por el CO
digo Fiscal de la FederaciOn. 

~· 
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Por lo que hace a las trabajadores,.la Ley Orgán~ 
ca del Infonavit, consigna SJS d3rechos en los Artículos 3o 1 

25, 32, 34, 35, 361 40, 41, 42 Fracci6n II, 52, 53, 'EfJ 1 que
en esencia son las siguientes: 

para: 
PRIMERO: Obtenci~n de cr~dito barato y suficiente 

A) La adquisici6n en propiedad de habitaciones cd 
modas e higi~nicas. 

B) La construcci~n, reparaci~n, tvnpliacidn o mejE_ 
ramiento ci3 sus habitaciones¡ y 

e) El pago de pasivas contraídos par los concep~ 
tos anteriores. 

SEXlJNDO: Se establece aci3más .en dichos nunerales, 
el derecho de las trabajad:Jres para exigir, ya sea del Inst! 
tute a ci3 sus patrones, el cumplimiento de las obligacianes
que la Ley les impone. 

TERCERO: La constituci~n ci3 un fondo a su favor
con los dep6sitos patronales, 

CUARTO: La exenci"n ci3 impuestos de los oop6si
tos consti tu!dos en su favor. 



El Artículo sexto de la Ley Org~nica del Institu
to del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores,
detennina los ~rganos que integran al mismo, a saber: 

La Asernblea Q:!neral. 

El Consejo de ActninistraciOn. 

la CCJnisi6n ci:J Vigilancia. 

El Director General. 

{)Js Directores fiectoriales. 

La autnridad suprema del Instituto, es la Asamblea 
General, integrada por cuarenta y cinco mianbros, represent~ 
tes de los tres sectores; es ci3cir, Sector Público, Sector P~ 
tronal y sector Cl:>rero. Cada uno de los sectores casigna 15-
miembros propietarios y 15 miembros suplaites y la responsab~ 
lidad de su ci3signaci~n recae en: 

Por el Sector Póblico, el Ejecutivo Federal. 

Por el Sector Patronal, las Organizaciones Nacion~ 
les Patronales, y 

Por el Sector Obrero, las Organizaciones Naciona~ 
les de Trabajacbres. 

•,1,_ 
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los integrantes d3 la Asamblea General, duran 
seis años en el desenpeño de sus funciones¡ ¡:ero, poc.tr~n ser 
removidos libremente por quien los designa. 

Las facultades oo la Asamblea General, se encue!:?. 
b"'an consignac:ils en el Artículo 10 de la Ley Org§ni.ca del -
Insti tuo,- y entre las m~s importantes, encontremos: 

l.- Examen y en su caso aprobaci6n, del presupue! 
to de ingresos y egresos, así como los planes de labores y f!_ 
nanciamiento del Instituto para el siguiente año, esta fun~ 
ci6n la deberá realizar denb"o de los tres 6ltimos meses del 
año inmediato anterior. 

2.- Examinar y aprobar en su caso, los estados f~ 
nancieros que resulten de la operaci6n en el último ejerci
cio, los iñformes de la Canisi6n de Vigilancia y el Informe
de Actividades del Instituto. Dicha labor deber~ realizarse 
dentro de los cuatro primeros meses del año, 

3 .- Expect!.r los reglanentos cel Insti tute, esta
blecer las reglas para el otorgamiento de cr~cti.tos y para la 
operaci~n de los c:Ep~sitos, examinar y aprobar anualmente el 
presupuesto de los gastos d3 acininistraci~n, operaci"n y vi
gilancia del Instituto, q..ie no Podrá exceder c*31 uno y medio 
por ciento de los recursos totales que maneje. 
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El Consejo de Adninistracidn se integra por quin
ce miembros i:Ssignados par la Asé1llblea General a propuesta -
de cada una ce los sectores; cinco por cada uno d3 los sect~ 
res con sus respectivos suplentes. Estos d.Jrarán en su en~ 
cargo seis años, pudiendo ser removidos por la Asamblea Gene 
ral a petici6n d3 la representaci6n que los hubiere propues
to, dicha petici~n deberd hacerla el sector a trav~s d31 Di
rector General. 

Los integrantes c:El Consejo, no podrán serlo de -
la Asamblea y los mianbros c:Sl Consejo cuya ranoci~n sea so-. 
licitada, quedarán d3 inmediato suspendidos de sus funciones. 

Las funciones d31 Consejo, se encuentran delimit~ 
das por el Articulo 16 c*3 la Ley Orgdnica y entre las m~s i!!l 
PJrtantes encontramos las siguientes: 

1.- ():!cidir sobre las inversiones d3 los fondos y 

financianientos del Instituto y Resolver sobre las aperad.e
nes del mismo. 

2.- Presentar a la Asamblea, ¡:ara su exanen y - -

aprobaci6n, los reglamentos t:El mismo, as! cano el presupue! 
to ci3 gastos c:i3 acininistraci~n, operaci6n y vigilancia, pro
poner a ~sta, las reglas para el otorgamiento c:E crdcti.tos y
la operac1.dn de fondas, 
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3.- CEsignar a propuesta t:S los sectores y daitro 
del Consejo, a los miembros de la Comisi6n de Inconformida~ 
des y ValuacH5n. 

4.- Aprobar en su caso, los n011bramientos del pe~ 
sonal directivo y ci:3legados regionales, as! como la present~ 
ci6n a la Asanblea de los presupuestos ci3 ingresos y egresos, 
los planes ci3 labores y de financiamientos, los estados fi~ 
nancieros y el informe de actividades de la Direccidn Gene
ral. 

La CcxnisiOn de Vigilancia, se integra por nueve -
miembros designados por la Asanblea General a propuesta de -
las representaciones gubernamentales, 911presarial y obrara -
y sus atribuciones se encuentran contenidas en el Artículo -
18 de la Ley Orgdnica c:El Instituto, 

El Director Gaieral, ser~ designado por la Asan-
blea General a propuesta del Ejecutivo Federal, deber& ser -
mexicano por· nacimiento, de reconocida honorabilidad y expe
riencia t~cnica y adninistrativa, segOn se prevea en el Ar-
t!a.ilo 22 de la Ley del Instituto. 

El Director General, es el representante legal ~ 
del Instituto, con todas las facultades que corresponden a -
los man ciltari os generales para pleitos y cobranzas, actos de-
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adninistraci6n y de dominio, así como las que requieran cla.Q. 
sula especial confonne a la Ley, en los t~inos del Artícu
lo 2554 del COctlgo Civil para el Distrito y Territorios Fe de 

ralas. 

Entre sus obligaciones y facultades, encontramos
las sigui.entes: 

1.- Presentar los estados financieros y el infor
me de actividades del ejercicio anterior y los presupuestos
de ingresos y egreso s. 

2.- El proyecto de gastos y los planes de labores 
y financiamientos para el año siguiente. 

3.- PresEl"ltar a la consj.deraciOn del Consejo de -

Ad'ninistraciOn 1 un inf orne mensual sobre las actividades del 
Instituto y los proyectos concretos de financiamiento para -
el mejor desempeño de las funciones y finalidades del Insti
tuto. 

Los Directores Sectoriales, tienen como funcidn,
el enlace entre el sector que representan y el Director Gen~ 
ral, sien dJ d3 suna importancia su labor dada la extensi6n -
del territorio nacional, que hace nacesaria una mayor evnpli-
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tud dentro ca los programas y una desentralizaci~n para el -
c:Esarrollo de los mismos. 

La Comisi.On ci3 Inconformidades y Valuaci~n, se in 
tegra tambi~n en forma tripartita, con un representante de -
cada uno c:i3 los sectores y sus fLnciones son: 

1.- Conocer ci3 las controversias que se suscitan
entre los patrones con los trabajadores, entre los trabaja~ 
res y el Inst:i tute y entre el Instituto y los patrones, as!
cono de los recursos e inconformi dac:Es q..:e presenten al Ins
tituto, los patrunes, los trabajadores, sus causa-habientes
y sus beneficiarios. 

2.- Presentar ante el Consejo c:i3 ArininistraciOn,
un ctictámen sobre las controversias que se le presenten, pa
ra CJ,Je ~ste resuelva lo que proceda. 

Como ha q.Jedado danostrado, en el presente cap!t~ 
lo, y a trav~s de las exposiciones de motivos, tanto de las
refarmas constitucionales, la Ley Fec:Eral de Trabajo y la ~ 
Ley Org~nica del Instituto del Fondo Nacional ce la Vivienda 
para los Trabajac:bres, ~ste, tiene una estructura aninente
mente social, ya CJJB su fuente principal, enana del Conjunto 
de normas proteccionistas y reivindicatorias del Artículo --
123, del pacto fec:Eral, constituy~ndose en un Organismo de -
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servicio social cuyo objeto y fin es el bienestar de la cla
se trabajacbra, en consecuencia sus normas deber~n ser int8!.:. 
pretadas con sentido tutelar, a efecto de llevar a cabo la -
revincti.caci6n aspirada por el Congreso Constituyente, 
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I N T E A P A E T A C I O N 

Ha si do deseo perenne del hanbre tener un conocimiento 
pleno de la naturaleza y dar a cada objeto o cosa un nanbre
propio para identificarlo, obteniendo a travds de la palabra 
oral o escrita, un significado que satisfaga la eterna curio 
sidad del individuo en bOsqueda de la felicidad. Asf, la JJ! 
labra ha venido a ocupar un lugar preponderante en la vida -
del hombre. Sin anbargo, la capad. dad del ser hunano no ha
sido lo suficientemente amplia como para abarcar una canpreQ_ 
si~n cabal de la naturaleza, por lo CJJS ha designado c:tl. fere!! 
tes objetos o cosas con un mismo s:!mbolo. Despuds de agre
gar s!mbolos a los objetos o cosas, ha sido necesario inter
pretarlos. En el mundo del l:erecho, la interpretacidn revi ! 
te su mdxi.ma importancia y tAcnicamente se le denomina "her
meneutica", labor que no se refiere Onicamente a los precep
tos legales de observancia general sino QJe puede di.rigirse
al descubrimiento de normas inc:tl.viwalizadas, pues su aplic~ 
cidn de¡:ende de la interpretaci~n que de ellas se haga; y --
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una misma norma pued3 tener una o varias formas de interpre
tarlas, ci3 acuercb con el sistana que paI'a ello se siga. 

Por su importancia, es que mencionar6 diversas opinio
nes vertidas sobre el tema del presente capítulo, sus reglas, 
sus corrientes metocbl6gicas y las reglas ci3 interpretaci6n
en el Derecho Social, siendo ~sto 61timo la coll.ITina verte~ 
bral ci31 presCY1te estudio por ser de aplicacidn a una de las 
clases m~s despose!das de nuestro pa!s. 
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I,- REGLAS DE INTERPAETACION • 

. Como es lOgico, se han formulada varias definici!?_ 

nas de interpretaci~n oo la Ley, por lo q;e consignar~ algu
na de ellas: ENNS:::CERJS ( 1) afirma que "Interpretar una nor
ma jur:!dica es esclarecer su s01tido. Precisetnente aquAl -
saitido (J.Je es decisivo para la vida jtr!di.ca, y por tanto,
para la decisi6n judicial". Por su parte MESSINEO (2) expr! 
sa ~e la "Interpretacidn o henneneutica es la indagacidn o
penetraci~n del senti dJ del alcance efectivo de la nonna-o -
sea de la voluntad de la misna - pare medi.r su precisa ex
t91si~n y la posibilidad de su aplicaciOn a las relaciorss -
soci alas qLS trata de regular". En CflTlbio MAAZANO, ( 3) def!_ 

· rs que "Interpretar la Ley, quiere decir, obtener y captar -
el significado nonnati va del penscwniento que en ella est~ e!! 
cerrado, es decir, obtener el conocimiento de acµella parte
de la realidad que es el acto legislativo. Pero cano cono
cer una parte de la realidad equivale a hacerla objeto de e~ 
periencia, la primera operacidn c:El int~rprete de la Ley es
proceder al conocimiento nonnalmente ocular de la forma CJJB

la encierra". 

WIS CABRAL DE MClJCADA ( 4), considera que la interpretaci On
es "la actividad del espíritu q.Je se pone en juego para cap-. 
tar y aprender el saiticb y sigrrl. ficaciones oo las relacio
nes jur!dicas". 

Teniendo ya una noci6n ce lo que es la "interpre-
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taci6n", mencionar~ en seguida la ctl. vi siOn clásica de la in
terpretaciOn. 

A.- En raz6n ci31 sujeto la·interpretacidn puede -
ser aut~ntica, judicial o dóctrinal. Es aut~ntica cuando el 
legislador prescribe el sentid:J en q.¡e debe entencerse un ~ 
precepto legal para aplicarlo¡ interpretac:i.On jucti.cial a ju

risdiccional es cuando el Juez interpreta un precepto legal
para aplicarlo a un caso concreto, es decir, d3 una noma 92, 
neral, está elaborandO una nonna incti.viciJalizada¡ y la inter 
pretaci6n es doctrinal cuando un particular, estudioso del -
Derecho, interpreta un precepto legal. 

B.- En razOn del empleo de las facultaci?s del hOf! 
bre, puede ser intelectualista o voluntarista. A esto CAS-
TAN tOBEÑAS, ( 5) afirma que es "Un procedl.miento ce determi
naciOn de una norma ya existente y que dl.ct6 el 6rgano ade-
cuacb para la aplicaci6n ci3 ella a los recros¡ se trata pt.es 1 

de un acto d3 conocimiento cel Derecho¡ un acto racional en
que el int~rprete pone en juego su inteligencia pero no su -

voluntad". Por tanto la ooncepci6n tradicional de la inter
pretaci6n es intelectualista". En apasic:i.6n a esta cancep
ciOn intelectuali sta, HANS KELSEN, ( 6) estima la actividad -
interpretativa corno un proceso ce creaciOn jur!dica, y por -
tanta, de voluntad. Para ello tana el punto de partida c:E -
una noma de determinad:J grad:J, en la escala del ordenamien
to jurídico, para deducir de ella una norma de grado infe~ 
rior. 
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C.- En razOn c?.31 sentido de la Ley, la interpre-
taciOn puede ser subjetiva u objetiva. La opini6n tradicio
nal llamada teoría subjetiva sostiene que el sentido de la -
Ley se ena.1entra en la voluntad del juzgacbr; y la teoría -
llamada objetiva encuentra el sentido de la Ley, no en la -
voluntad del juzgador, sino en la voluntad de la propia ley. 

Ahora bien, para interpretar la ley, debe seguir
un proceso, por el cual el intérprete debe seguir ciertos m~ 
todas, los que han sicb sistematizadas por los autores con -
diversas f6nnulas que dan ic:Ea de las di. ferentes actividades 
intelectuales. SAVIGNY (?) distingue cuatro m~tados para la
interpretaci6n de las leyes, gramatical, ldgico, histOrico y 
sistem~tico. AUGGIERO cansic:Era que las elementos de que el 
int~rprete se vale son cuatro; el filol6gico o gramatical, -
el 16gico, el histOrico y el sociol6gico. ce los elanentos
señaladas por SAVIGNY, quien representa a la cbctrina extra!! 
jera, el ~lanento natural o filol6gico, es el punto de partt 
da d31 proceso interpretativo, ya q.¡e la ley es una expre
si6n compuesta de palabras y el int~rprete comenzara por ob
tener el significado de estas, seg~n su conexi6n en la frase 
a la luz de las reglas grooiati cales: el e lamento 16gi ca tra
ta d3 penetrar el pensamiento, el espíritu de la ley, y está 
constitu!cb por el aspecto finalista de la nonna¡ el elemen
to hisMrico es imprescindl.ble, ya que ninguna acth1idad in
terpretativa puede desdeñar los materiales hist6ricos, pues
una disposici6n legal est~ sianpre arraigada y en cierto mo
do vinculada al pasado que Pl.13 ce ser remo to o prOximo; y el-
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elanento sistem~tico tiene como funci~n relacionar la nonna
con las otras que integran una institucidn jur!dica y cada -
una ce estas con el conjunto de ellas, hasta llegar a los ~ 
principios fundamentales del sistema jur!dico de un pci!s, 
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II CORRIENTE METODOLOGICA DE LA INTffiPRETACICJ.J, 

Son varias las corrientes metocbldgicas de la -
interpretaci&i 1 p.Jes cada autor ha dado en crear su propio
mt!tooo de acuercb con la "escuela" en la q.¡e fue fonnulach
y en la que ha Enriquecido sus conocimientos, seg~n la ~s:xica 
en que han vivicb, Ast tenemos CJ,Je el Positivismo jurídico 
propoo!a investigar a lao diversas disciplinas jur!d:l.cas, -
PArtiendo de los hechos hisbSricos ¡:era elaborar categor!as
de normss q;e fUeron principios rectores de la organizac~n
socio-jur!dica, 

El m~todo histor!co que considere el derecho co
mo un pruducto exclusivo de la experiencia, integrendo en·~ 
historia y orientado a tomar la conciencia ~puler como le.
base sobre la cual descr:visa la realidad del derecho posi ti-
vo. 

La escuela de la Ex~gesis, que gira en torno a -
la interpretaci~n de los hechos concn:itos de la ley, utili-
zando los procedimientos gramaticales y los prucedimientos -
l~gicos. Esto es, en primer lugar la interpretaci&n grama
tical cuenda la ley es suficientemente clara; la interpreta
cidn l~gica cuyo fin es descrubrir el esp!ri tu de la ley pa
ra completar, restringir o extender su letra, M~tOctJ por el 
cual es necesm-io conocer el pensamiento del legislaoor, de
bienoo valerse del int~rprete y de medios auxiliares para d~ 
sen trañar el sm ticb de la ley, tales como el exam01 de tra
bajos preparatorios, ex1X>sicidn de rrDtivos y discusiones pa_r 
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lamentarias, ant!lisis de la tradición his~rica y costum--
bres de la ~poca en que la ley fue elaborada, as! como los
motivos que indujeron al legislacbr para establecerla; cuan
do los medios directos no arrojen resultAcbs satisfactorios
debe el int~rprete recurrir a medios indirectos, como lo son 
el recurso de la equidad y la aplicacidn de '.:los principios -
generales del derecho, es decir, buscar y seguir un criterio 
que permita descubrir las consideraciones de utilidad y jus -ticia en que el legislaci:lr debid inspirarse. 

ImJXJrtante es tAmbi~ la escuela del Derecho Li
bre la que es una tendencia espec!fica, menifest'1ct:>se reit! 
radamente a través de diversos autores y obras, las cuales -
solo tiE11en en condn la reaccidn 01 cmtra de la tt1sis de la 
plenitud hennltica y la sumisidn :incondicional del juez a · -
textos legales. Los puntIJs coincid01tes e11tre los ctiversos 
autores de cada corrj.P.nte son el repJdio de la ooctrina de -
la suficie11cia absoluta de la ley; la afd.nnacidn de c:µe el 
juez debe realizar una labor personal y creacbra, B1 ra:zdn -
de la :insuficiericia de los textos de la ley; el sostenimiEJ'l
to de la Usis de que la funcidn del juzga<i:Jr ha de aproxi
marse cada vez m&s a la funci"n legislativa, QJe se fUndamei 
ta El1 c:µe las fuentes formales son insufici01tes pam resol
ver todas las controversias, par lo c:µe es. necesario admitir, 
01 favor del juez, el derecho a una actividad, c:µe debe ba-
sarse en el estudio de los hechos y ser dirigida par las exi -gencias de la ldgica. 

Para el cbctor NICOLAS COVIELLO, "la interpreta-
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cioo consiste en escudriñar y determinar el senticb de la · -
ley" y juzga necesario ver lo que debe entenderse por senti
do de la ley, y al efecto nos dice"creen algunos que el seo. 
tic:b de la ley, equivale ni m~s ni menos a la voluntad del -
legislador. Piensan otros que el legislador ejerce la fun
c~n simple de medio para formar la ley, la oual, una vez -
formada tiene entidad por si misma y un contenido propio que 
se resuelve en el significado intrínseco de la disposicidn -
independiente de la voluntad subjetiva de su autor. As!, lo 
que se llama esp!ritu o sentido de la ley, no es la voluntad 
del legislador, sino la voluntad de la ley, considerada obj~ 
tivamente corro un ente que existe par s!, dotado de fuerza -
propia", ( 8) 

COVIELLD, se :incl :ine por esta segun da tt~sis, 

la cual considera m~s aceptable, en razoo de que la ley -
es formada en los estados moomos, no ¡:or uno sino por -
varios legislachres y en consecuencia, la ley el resultac:b 
de la voluntad de efstos, y p:¡r ello puede distar enonnemeu 
te del proyecto original, y el sigi i ficacb de una ley as!
formada no se puede buscar en la voluntad colectiva. 

Para apoyar la tt~sis de la vo.luntad de la· ley,
!:!rgumenta "que el sentido de la ley, no es la voluntad del -
legislador, sino la voluntad de la ley misma, objetivamente
considerada, no quererros caer en el r!diculo de atribuir a -
la ley, digamoslo as!, una personalidnd humana reconoci~cb
le una facultad que es propia de ~sta y que no se encuentre
en las cosas inanimadRs1 esto es, la voluntad; ni tamp:¡co -
q..¡erenos prescindir as! de la realidad se~n la cual ya sea
que la Ley se forrre por uno o por muchos, es siempre manife~ 
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tacilSn de voluntRd ... " " •• ,el contenioo c:E la ley, no son -
los efectos subjetivamente queridos, sino todos y solo aque
llos que son capaces de prociJCir la norma querida, puesta en 
la relacit5n con todas las normas vigentes y en contacto con
le vida pr~ctica, la cual, con el movimiento continuo que la 
agit~, puede dar a una norma de ley, un efecto nuevo y diver 
so de aquel en que pensaron sus autores, quienes, por la mi! 
me imposibilidad adjetiva estaban rruy lejos de preveer las -
futuras relaciones sociales, y p:Jr ende, el alcance y los -
efectos de la norma establecida ¡xir ellos; tal es la parte -
inconsciente as! llamada, de le obra legislativa", 

Por otra parte, COVIELLO se manifiesta partidia
rio del sistema ldgico de interpretaci~n al decir "el ooico
sistema p:isible de interpretaciJSn ser& el sistema ltSgico el
que aplicado rectamente, no dejs campo al arbitrio indivi- -
dual o lo dejs mucho menor CJJB los otros sistemas", 



III.- REGLAS DE INTERPRETACION EN EL DERECHO 
SOCIAL, 

a).- La doctrina del [bctor Mario de la Cueva 
(9) 

El Doctor Mario d3 la Cueva en su libro "El Nue
vo Derecho Mexicano del Trabajo" afinna que ••• "remos escu-
chado muchas veces que todo el derecho tiende a la realiza
ci6n de la Justicia, lo que solo es parcialmente cierto, po~ 
que en una sociedad dividida en clases y en la que impera la 
explotaciOn ci31 hombre por el capital, el Derecho y el Esta
do tienden, más que a la justicia para toc:bs, a la defensa -
de los intereses de la clase dominante. F~ el derecho del
trabajo 1 con la ic::i3a nueva de la justicia social quien plan
te6 el problema en su dimensi6n verdadera: al ordenamiento -
impuesto por el capital, la clase trabajadora impuso en la -
Constituci6n de 1917 un E~tatuto nuevo y distinto cuya fina
lidad innediata consiste en atanperar en el presente la ex-
plotaci6n del hombre y la mediata en un abrir las puertas a
las trabajadores para que puedan luchar por una sociedad en
la que desaparezcan la explotaci6n y la enajenaci6n del tra
bajo ••• " 

Coincide en esta Oltima parte con el Maestro Al
berto Trueba Urbina, quien en forma reiterada ha manifestado 
que el Artículo 123 Constitucional es fuerza dial~ctica para 
la transformaci6n da las estructuras econ6micas y sociales,
(10) Tambi~n afirma el Doctor Mario de la Cueva: ••• "por tan 
to, las juntas de conciliaci6n y arbitraje y el int~rprete : 
en general, ci3ben procurar que sus interpretaciones coadyu-
ven a la reali zaci6n de las finalidades de las normas. Para 
lograr este resultado, es preciso ante todo, que el int~rpr~ 
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te se aparte del formalismo que eislA al oorecho y a la rea
lidad que le di~ v~da y se sumerja en los datos que propor-
ciona.ri:ln al legislador las fuentes materiales, pues solamen
te entonces podr~ aprehender el senticb aut~ntico de las no¡ 
mas y su consecuente finalidPd. Por otra parte, y esta es -
una nota escencial para la vida futura de la ley nueva, no -
deber~ perder de vista el int~rprete que el derecho nuevo no 
est§ formacb ¡:xir normas te6ricas salidas de leyes o libros -
extrnños, sino par normas que expresan las necesidades y an~ 

helos de la clase trabajadora mexicana. De estas cansidef! 
cienes, a las que ya nos referimos en los p&rrafos en que -
hablamos de las fuentes materiales o sustanciales del dere-
cho del trabajo, se infiere que la interpretaci6n laboral na 
deber& hacerse con apoyo en la enseñanzas de los maestrus e~ 
tranjeros, parque ellas esdn referidf!s a otras realidades -
y a otras normas •• " 

Por otra parte y para aclarar 811n: ~s el sentic:b 
en que deben ser interpretadas las normas laborales, asien-
te ~e: ••• " el p&rrafo tt.l. ti!TD ool ardculo 18 eón tiene un -
principio largamente esperac:b por los trabajacbres; en casa
da tiJda, prevalecer& la interpretaci~n m~s fa\/orable al tra
bajacbr. El ml!l1d8fniento es una aplicacidn de la t~sis c:E -
~e la interpretaci&i debe tenoor a la justicia social, pues 
si el propdsito de nuestro estatuto es el trabajacbr, la so
lucidn contraria caistitu!ria un beneficio al capital, lo·~ 
que no est8 rii · p.¡ede estar en las finalidades del Derecho -
ool Trabajo, ser1a, ¡:x.¡esto que existe una d.lda que equivale
ª una igualdad de posibilidades o de circunstancias, otorgar 
una preferencia injustificable al capital.•" 
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Los conceptos subrayados anteriormente y la idea 
a la que el Doctor Mario de la Cueva llama la fuerza expanst 
va al servicio ce la democracia que arna a la persona-trabaj~ 
dar y que aspira a la justicia social", que encuentra su me
jor expresi6n en el articulo lB·de la Ley de 1931, cuyo tex
to decía" ••• se presume la existencia del contrato de traba
jo entre el que presta un servicio personal y el que lo rect 
be •• " consti tuyencb la parte medular de la doctrina del Doc
tor Mario d3 la Cueva en la materia, ca la que se concluye -
una protecci6n a los derechos de la clase trabajadora en to
do lo referente a la interpretaci6n de las nonnas cial dilre-
cho social. 

En la interpretaci6n de las normas del estatuto
habitacional, el Doctor Mario de la Cueva se muestra incon-
forme con la representación patronal existente dentro del -
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para las Trabaj~ 
dores y expresa: "Lamentamos que en ~1 se sientan los repre
sentantes de las empresas, ~e nada tienen que hacer ah!, ~ 
por que se trata de dinero d31 pl.Bblo para una parte d31 PU! 
blo"¡ coincidiendo en este punto con lo ~e han venido mani
festancb diferentes l!c:Sres ooreros. 

b).- La Doctrina del Doctor Baltazar Cabezos Flo 
res. ( 11) 

Considera el c:loctor Baltazar Cavazos Flores, que 
todas las reglas de interpretaci6n del derecho, tiene cabida 
en el campo del derecho laboral sianpre y cuando se sujetan
ª una adecuada regulación; señalando que la interpretaci~n -
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en el derecho del trabaja, debe sujetarse a los dis¡:uesto 
por la propia ley en sus art!culos seguncb y tercero, en de
cir tendiencb siempre a conseguir el equilibrio y la justi~ 
cia social en las n3laciones entre trabajac:bres y patrones,
manifestanc:b estar totalmente de acuercb en las tesis susteu 
tada por RIVAS SANS/\V ERINO, quiai afinna: "La interpreta
cMn oobe ser cxmdicida en forma de favorecer lo m&s posible 
el equilibrio de los opuestos intereses patronales y obreros 
y la rec!proca colaboraci&i de las categor!as prod..lctoras, -
sobre la base de la subord:inaci6n de todo inte~s individual 
o de categor!a a los :intereses superiores de la producci6n y 
del estac:b"(l2), agregandJ adem~s que en materia de trabajo, 
debe interpretarse, no en favor de los sujetos sino en bene
ficir. de los intereses m&s carus de le sociedad, no debiendo 
en o:insecuencia considerar al Derecho del Trabajo como un d!!_ 
recho de tfaccidn sino como factor de coardinaci&n de la pro
ci.Jcci&n11 en beneficio de una creciente inctistrializacidn con 
base 01 lo que considere tres principios fundementales para
su logro, e saber: El respeto rTKJtuo ·de Derechos, la compren
si&n recíproca de necesidades y la coord:inaci&i tt§cnica de -
esfuerzos. 

e) La Teor!a Integral del Maestro Alberto Trueba Urbina. 

En contra de las opiniones sustentadas PJr los -
tratadistas q.ie anteceden, nos encontrenas con la revolucio
naria corriente de la interpretaci&n que contiene la Teor!a
Integral del maestro Alberto Trueba Urbina, a tra~s de la -
cual se descubre la Naturaleza Social, proteccionista y rei-
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vindicadora del art!culo 123 Constitucional. 

La Teor!a Integral, se divide en cinco puntos -
esaiciales: 

1.- Divulga el contenido del Art!culo 123 Const! 
tucional, el que identifica el den:icho del trabajo con el d.2, 
recho social, estableciendo una nueva clasificación al cons! 
derar al primero dentro del segundo y no dentro del derecho
~blico a del derecho privado. 

2.- Señala corTD trebajador a tocb aquel q..¡e pre,!! 
ta un servicio personal e otro mediMte una remuneracic5n y
sostiene µna tesis contraria a la del Doctor Mario de le -
Cueva, afinnMdo Q.Je el derecho del trabajo es el estatuto
proteccidnista y reivmdicacX>r del trabajedor; no PJr fuerza 
exPfl'lsiva, (corro afinna Mario de la Cueva) sino por mE11dato
constib.Jcimal y q.Je abarca e toda. clase m tr'F!bajadores, a
los il.lanladoa subordinados o dependientes y a los autdnomos,
considerwub los C01<tratos de prestacidn de servicios as!, -
OOftll las relaciones JEJ1JO!l;ales entre factores y dependientes, 
oomisionist.as y CXJld.tmt:es, etc .. • corro contratos de trabajo. 

3.- Destaca m fül'lll!at 1!!S?3cial la naturalezs rei
vind:i.cecbre dB1. ~ ldE]. mfuejp EJ1 favor de la clase tr! 
bejad:Jra. 
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4.- Es referida b~sicamente a la Ley Adjetiva L~ 
boral, señalanc:b el deber de las autoridRdes mmpetentes de
tl.Jtelar y proteger los intereses de la clase trabajadora. 

5.- Señala a Ía clase trabajadora COlllJ la ~nica
capaz de reivindicar sus derechos. 

En estos cinco p..¡ntos fandamentales de la tao- -
da integral, se encuentran consagrados, el principio conte
nido en el art!culo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en ca~ 
traposicidn del principio de paridad señalado por el cbctor
Cavazos Flores, lo que constituye l"gicamente, tutela y pro~ 
teccidn ·en favor del trabajac:br en toc:b lo "-'e se refiera a
interpretacitSn en materia de trabajo as! co111J la reivindica
ci&n de los derBchos de los trabajad:lres tendientes a corre
gir las injusticias sociales y la explotac~n. 

Una vez analizadRs las diversas corrientes de i!l 
terpretacidn, en materia de trabajo, 'he optado p:>r aplicar -
la Teoría Integ?'f"l del maestro ALBERTO TFllEBA URSINA 01 lo -
referente a la in terpretaci6n de las nonnas del estatuto ha
bi tacional, por considerar que la misma es la m&s acorde eón 
la realidad social y con los postulad:Js constitucionales. 

En contra de la opin~n del doctor Mario de la -
Cueva, quien conisdero a la reforma liabi taciana:l como una -
victo ria del capital y COlllJ un despojo a los trabajado res y-
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de la opinión del cbctar Sal tazar Cavazos Flores q,ie mani
fiesta que lo ideal hubiera sicb que las aportaciones se hi
cieran en instituciones de c~dito privadas, en depÓsitos ~ 
mancomunados destinados a contruir habitaciones; el maestro
Trueba Urbina, sostuvo q,ie se trataba de un estatuto protec
tor para la clase trabajadora y as1 clasifica las normas ha~ 
bitacionales en su libro El Nuevo Derecho del Trabajo, cons,! 
derancb plena capacidad a los trabajacbres para manejar los
fond::ls del Instituto. 

Por otra parte, a pesar de q,ie el maestro olas,! 
ficd las nonnas habitacionales, ~nicamente como proteccioni,!! 
tas, ~stas tienen tambi~ car~cter reivindicatorio ya'• 
que la creaci6n del estatuto habitacional, emana directamen.::.. 
te del art:!culo 123 CCl"lstitucional, debiendo en consecuencia, 
interpretarse a la luz de la teor:!a integral, puesto Q..Je la
reglamentaci6n mexicana en materia de trabajo, contiene nor
mas no solamente proteccionistas sino adem~s reivindicato-·
rias y siendo de evidente inte~s social la creación del in~ 
ti tu to nacional del fondo de la vivienda parF> los trebajacb
res, ¡x¡rque tiende, no solammte a proteger al trabajador s!, 
no que hace extemivos los beneficios a su familia, con la -
pretensi6n impl1cita de considerar a la casi totalidad de la 
clase trabajacbra, porque se incluyen trabajacbres no cansi
deredas anteriormente y no considerando las aportaciones pa.:.O 
tronales al INFONAVIT, parte integramente del salaria, cons
ti tuyen prácticamente una plusval:!a al trabajo, q,ie p..¡ede en 
un momento determinado ser capitalizada ¡x¡r el trabajachr, -
lo que constituye una reivindicaci6n de sus derechas y q.Je -
hace m~s equitativo el reparta de la riqueza, ajustáncbse a
la señalad:> por la ley en el senticb de equilibrar las fsctg, 
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res b&sicos de la producci~n, capital y trabajo y al princi
pio de1equidad enunciacb por el maestro Alberto Trueba Urb:iJ.. 
na cuanc:k:l expres&: 

"Reconocer el derecho de igualdad entre el que d~ 
y el que recibe el trabajo, es una necesidad de la justicia" • 
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INTE:FPAETACION DEL ESTATUTO 1-'ABITACI(}JAL 

En el capítulo anterior he señalac:D la importan~ 
cia que tiene la interpretaci6n ce la Ley, y reviste es~--
cial preponcerancia trat~ndose del Derecho Habitacional, ya
que en la medida en que se favorezca m~s al trabajador en su 
interpretaci6n, se lograr& el objetivo. primordial de la - -
creaci6n cel Infonavit, y de los postulacbs sociales ci3 la -
Constituci6ñ ce 1917. (1) Al cti.vidir el presente capítulo en 
tres apartados, que contienen grupos ci:! artículos entrelaza
cbs en s! mismos, evitar~ interpretar cada artículo cCJTio un!., 
dad, ya que su interrelacidn, nos marca la pauta qLS debemos 
seguir para la interpretaci~n, por lo q.¡e analizar~ la obli
gacidn patronal, la asignaci6n ce cr~dito y su liquidaci~n -
cCJTio los tenas de fondo del Estatuto habitacional. 



I.- AATia.JLDS RELATIVOS A LA OBLIGACIQ\J 
PATRONAL. 
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El Art!culo 136 ci3 la Ley Federal ci3l Trabajo, i!!!_ 
pone la obligaci6n a "toda empresa agr:!cola, inci.Jstrlal, mi
nera o de cualquiera otra clase ci3 trabajo, est~ obligada a
proporcionar a los trabajacbres habitaciones c6rnodas e higi~ 
nicas". (2) El primer problema que se nos presenta es cono: 
cer en primer t~nnino a que se refiere el citado art!aJlo al 
mencionar la palabra "empresa", lo cual nos remite al art!c~ 
le 16 de la propia Ley, que establece el concepto al mencio
nar "se entiende por snpresa la unidad econ&lica ci3 produc
ci6n o distribucH5n ci3 bienes o servicios", esta puede pre
sentar alguna confusi~n, ya q.Je no todos los patrones consti 
tuyen 11anpresa 11 y padr:!a interpretarse en el senticb perju-
dicial para el trabajador c:E que todas las 9!1Presas estt§n -
obligadas en los t~rminos d31 136; habr!a CJ,Je relacionar tfr! 
bi~n el art!aJlo lOo. de la Ley re la materia el que señala" 
patr6n es la persona f!sica o moral que utiliza los servi-
cios de, uno o varios trabajaciJres. Generalmente las persa-
nas morales constitt.:yen "empresa'.~, según la d:!finici~n dada
por la propia Ley, pero na en todos los casos las personas -
f!sicas identificadas como patrones se ajustan a los i:upues
tos estableciciJs por el Art!aJlo 16 y por tanto, na llegan a 
constitui-r "empresa", ya que existen patrones que ocupan los 
servicios de uno o varios trabajacbres, no para la produc
ci6n o distribuci6n c:E bienes o servicios, sino para satisfa 
car alguna necesidad de servicio aprovechable ~nicamente pa: 
ra el propio patr6n que es quien lo recibe, como es el caso-
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de los trabajacbres de la construccí~n, incluyendo albañiles, 
pintores, plomeros, electricistas, etc,, cuando en un ct!a r!! 
paran su casa y se les contrata verbalmente y prestan sus ~ 
servicios para un patr6n, el cual los recibe en beneficio 
propio, sin que los distribuya e terceros, no formancb por~ 
lo tanto le unidad econ6mica a que se refiere el Artículo 16,. 

Por lo anterior resulta necesario que en el Art:!c.!:!_ 
lo 136 ci3 la Ley FeOOl"al ool Trabajo, se interprete el t~nn.!_ 
no ''empresa" cooo sin6nimo ci3 "patr6n, porque ci3 otra manera 
nos aicontrar!amos Q.Je no todos los patrones estarían oblig~ 
dos a prooorcionar habitaciones, lo que ser!a incongr\.Ente -
con el sentida ci3 le reforma a le Ley, ool año ci3 1970, y -
por tanto y mientras no sea refonnado el artículo citado, 
las autoridades al resolver controversias que se le presen-
ten en este aspecto, ci3ber~n fallar en el sentido ci3 que to
cb patrdn tiene la obligaci~n habitacional; y llegado al ca
so, la Suprana Corte de Justicia deber& dictar Jurispruden
cia en tal sentido, ya que si fallare en contrario, iría en
contra de los trabajadores, en contra del constitutuyente, -
en contra del contenido del art!OJlo 123 y ci3 la ciencia ju
rídica social, que es cbnde se han integrado las ideas revo
lucionarias actuales. 

A mayor abundamiento, es necesario recordar que -
patrOn es el "g~nero" y anpresa, la "especie" lo que se con
firma si nos remitimos a los conceptos que ci3 uno y otra se
hallan objetivanente plasmad::>s en los Art!culos lDo.·y l&l.-
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ya mencionac:bs, El contrapunto lo encontramos en el 6nico -
artículo del Estatuto Habitacional en que se menciona la pa
labra "patrones" es en el nuneral 146, que se refiere a los
trabajadores cbrn~sticos y cµe forma un caso excepcional, as! 
cQ'no en la exposici6n de motivos en la relativo al propio -
artículo en que el Ejecutivo Federal expres6: "Además se es
tima que, por no tratarse propiamente de anpresa no se enco!l 
trar!a con esta secci6n, el m.l.'lvo texto constitucional," Es
decir, estEUllos ante un caso d3 excepci6n q.¡e pued3 dar base
ª que se incluyan otros casos excepcionales, cano los ya se
ñalaros, en los que el pa.tr6n no constituye "enpresa". 

En mi opini6n' la in terpretaci6n ql.13 cebe darse.:_ 
al citado artículo es de ql.13 1 todos los patrones tienen la -
obligaci6n d3 hacer la aportaci6n del cinco por ciento, par
ser la m~s ben~fica al trabajad:lr y m~s ac:oroo con el senti
do reivindi..cador cel Artículo 123 Cansti tucional, El misnn
art!culo 136 de la Ley Fec:Eral cel Trabajo, en su segunda~ 
parte establece la fonna en q.¡e ha de cunplirse la obliga
ci~n, al señalar, "Para dar a...smplimiento a esta obligaci~n,
las anpresas deber~n aportar el fondo nacional de la Vivien
da, el cinco por ciento sobre los salarios ordinarios de los 
trabajac:bres a su servicio," 

El problana que nos presenta esta segunda parte -
del art!culo, es determinar que debemos entender por sala--
rios ordinarios¡ por lo que tenemos que remitimos a las ar
t!culos ?l, 73, 82 y 143 de la Ley Feci:lral ci:ll Trabajo, 
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Debo hacer notar que el salario se integra por d~ 
versos conceptos distintos entre s!, entre los cuales se en
cuentran los pagos efectivos por cuota diaria y otras prest~ 
ciones distintas, abarcando cualquier prestaciOn que se en-
trague al trabajador por su trabajo, incluy~dose dentro del 
salario la prima del 25~ a qt...e tienen oorecho los trabajado
res que habitualmente presten sus servicios en d!a cbmingo,
descansando otro d!a de la sanana, derecho consignado en los 
art!culos ?l y ?3 de la Ley Federal del Trabajo, sobre el sa 
lario de los demás días ordinarios de trabajo. 

El Art!culo 143 de di. cho ordenamiento, nos dice: -
"para los ~fectos oo este cap!tulo, se entiende por salario, 
la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuo
ta diaria". Por la que debe concluirse que k prima ci:>mini

cal no debe tomarse en cuenta para el c~lOJlo de aportacio-
nes al Fonda Nacional de la Vivienda para los Trabajacbres,
pues si bien forma parte del salario ordinario, ya CJJB se -
otorga al trabajacbr por servicio comunes y corrientes y q.¡e 
realiza en fonna habitual, los que adanás no constituyen una 
prolongaciOn de la jo?Tiada orcti.naria, no tiene el carácter -
de OJota diaria, ya q.¡e en el artículo 84 ·de la propia Ley,
impl!ci tamente se indica que las primas son un concepto dis
tinto al de la cuota di.aria, la cµe debe ser tomada como sa
lario ordinario a que se refiere el artículo 136. 

En la Ley ci31 Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, las obligaciones patronales-
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se encuentran consignadas en el artículo 29, qt.e expresa: 

Son obligaciones de los patrones: 

I.- Proceder a inscribirse e inscribir a sus tra
bajadores en el Instituto y dar los avisos a que se refiere
el artículo 31 de esta Ley¡ 

II.- Efectuar las aportaciones al Instituto del-
Fondo Nacional de la Vivienda para los TrabajaciJres, en los
té:nninas de la Ley Federal del Trabajo, de la presente Ley y 
sus Reglamentos, y 

III. Hacer los ci3scuentas a rus trabajadores en -
sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y -
110 de la Ley Federal li31 Trabajo, que se destinen al pago -
de abonos para cubrir pr~stamos otorgados por el Instituto,
as! como enterar el importe de dichos ci3scuentos en la forma 
y t~nninos que establecen esta Ley y sus Reglaml31tos. 

Por lo que se refiere a la fracci~n segunda de e~ 
te artículo, el problema se puede presentar cuando los trab~ 
jadores se encuentran con incapacidad temporal por riesgo 
profesional o cuando las trabajadoras, se encuentren en los
per!o dos pre y past-natales, en tales casos debenos consi. de
rar que las aportaciones son una ventaja econ&iica establee!,. 
da en favor de los trabajacbres a C€1llbio de la prestaci"n ci3 
sus servicios ya que con las mismas se constituyen cepdsi. tos 
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a su favor, por tanto, las aportaciones quedan comprendl.das
en el concepto gen~rico de salario, seg6n lo dispuesto en ~ 
los artículos 82 y 84 de la Ley Feci3ral del Trabajo, par la
que la obligaci6n del patr6n de hacer las aportaciones a que 
se refiere la fracci6n, subsiste por todo el tiBTlpo que dure 
la relaci6n de trabajo y exista el eí3ber de cubrir salarios, 
ya que de la misna manera prestaciones tales c0110 vacaciones 
y aguinaldos, se generan aOn a pesar de la inactividad del -
trabajador en los casos señalados, En el caso de la incapa
cid3d temporal por riesgo profesional o en el c:E los eí3scan
sos pre y post-natales, no hay suspensi6n de la relaci6n de
trabajo, pues aOn cuando no existe la obligaci6n de prestar
servicios por parte del trabajador o la trabajacbra, el pa-
tr6n est~ obligacb a pagar el salario par dichos peri6c:bs s~ 
gCln di. sponen los artículos 491 y 1 70 de la Ley Federal del -
Trabajo y siencb la aportaci6n al INFIJ'.JAVIT, parte integran
te del salario, la misma debe enterarse al Foncb, 

Para el caso de incunplimiento por parte de los -
patrones de la obligaci6n habitaciooal, la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pr~ 
vee en su artículo 55 las sanciones a que se hará acreedor,
sin anbargo, el artículo 55 de la Ley del Instituto del Fon
do Nacional de la Vivienda, es a mi juicio uno de los que -
acblece de mayores defectos de redacci6n en su conteni. do y -
hago la cr!tica del mismo con el prop6sito de pugnar por una 
interpretaci6n social en beneficio de· los trabajacbres hasta 
en tanto no se reelabore por la autoridad competente y a fin 
de que la autoridad tenga la base legal necesaria para san
cionar a los infractores de la Ley cuando ~stos incumplan -
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los deberes y obligaciones que tienen frente e la administl'!!, 
ci~n. 

No pretendo seguir un orden sistemático en sste
camen terio 1 porque carece del mislOCI el precepto legal que se 
analiza. Proceder~ consecuentemente de acuerdo con el texto 
misrro del artículo, numerando y separando los temas para ma
yor claridad, con un orden llSgico. 

ARTICULO Cit\CUENTA Y CINCO: Independientemente
de las sanciones espec!ficas que establece esta ley, las in
fracciones a la misma q.¡e en ¡:arjuicio de sus trabajadores -
o del Insti tu ta cometan los patrones, se castigaren con rul
tas de 1100.00 a llD,CXJO.OO. 

Estas rrultas sen!n impuestas por la Secretaria -
del Trabajo y Previsi&i Social, de acuerdo cc:ri los reglamen
tas respectivos y na se aplicar&n a los patrones q.¡e enteren 
espait&neamente en los tArminos del C~digo Fiscal de la Fed! 
raci6n, las aportaciones y descuentos correspondientes. 

a).- La primera parte del precepto establece niJl 
tes para los infractores de la Ley, "independiootemente de -
las sanciones especificas q.¡e establece la Ley •• ," En esta.
parte,, se establece una regla simple de acum.Jlac~n de san-
cienes sin si"-'iera, fijarse un l!mite legal de la suma de .;.; 
todas ellas y sin preveer el concurso ideal de transgresio-
nes o sea cuando con une misma acci~n se violen diferentes -
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normas. El precepto se rige entonces, por el principio ab
soluto de que cada quien debe responder de tantas sanciones
como sean las infracciones que le san imputadas. 

Conviene armonizar el precepto que se cita con -
la fracci6n IV del art!culo 37 del C6digo Fiscal de la Fede
racidn que reglamenta elr concurso de hechos p.inibles admi
nistrativamente, al expresar: " ••• Art!culo 37: En cada in
fracci~n de las señaladas en este c6digo 1 se aplicar~ las -
sanciones correspondientes conforme a las reglas siguientes: 
••• IV.- Cuando por un acto o una omisidn se infrinjan diver
sas disposiciones fiscales a las que señale este C~digo una
sanci~n, s~lo se aplica~ la que corresponda a la infracci&i 
~s grave." 

Por otra parte, el ex&.m de la Ley del Infona
vit, nos revela q.Je la misma no establece ninguna sanci6n e~ 
pec!fica por infracciones, fuera de las que consigna el art! 
culo 551 y es por ello que la redacci~n de ~ste es deficien
te, ya que no pudo haber previsto sanciones que en lo futuro 
establezca la Ley o sus reglamentos. 

b) .- Enseguida habla el articulo de "infraccio
nes", sin ClJB dentro de los limites de estos comentarios, · -
p;eda entrarse a un an&lisis exhaustivo pPra encontrar las -
diferencias entre sanciones penales, admir'listratives y civi
les y dar el concepto de ilicitud en cada una de esas mate
rias, debemos decir que el il1cito administrativo, para al
gunos autores, es solo "lucrum cesans", de tipo patrimonial-
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o rroral inferido a una entidad de derecho ~blico denominada 
administreci~n p~blica, o sea, la inobserváncia de normas de 
ca~cter econ~mico necesarias para el desenvolvimiento de la 
vida social cuya transgresi6n atenta a lds intereses pecunia 
rios del estado y quebrante los deberes sociales de los pa:rw 
ticulares~ Siendo la Ley del Instituto de utilidad social,
expedida para el evidente beneficio de los trabajadores, se
justi fica que se sancione las infracciones que se cometan en 
perjuicio de los trabajadores y no s6lo las que se cometan -
en perjuicio del Instituto. 

Las sanciones que establece el Art!culo que se-
viene conantando, tienen el cart1cter de verdaderas obligaci2 
nes civiles o constituyen por lo menos una es~cie de indem
nizac~n de ca~cter civil, como una forma de resarcimiento
del daño; adem&s, cuando se trate de incumplimiento para en
terar puntualmente las ap::¡rtaciones y descuenms a que se r_2 
fiare el Art!culo 29 de la Ley del Infonavit, se establece -
el pago de recargos, lo que revela tambi&i la Naturaleza, 02 
mo obigaci~ civil de las sanciones, 

c).- El propio art!culo establece Cf.JB las nultas 
por infracciones que preves se aplicar~ cuando quienes las
cometan sean los patrones, lo anterior plantea la :interroga.u 
te sobre si ser~ posible sancionar la tentativa o s~lo los -
actos consumados y la alusi~n al elemaito subjetivo de la f!2 
fracci~n que ser& materia de otro apartado. 
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No estando fundamentada la responsabilidad en lo 
que se refiere a la transgresi~n administrativa, el concepto 
de tentativa, se trata de una tninsgresi~n objetiva de una -
regla de car~cter general que rampe el equilibrio dentro de
la sociedad brganizada que es la administraci~n p~blica, pe
ro no se violan nonnas de conducta necesaria parn el equili
brio social, en conaecuencia, ~nicam01te puede sancionarse -
el acto consumado, 

d),- Im¡:utabilidad,- Atendiendo a que las faltas 
han de ser cometidas por los patrones, tambi&i esclarecer B.=!, 
te concepto. El Art!culo 10 de la Ley Federal del Trabajo,
def'ine al patr~n conc "la persona f!sica o moral que utiliza 
los servicios de uno o varios trabajadores". 

No queda duda de que las personas morales al i
gual que las físicas pueden ser sujetos activos y resp:msa
bles de las infrF"rmione!;I que cometan, porque se consiooran -
con voluntad suficiente para realizar la infraccidn objeti
va. 

e),- Capacidad,- Atendiendo principios de Dere
cho Penal, los mE11ores de 18 años, son inimi:>utebles, de tal
manera que no cometen delitos ni ¡:ueden ser sometidos a pe
nas¡ en cambio si un menor de 18 años time la capacidad ~
blica necesaria para ser parte de una relac~n de Derecho L,!! 
boral, en la que figure o se le atribuya el cat~cter de pa
t~n, evidentemente que ser~ responsable de cualquier trans-
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gresiiSn administrativa en que incurra y por ello le serii · .;. 
aplicable la multa que se dicte en su contra, con a¡x¡yo en -
el art!culo 55 que nos ocupa; esto, con independencia de que 
tenga capacidad de comprender o de querer o no la tenga, 
µ.iss la infracci~n de la norma es de car~cter objetivo. 

f).- Solidaridad.- De acuerdo con el texto del -
Artf.culo que se exeinina, ónicamente so sancionarhi las infrec
ciones que cometan las patrones, de manera que, como elemen
to especifico de caracter subjetivo, se requiere el car~cter 
de patrcSn para cometer la: .:infracci~n. la anterior deficien
te redacci6n, crea confusi6n respecta de si ~nicamente los -
patrones puedai ser sancionados por las infracciones '1-JB cO-:. 
metan. Como las infracciones administrativas son objetivas, 
el reglam01to respectivo, debe~ contener la respalsabilidad 
de terceros distintos del infractor y tambitri la solidaridad 
en el pago de annon!a con el art!culo 14 del r.ddigo Fiscal -
de la Federaci~n. 

g) .- Ext:inci&i de. lt~sancidn ,- ademAs de estar -
sujeta a las causas de extinci6n comunes como la prescrip- -
cidn, procede examinar si la l'll.Jerte del infractor extingue -
la multa,- Como la perta de m.Jlta se resuelve en la a<ininis
trativo en la obligaci~n de pagar al fisco, es claro que la 
muerte del infractor no ext:ingue la pena, la cual ¡:xidré ha-
cerse efectiva a su suces~n como entidad jur!dica con pers2. 
nalidad propia, represootada por el albacea, teniaido en to
cb caso los herederos y legatarios el beneficio del invent! 
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ria• Tambi~n ser~ posible una condonaci&i en t~nninos del --....,,,, -,.._ 
Art!culo 31 del é~digo Fiscal de la Federaci6'n y obviamente-
ello extingue el c~dito fiscal representando por la m.ilta. 

h).- Las nultas ser~n impuestas por la Secreta-
r!a del Trabajo y Previsi~n Social. Obviamente el Titular -
de esta Secretar!a de Estado, es quien tiene la facultad pa
ra im¡:xiner 1T1.Jltas1 a~n cuando la misma Secretar!a deber& ª! 
tudiar la convél'\iencia de delegar tal atribucidn en al~n o
tro f1..11cionario. 

i) .- Tambi~ se alude a que las irultas ser&n im
puestas de acuerdo con los Reglamentos respectivos, El Re
glamaito cµe se expida sobre las infracciones qJe se cometan 
a la Ley del Instituto, deber& ser expedido por el C. Presi• 
dente de la Ae~blica a quien corres¡:onde en t~nninos de la 
Fracc~n I del Art!culo tE de la Constituc~n Pol!tica del -
Pa!s 1 la facultad reglamentaria, Para la aplicaci~n de sau 
cienes, la autoridad administrativa habr8 de fUndar y moti-
var su resolucidn 1 lo que supone la existencia de norma ex-
presa que prevea la infracci&l y la . rrótivaci"n que sirva -
a la autoridad para, dentro de los limites m!niroo y m&x:i.IOCI 
que preves, sancionarla, 

j),- Ejecuc:L5n de la sanci"n pjblica.- La Ejecu
ci"n de la sanci~n q.ie se im¡:xinga por la violaci"n de un Pl"2, 
capto de la Ley del Instituto podr& ser ejecutada personal--
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mente por el infractor pagando el importe de la multa, aun
q.ie tambi~n pod~ admitirse el pago hecho por un tercero, -
por no existir :inconveniente legal. El precepto materia de 
estos comentarios, con el objeto de alentar a los patrones -
al cumplimiento voluntario de lbs preceptos que les impone -
la Ley, indica que las rrultas no se· aplicar& a los patrones 
que voluntariamB1te enteren las aportaciones y descuentos -
'que les corres¡:ond0"1 9 En los t~rminos del Cddigo Fiscal de -
la Federacidn. Este precepto concuerda con la Fracci~n lOo. 
del Art!culo 57 del Cddigo Fiscal, la que establece adBnllfs -
el criterio de q.Je no se considerara' que el entero es espon
t&ieo cuando la omisi&i sea descubierta por las autoridades
fiscales o medie requerimiento, visita, excitativa o cual- -
quiera otra gesti~n hecha por las mismas, 

k) .- No queda duda cjue el procedimiento, es de -
car&cter administrativo en lo q..ie ve a la aplicaci&i y ejecu -cidn que por multas prevea el art!culo, sin embarga, debe -
comentarse que no establecilndose recurso para impug¡ar la -
imposici~n de rrultas-salvo lo que se disponga1en el Reglameu 
to que al respecto se expida-, proceden los recursos a que -
se refiere el Art!culo la:J del C~digo Fiscal ci3 la Federa- -
ci~n: o sea, revocac~n, o¡:osici~n al procedimiento ejecuti
vo, apasici~n de tercero, reclamac~n de preferencia y nuli
dad de notificaciones. Pudiere discutirse si la multa cons
tituye un cri~dito fiscal, Sin embargo, carece de relevancia 
tal discusi~n, porque en el caso se satisfacen los extremos 
previstos en los articulas 5 y 18 del C~digo Fiscal (13) en
relaci!Sn con el art!culo 3J de la Ley del Instituto. 
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Finalmente, cabe rrencionar que la inter¡:x:isici6n
del recurso de revocaci6i contra resoluciones administrati
vas en las que se detennina el c~di to fiscal, entre otras -
las que impongan o cuantifiquen una multa, ser~ optativa pa• 
ra el af~ctado quien ¡:x:idr~ demandar la nulidad• ante el Tri~ 
nal Fiscal de la Federacidn (14), cuyas Salas tienen compe
tencia expresa ai la materia, ai los t~nninos de los Art!cu
los 161 y 22, Fracc~n IV del C6digo Fiscal y de la Ley Org! 
nica del Tribunal Fiscal reppectivamente. 
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II.- ASIGNACICJ.J DE CREOITOS: SU EFECTOS JLIRIOICCG.-

Ante un mundo teñido de dramatismo y en donde ~ 
rece que el hombre ha perdido el rumbo, la creaci~n de un -
Instituto dentro de los lineamientos del Derechos Social, c~ 
ya finalidad principal es dotar a los trabajadores de una • 
morada digna y a la vez :integrarles un patrimonio familiar -
manteni~ncblos al m~rge~ de la contigencias inherentes a la
escacez de vivienda ¡xir el acaparamiento en unas cuantas ma
nos de les propiedades inm.Jebles y el alza continua de las -
rentas; reviste especial inte~s el interpretar los art!cu-
los del Estatuto Habiitecional, en relacitSn con la asignacic5n 
de cri~ditos a los trebajadores para adquirir m propj.edad, -
habitaciones a5modas e higi~nicas dentro de las cuales se l~ 
gre el f!n 111 tiriD, propuesto ~r el leg1.slador en la refor
mas que se hicieron a la Ley Federal de~.Trabaja en el año de 
19';u, 

A este respecto, conviene mencionar el procedi
miento que se sigue pera el otorgamiento o asigiaciiSn de c~ -dita, as! coma los efectos jur!t..licos que trae aparejacti el .... 
proceso de selecci&i y sorteo, tambioo las situaciones que -
se pres01t91 OJando el trabajador beneficiado con la asigifl-'. 
ci61 de un c~dito fallece, deje de percibir salario o le f
fel ta la solicitud respectiva. 

Para que el Instituto, cumpla con lo expresado -
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en los artículos 149 de la Ley Federal del Trabajo, 45 a 47-
de su Ley Org&iica y 9o. de las reglas gaierales pani el 
otorgamiento de creditos, y as! repartir ~stos entre los tr~ 
bajaoores que presentAron su tarjeta de información, ha se
gido el procedimiento consistente en que una comp.Jtadora con 
base 811 criterio de equidad y las preferencias señaladas en 
dichos preceptos, seleccione previa calificación, a los tr~ 
bajado"3s con derecho a los diversos cr~ditas, prucedienda -
la misma computadora a efectuar el sorteo s~lo !31 aquellos -
casos ai q..ie haya varios trabajacbres con el mismo de"3cha -
dentro de una clasificaci6n semejante. 

Para los efectos del p~rrafo ool art!culo 47 de

su ley,- el Instituto r:uede asignar o señalar Q.Je trabajado
res tiooen derecho a loe cr~di. tos disponibles, previa selec
ci&i y en suc aso, sorteo efectuacb entre trabajadores con -· 
el mismo derecho, requiere contar con la infonnaci~n necesa
ria que le permita evaluar le necesidad habitacional de los
trabajadores. El instrumenta para logrRrlo, as lo que se -
demonima "tarjeta de infol1llaci6n", en la f:l.le las propios t~ 
bajadores prupcrcianan datos socia-econ~micos que son ~tiles 
para ese efecto. 

Ahora bien, el Infonavit queda obligad::> frente -
a los trAbajadnres a trav~s del llenacb de las tarjetas que
el Instituto púolica en las convocatorias ce loe diarios del 
pa!s, pues constituyoo ofertas en la medida de lo que se ..... 
comprometa en dichas publicaciones dentro de los l!mites de-
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su legislaci6n. A lo ~nico que se compromete, es a que to
dos aquellos trabajacbres c:µe llenen y entreguen sus tarje.:.... 
tas en los plazos c:µe se indiquen, partici¡:en B1 el proceso
ci3 selecci6n y en su caso de sorteo de asi(JlacicSn o distrib~ 
cil5n de c~tidos, pero no e otorgarles cr~ditos mediante di
cho proceso o sorteo. 

El ofrecimiento del Instituto no puede ser en el 
sentido de que la eeleccit5n y sorteo, sean de otorgamiento -
de crádi tos, ¡::orque oomo persona rroral creado ¡:xJr la Ley, s~ 
lo ¡:uede hacer lo q.ie la misma establece y ~ata, en sus ar
t!culos 46 y 47, :indica q;e previo el otorgamiento, se seleE_ 
cione a los trabr iadores de acuercb con diversos factores, -
utilizandose en su caso el sistema de sorteos cuanci:I se trate
de trabajadores con el mism:i derecho y en una clasificacit5n
seméjante¡ adem&s el procedimiento y sorteo no p.¡eden ser -
de otorgamiento de c~ditos, ya que para q;e se otorgue algo 
~sto debe ser solicitAc:b, y en el presente caso los trebaja
c:bres que llenan sus tatjetes da infonnaci6n, no solicit«i
un c~dito, t«ito porc:µe iln las mismas se indica que no son
una solicitud, corro PJr la circunstancia de que en dichos d.E, 
aumentos los trabajadores no solicitan a~dito, ni fijan mou 
to ni objetivo al q.ie se destinare ni el plazo en que debe -
cubrirse. 

En consecuencia, no n~~ un 8Cuerdo de voluntades 
entre el Instituto y los trabajacbres que participan en los
procedimientos de selecci&i y sorteos, para que mediante di
chos sorteos se les otorguen cr~ditos a las beieficiarios, -
resulta,claro que no PJede haber consentimiento de las par-
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tes para celebrar un acto de crt3dito, y tampoco hay, objeto
que p..Jeda ser meteria de dicho acto. S~lo en el caso de que 
los trabajacbres beneficiados en el proceso de selecci6n y -
sorteo manifiesten su conformidad cc:xi que les sea otorgado ,:.;. 
el cr~dito y fijen el manto del misroo, el destina q..ie se les 
dar& y el t~rmino para pagarlo expresamente, existirá el -
acuercb de voluntades necesario para dicho ac1n juddico. 

En seguida maiciona~ las efectos jur:!dicos del
proceso de selecci~n y sorteo ai la asigiacidn de los:c~di
tos, ya que si biai este procedimiento no constituye un acto 
por el q;e se otorgue cr~dito a los trnbajadores, no i:x>r eso 
deja de prociJcir._'-ciertos efectos de derecha, preliriiinares y
condicfont:11tes del otorgamitnto del c~dito, los cuales re+
sultwi obvios si se considera que para repartir los creditos 
mediante el procedimimto ap.¡ntado, se necesita conocer la -
cantidad que pueda corresponderle a cada trabajaebr y el uso 
a que sea destinada, por lo que para el efecto, el !nstiwto 
en las Tarjetas de Informaci&i solicita del trabajador que -
les indique su salario y la necesidAd habitacional. Como -
el monto del p~stAroo de acuercb con el Articulo 48 de la -
Ley de Infonavit, lo fija el Consejo de Actninistracidn, con
side~ndo el salario de los trebajadores, al salir estos se
leccionac:bs1 autom&ticaroonte queda señalacb el c~dito al -
cµe pueden aspirar, ya cµe la computadora utilizada en el ..._ 
proceso de selecci&i es previamente programada con el crite
rio del Consejo y al realizarse la seleccidn y el sorteo de
manera autom&tica, q;eda señalado a que fin se destinará el
cr~di to, 01 vista de las necesidRdes habitacionales expresa
das en las Tarjetas de Infonnaci~n. 
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Los principales efectos de seleccMn y sorteo -
son los siguientes: 

Por la oferta que hace el Instituto en las conv~ 
catorias de llenado de tarjetas y en el texto de las mismas, 
queda obligado a otorgar a las personas bénéficiada.s un cr~

dito 1 por el momento y para los fines que resulten del sala
rio y de la necesidad habitacianal consigandos en la tarjeta, 
siempre y cuando se satisfagan los requisitos que señala~ -
m~s adelante. 

Los trabajacb res beneficiados adquieren un dere
cho para que se les otorgue cr~dita en los t~nninos indica
tbs anterionnente. El ejercicio de este derecha requiere -
que los trabajactires manifiesten su deseo de c,..ie se le~ otar -gua el crt!dito, precisando el objeto a que se de(:Jt:i.nara el -
monto y el plazo de pago que requieran, as! corro los dem&s -
elementos que sirvan para detenninar su voluntad expresa y -

el objeto del acto jur!dico. Una vez expresada la voluntad 
del trabajador, el Instituto estar& obligad:> a conceder el -
cr~dito mediante las siguientes condiciones: 

a).- Que sean veraces i·as datos proparoiona~s -
en la Tarjeta de Infonnaci&l; pues si los datos son falsos,
la asignacidn y el resultado del sorteo podr&i ser anulados. 

b).- Que la solicitud sea hecha precisamente por 
el trabajador sorteada o por el apoderado legal con las fa-
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cultades legales pertinEJltes, y ~sta, atendiendo a que son -
los trabajadores los titulares del derecho a los c~ditos y
que los mismos derechos son intrasmisibles. 

c) ,- Que la solicitud se presaite en la fama, -
tiempo y lug~r señalados por el Institúto, y en la manifest!! 
ci~n de voluntad, el Infonavit expresa en las convocatorias, 
en las publicaciones de selecc~n y sorteo y en las cartas -
que di.rige el Director General a los beneficiados. 

d),- Que el trabajador est~ p:Jrcibiendo salario, 
¡:ar tanto, sujeto a una relac~n de trnbajo la que no debe -
estar suspendida, ye que la manifestaci~n de voluntad del .... 
lnsti tuto para obligarse B otorgar credi to est~ condicionada 
tanto a la necesidad habi tacional del trabajacb r como a la -
capacidad de pago del misroo. 

e).- Que el trabajador beneficiacb acepte cele
brar los actos jur!dioos necesarios para el otorGamiento del 
credito, ya qJe na se puede obligar al Instituto en un acto
viciado oo nulili:ld por falta de forma. 

f),- Que el trabajador, acepte las oondiciones
de c~dito y las garant!as que señala el Instituto, ya qJB -
la Ley del Infonavit en sus art!culos 48 y 49 faculta al In~ 
ti tu ta para fijar la forma de garant!a de los c~di tos y las 
condiciones que deben contener los contratas respectivos. 
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g).- Que el objeto del c~dito que solicite el~ 
trabajador sea ¡:nsible, esto ss, que est~ dentro de esos fi
nes marcacbs por la Ley, ya cµe el c~dito ser!a :inexistente 
por falta de objeto si el trabajador lo solicitare para un -
fin distinto de lo señalad:> por el articulo 45 de la Ley del 
Infonavit. 

Es necesario cµe adem~s de cxmocer el procedi
miento ¡::or el rual se asignan credi tas a los trabajacbres, 
conocer situaciones particulares 01 las que se presenta el
~n conflicto ¡:nr el fallecimiento del trabejacbr antes de -
forrular la solicitud de c~dito. Cuando a los trebajacb
res no se les ha mncediciJ c~dito alguno, na procede apli
car el ardculo 51 de la Ley del Instituto, pues en ~ste se
indica q..ie el seguro cubrir~ los cn!ditos otorgados a los -
trabajadores. Por otra parte, no p:>dr!a cancelarse un cr~d! 
to que na existe. Al cammtar sobre el otorgamiento de e~ 

ditas, expres~ la necesidad de que mncurrieren en forma ex
presa, tanto la voluntad del Instituto como la voluntad del 
trebajactir, que se expresa precisamente al llenar la solici
tud de credito respectiva, puesto que de· acuerdo con la le
gislaci&i que rige el Instituto, los c~ditos q..¡e ~ste otor
ga, s~lo pueden ser asigiactis a los trabajadores atento a lo 
disp;esto por la Fracci~n XII del Art!culo 123 Constitucio
nal y de las Art!culos 1361 13?1 141 y 149 deila Ley Federal 
del Trabajo, as1 como la Fracci~n II del Ardculo Tercero, -
Fracci&i I del Art!culo 42,4~ y 48 de la Ley cel Infonavit. 
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Otro de los casos que vale la pena mencionar es
el fallecimiento del trabajador con JXister:i.oridad a la pre
sentacidn de la solicitud del c~dito. Aqu! el monto del
o~dito deben! cancelarse en los t~nninos del Artículo 51 de 
la Ley del Infonavit. La cancelaci~n del cr~dito proceder&l 
en raz!Sn de que el acuerdo de voluntaoos y el objeto ool ~
c~dito, han quedado expresados, danc:b lugar al nacimiento -
de un acto jur!dico, al q.m oolo fal tar!a darle necesaria, -
segl!n lo expresan los Art!oolos 17941100? y 1825 del Cddigo
Civil para el Distrito Federal,(5) ya que si, ca!TI) ha cµeda
cb expresado, el Instituto en virtud oo los procesos de se
lecc~n y sortea, queda obligado a otorgar a los trabajado
res beneficiaros un c~dito, el consE11timienta cµeda fonrul!!_ 
do y el objetó. ExistiB'lcb ya el acto jur!dico P3rfecciona
do, la falta de forma es subsanable, en vista de que la "" -
6.coi66 .. señalada en el Art!cula 1833 ool C~digo Civil, no se
extingue por la muerte ool ti tu lar, adem&s de que dentro de 
la misma disposici~n existe un caso oo excepci~n al manifes
tar el mismo ordenamiento "salvo disJXisici~n en contratio" y 
habiencb esta disposici&i en contrario en el texto mismo -
de · la ley, la fonnalidad no debe revestir consecuencias -
a beneficiarios del trabajac:br. 

Dignas de considerarse en cuenta son las~situa-
ciones que se ¡:x.Jeden presentar cuancb el trabajador benefi
ciado, deja de percibir un :salario y t~to la Ley como las
autoridades deben tutelar al trabajacbr (:l!ra evitar que pier -da derechos adquiridos, as! como situaciones que hayan reci.J!l 
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dac:b en su beneficio y en el de su familia, ya que no ser!a
a:>ngruente con el esp!ritu del~legislador que una vez benef1 
ciac:b el n~cleo familiar, fuera vuelta a su condici6n prima
ria la que revertir!a en un desajuste emocional del misroo n~ 
oleo y en un resentimiento a la sociedad p:¡r las familiares
del trabajador, por lo q...ie debe procurarse q..ie cuancb el tr!! 
bajador deje de percibir salarias se mantenga la situaoi~n -
estable Q..Je ha obtenic:b i::or medio del derecho habitacional -
que le concede nuestra Carta Magna. 

Cuando el trabajador beneficiado en un proceso -
de selecci~n de asignaci&i de cr~dito, deja de percibir sal~ 
rios, pueden presentarse las siguientes situaciones: 

1.- Que la causa de falta de salario, sea ant~ 
rior a la solicitud de c~dito, En este caso nos encontra
mos ante la falta de oonsentimiento del trabajachr para que
le sea otorgach el misroo, toda vez, que oomo ha quedado man.!, 
fiesta en ~rrafos anteriores, la manifestaci&i de voluntad
de recibir el cr~dito debe ser en forma expresa, ¡::uesto que
de otra manera el Instituto no se encontrar!a de ninguna ma
nera obligado a otorgar cr~dito alguno, Tambi~ se ha di~ 
cho que uno de los req.Jisitos indispensables para el otorga
miento del c~é:lito es la evaluaci6n de capacidad de pago de
los trabajat:bres, por lo cual, resulta indiscutible que el -
c~dito no pueda ser otorgado a un trabajac:br cuancb se ha
lle imposibilitacb para abatirlo. El ejercicio del derecho 
que tienen los trabajachres, viene a ser realmente una expeE_ 
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tativa de derecho y debe manten serse en ese estacb, en tanto, 
el trabajador puede ejercitar ese derecho teniéndo a su vez
capaoidad para poder cumplir can la obligaci~n de abonar el
cr~dito otorgado, mientras tanto, el derecho a percibir un -
c~dito debe ser otorgado a otro trabajatbr que en iguales -
o similares condiciones se encuentre, pero que se halle en
el: namento percibiendo salarios, esto es, siendo sujeto de -
cr~dito en los t~rminos que marca la Ley del Instituto. 

2 ,- Otro caso, ser!a cuancb el trabajador dejare 
de percibir salarios con posterioridad al otorgamiento del ~ 
credi to, como en este supuesto el credi ta ya había sido o~ 
torgacb al trabajador, este disfn.Jtar!a de una prdrroga de -
hasta 12 meses para hacer los pagos a su cargo p:¡r concepto 
de capital e intereses, segt1n lo menciona el segundo p&rrafo 
del artículo 41 de la Ley del Infonavit, ya que en este pre
cepto, se indica CJ..18 q.'.denes disfrutar&n de la mencionada -
prorroga ser&n los trabajacbres a quienes se les haya atorg~ 
00 en credito y hayan ~edaoo privadas de trabajo, en el mi~ 
nD seguncb · ·p~rrafo menciaiado, se hace refer01cia a que el
trabajador disfrutar& de una p~rroga sin causa de inte"3ses 
~sto debe ent01derse en el sentido de que d.lrante el tiem¡::o
en el queel trebajedor deje de nercibir salarios hasta el -
plazo m~ximo de 12 meses, el capital prestado ¡::or el Insti~ 
to no causare intereses y el mismo de que se habla enseguida 
se refiere al que ha sioo causad:> desde el tiempo en que se 
le oto rgd el c~di txJ y hasta el mom01to ai CJ..te ha dejado de
pe~ibir salarias. 
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3,·- Otra situación se ¡:x.¡ede presB1tar cuancb el
trabajacbr a omiticb presentar su solicitud de credito. Co
mo se ha indicaoo, el Infonavi t, en el proceso oo selecci~n

y asignaci~n de creditos, q.¡uda obligado con los trabajado
res beneficiados en la medida y dentro de los l:!mites conte
nidos en la legislaci~n y en la oferta q..1e haoe a los traba
jadores; como en la legislaci~n que rige al Infonavit, no se 
regula la falta de solicitud de los trabajadores beneficia
dos en los procesas de asignaci~n de c~ditos, es necesa- -
rio acudir a los principios generales del derecho, y remitir 
nos al C~digo Civil pare el Distrito Federal, en sus art!cu
los 1004, 1806 y 18639 en especial el ~l tiroo de los menoion.!! 
ttls, ya que el Instituto hace una oferta a personas no pre-
sElltes, como lo son tooos los trabajadores del pa!s sujetos
ª su re'gim01 y p:¡r tanto al no ac:tierirse a las condiciones -
y requisitos q..ie señala el Instituto, este tiene facultad de 
revocar su declaraci~n cuancb no han satisfechas las cond! 
ciones impuestas J'X)r ~1 mismo. 1 Troiend::l presente lo dis- -
puesto en los Art!culos mencianacbs del C~digo Civil, el Ca~ 
sejo de AdministrecMn del Instituto acord~ precisar la afer 
ta en el senticb de que los trabajecbres disfrutar&n de un -
plazo de tres meses contados a aq.;~l en que se ¡:x.¡blique la -
lista de beneficiacbs en un proceso de asignaci~n de credi-
tns para q..ie ~stos acudan e formalizar la solicitud de c~d! 
to res¡::Ectiva, indic~ncbse que si los trabajad:Jres benefici~ 
cbs, no lo hacen, perder~ la op:¡rtunidad para q..¡e se les -
asigne un credito dentro del programa en el que hayan resul
tado beneficiados; sin que es:to signifiq..ie que en fonna de
finitiva hayan perdido su derecho a participar/ en procesos -
de asignaci~n y sorteos p:isteriores, a los que tendr&n dere-
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cho a participar, y en su caso a que se les otorgue el cr~
dito ¡:ar parte del Instituto. 
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III,-4..IQUIDACIQ\J DE CREOITOS. 

Los aspectos financieros del programa habita--
cional estan unicbs con las perspectivas del desarrollo ecá
n~mico y social del pa!s, principalmente con el volumen de -
empleo y la elevac~n oo los niveles de vida de la pobla- -
ci~n, por lo que el crecimiento ool Instituto depmd3r& del
apoyc que se d~ a las oportunidades laborales, la prodJctiv! 
dad general de la sociedad, la justa rem.merec~n al trebaj!:!, 
dor, la adecuac~n de nuestros sistemas de convivencia y el
desarrollo de los programas de bienestar social, para esta
blecer un sistema de solidaridad social (JJe conjugue la obli -gac~n de todos los patrones con los derechos de los trnbaj!:!, 
dores y resuelva cxm grandes posibilidades de ~xi.to uno de -
los ingentes problemas que padece la clase trabajadora de M~ -xico. As!, las reformas y acti.ciones que se hicieron a la -
Ley Federal del Trabajo en 1972, principalmente B1 su Art!~ 
lo 141,-establece el mecanismo de aplicaci~n de las aporta
ciones al Fonc:b del Instituto, 

Al analizar la primera frecci~n del art!culo 1411 

nos encontramos can q.¡e el trabajaoor tiene un remanente del 
6J º~, oo los de~sitos q.¡e su patr&i haya hecho hasta la fe
cha en que sea financiacb por el Instituto, de acuercb con ;.. 
la fracc~n III del mismo art!culo, que servir~ para iniciar 
un nuevo dep5sito en su favor, as! COITIJ el 6J °/o de las apor
tacic:nes que el patron siga haciendo. Esto nos hace ver que 
las aportaciones que el pat~n haga del 5 ~. (que es parte -
del salario del trabajaoor) antes de la asigiacidn del cred! 



118 

to no perciben ningl!n rendimiento y tampoco del w~ de las -
BJXJrtaciones subsiguientes, y s! en cambio, s! percibe un -
credito formado can su dinero con una tasa del 4 % de inte~ 
res anual sobre saldos insolutos del c~tlito en plazas que -
van desde los diez a los veinte años cama lo expresa la exf:2 
sici6n de la Ley del Instituto, 

O sea, que el Instituto maneja una parte del sa~ 
lario del trabajador sin participarle de al~n rendimiento,
ª"n q..ie fuera m!nimo p:¡ r ese manejo, lo que sin ci.lda no per j~ 
dica mucho a q.ii~n ha percioido un c~dito hipJtecario, pues 
la plusval!a del inmueble que adq.iiere, rep:ine, pJr as! d~ 
cirlo, de lo q.ie dejan de ganar en sus de¡=dsitos, pero todos 
aq.iellos que ya tienen habi tacidn o no se encuentran en el -
primer nivel de preferencia Q.Je m01ciona el artfcula noveno
de las reglas Generales para el Otorgamiento de Cr~di tos del 
INFONAVIT, nunca percibirdn al~n financiamiento y p:ir tanto 
tMip:¡co la JXJSibilidad de q.Je: su de~sito obtenga al~n ren
dimiento, y cuando soliciten de conformidad CXJn la fraccidn
IV del artfculo 141, hasta los diez años de anterioridad, el 
saldo total 03 su depdsito, este estara mermac:b en cuanto al 
p:¡der adq.dsitivo que p.Jeda tener, en razdn de la inflaci&i
actual q.JB estamos vivimdo. 

Ahora bien, para el año de 1983, se habrM cum-
plido los primeros di8z años y todos los trabajari:Jres cuyos
patrones han enteracti sus aportaciones desde el d.nicio de ª.E 
tividades del Instituto esteran en posibilidad de solicita?'-
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y exigir -en su casa-, el saldo a su favor, independiente- -
mente que: hayan sido beneficiados con algt1n c~é:lito, lo Q .. rn
podr& en un serio peligro el patrimonio del Fonda, sin dejar 
de reconocer que anualmente crece el !ndice de e~leo y por
tan to de aportaciones patronales al Fondo del Instituto y -

del 4 °/o de inte~s que cobra el Instituto por otorgar las .;
cr~ditos. Esto es, lo que en principio puede ent01derse co
mo un enriquecimien tn ileg!tima ¡:o r parte del Instituto al -
manejar la ¡l9.rte del salario de los trabajadores, y p:Jr el -
que los misrros debieren recibir al~n rendimiento• es la a
plicaci~n coercitiva y a la vez EDUCATIVA de un acto de ga-
bierno para obtener de la clase trabajadora la solidaridad -
social de que se carece actualmente. Y al hacer el Institu
to publicidad de los logros obtenidos, son logros de la pro
pia clase trabajacbre del pa!s. 

La fracci~n V del art!culo. ~41, establece ~e: -
El art!culo 40 de la Ley del Infonavit establece el orden de 
prelaci~n pare le entrega de los de¡:dsi tos a los beneficia
rlos del trabajador; entre las cuales se encuentren : El -
que haya designado el propio trabajacbr, la viuda o viudo y
los hijos QJB oopendan econó'micamrnte del trabajador. Los-

• ascendi01tes del trabajador cuando dependan economicamente -
del trabajador, Los ascendientes del trabajador cuando de -penden econdmicamente de ~. A falta de viuda o viucb la -
concub:ina a concubina que haya vivicb con el trabajador du
rante los cinco años que precedieron a su muerte o can la -
qJe tuvo hijos. Los hijos y ascendi01tes q..¡e no dependan -
econóínicamente del trabajador. Fuera del primer ceso en que 
el beneficiado es nombrado por el trabajador, y que contra
viene lo dispuesto por el C~digo Civil para el Distrito Fe~ 
ral, en el sentido de que la esposa y los hijos tendr&n de~ 
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cho preferentemE11te al salario del trabajador, y los de¡rlai
tos constituyen parte integrante del misroo, y de que la fun
ci~n social es integrar un patriroonio familiar, lo Q..JB nos -
demuestra que el Derecho Laboral es eminentemente social, 
los dem~s casos son absolutamEnte l~gicas, 

En el caso de muerte del trabajacbr el cr~dito -
otorgado i:nr el Instituto se.~cubrir~ con el seguro a que se
refiere el art!cula 51 de la Ley del Infonavit, liberenc:b a 
sus causaha'b~f?.ntes de pago del crodito, as! mismo la :incapac! 
dad total y permanente es cubierta i:nr el se~ro mencionado, 
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Citas del Cuarto Cap!tulo, 

(1). Diario Oficial del d!a 5 de Febrero de 191?, 

( 2) , Diario Oficial del d!a 24 ci3 Abril de 1972, 

(3), Edit. Porrua, s. A, M~xico 19?5, 

( 4) • I dem ( 3) , 

(5). Edit. Porrda s. A, Mt!xico 19?5, 

( 
; 
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CONCLUSIONES 

a) El problema que se a suscitado desde todos 
los tiempos hasta nuestros d!as ¡:nr la carencia de habita-
c~n aunatb a la explosidn defTl)gr&fica y a il.os problemas eco -n~micos de nuestro pafs, pate11tiza nuestro desarrollo y depeio -ciencia ea:iniSmica y es ahora q..ie realmente ha alaremc:D a nue~ 
tres aut oridades la existencia de ciudades perdidas, la no
existencia de ¡:ulos oo desarrollo planificado, con su con
secuente macrocef alia1 la impot€rlcia de arraigo del treba -jactlr a un patr5.maiio 1 a un trabajo, a un !IDdo particular de 
vivir, 

b) Hasta antes de las reformas el artfculo -
123 Consti tucional1 particulatmE11te a su fracci&i XII se es-

1 / 
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tuvo gestancb lo que ahora ¡:x¡deroos conocer corro Derecho Hab! 
tacional con sus modalidades, prucedimientos, competencias,
materia y caracter!sticas propias, mislllJ. que se incluye o -
asimila el reconocido Derecho Social como una parte au~noma 
y objeto espec!f~co. 

c) Son demasiados los objetos o cosas, as! -
como su naturaleza como pare asignar a cada uno de ellos un
nombre espec!fico ~e lo idaitificµe plenamente y sin lugal""" 
a rudas. Asismismo, en mayor canticild existai situaciones "" 
en las que el indiviciJo tanto particular como colectivamente 
participa en las q.Je se hace acopio de sfmbolos ya dacbs y -
se asemejan a otrus siendo difere1tes. En el 8mbim del de -recho la Hermenet1tica ea la tarea q.Je debe ser B"lseñada, · -
aprendida y aprehaidida por tocb psrticipente en la elabora
c~n y aplicacidn de las normas, no imJX>rta su materia. 

d) La interpretaci&i en derecho laboral como 
parte de la rama del Derecho. Social, deberS darse sempiter
namente, en fa\Klr y beneficio de la colectividad JX>rCJ,Je nec! 
seriamente en nuestro pafs, el derecho laboral es proteccio
nista y reivindicador de un S'lhelo :infinitamente deseado JX>r 
trabajadores cµienes siempre han colaboraoo para obtener en
su medida, la perfecci&i del hombre miSrrD. 

e) Eh cuanto al Estatuto Habitacional y con-
las bases ap.¡ntadas para su interpretaci~n , debemos aprove
chamos de la creaci~n de la Teor!a Integral del Maestro Al
berto Trueba Urbina, cµien nos da luz acerca del procedimie!l 
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to interpretativo de sus normas, ya que es la m&s acorde can 
nuestra realidad social y los p:>stulac:bs consti'b.Jcionales ...... 
que nos rigEJ1, pues existe obligaci~n de tutelar y proteger
al trabajac:br co1TKJ se consagra en el art!rulo 18 c:E la Ley -
Federal del Trabajo, agregando el car&cter reivindicatorio -
de las normas de interds social que integren plenamente al -
Estatuto Habitacional. 
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