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Este ensayo cene su ongen en re inquietua por conocer y en:aliar el 
surgimiento de una de las instituciones más Importantes y 
representativas del sistema mexicano que se crearon durante el 
régimen presidencial del Uc. Luis Echeverr(e Alvarez en el sexenio 
1970 a 1976, el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los 
Trebejado», el INFONAVIT. 

El objeto de este trabajo se refiere al significado poner» y económico 
de la creación de este Instituto. Consideramos que el INFONAVIT se 
oree en une coyuntura especifica del Estado Mexicano, en un 
momento en que se requiere dar continuidad al sistema politica 
después de le crisis provocada por los acontecimientos de 1968. 

Pensemos que a través del análisis del surgimiento de este 
institución podemos comprender algunos de los mecanismos de 
renovación de pactos y estrategias politices del Estado Mexicano. 

Sus rasgos corporativos y de control se manifiestan, creemos, con la 
instrumentación de estrategias que se concretan de manera precisa 
en instituciones como el INFONAVIT. 

En el momento histórico de su creación los sectores de la producción 
y el Estado tenían serias Mociones por el comportamiento del 
gobierno mexicano. Los acontecimientos de 1968 llevaron al 
presidente Luis Echeverría Alvarez a enfrentamientos con le 
burocracia sindical cuando pretendía renovara los viejos lidera, 
también con le burguesía, cuando criticaba el modelo de desarrollo 
seguido hasta entonces, que habla provocado una gran 
concentración de la riqueza y por si fuera poco Echeverría tenla 
planteamientos reivindicativos del Tercer Mundo en la Comunidad 
Internacional. 

De ahi que, el gobierno Instrumentare estrategias que le permitieran 
recuperar su histórico papel de "árbitro' y autoridad supremos. El 
INFONAVIT, en este sentido cumple con funciones más bien 
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politices y económicas pera lograr este objetivo que una función 
social simplemente. 

Durante el sexenio de Luis Echevenia Alvarez se crearon 
instituciones que intentaron recuperar el liderazgo de la figura 
presidencial y retomar el camino del crecimiento y acumulación 
capitalista que atravesaba por momentos criticos. 

El Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores es 
una de eses instituciones que cumplieron vados objetivos de 
legitimación. Creemos que analizando precisamente el momento 
histórico en el que se crea este instituto podemos desentrañar 
elementos y condones con otros procesos distintos a los que en su 
momento explicaron y justificaron la creación de este institución y 
que nos Meren caracterlsticas del Estado corporativo. 

Le demande social de vivienda y los movimientos sociales en tomo a 
esta demanda poco tuvieron que ver en el planteamiento original de 
esta institución. Por otro lado el comportamiento del Estado 
Medano en materia de politica habitacional no habla sido 
precisamente significativo en le creación de programas de vivienda 
que considerara a los sectores más pobres o asalariados de nuestro 
pala. 

Por tanto aún cuando el INFONAVIT marca (y otros organismos 
oreados en el sexenio de Luis Echeverría Alvarez como el Fondo de 
la Vivienda Militar o FON/1888TE) un momento decisivo en cuanto a 
politica habitacional se Meren, las razones que le dieron origen son 
de indole politice, económica e ideológica. Así, serán las 
oonstmotores privadas, los líderes sindicales, los dueños del suelo, 
los empresarios y el propio Estado loa beneficiarios de esta medida. 

Estos sectores que participaron en la concepción y organización del 
Instituto, manejaron propósitos concretos y particulares, el de 
legitimación frente a sus bases como seda el caso de los sindicatos, 
el de dinamitar la economía y de inversión como el caso de los 
empresarios y de liderazgo y autoridad como seda el caso del 
Estado. 

4 



Se podria adelantar que las instituciones en su creación son 
materialización y condensación de un bpo preciso de relaciones de 
clase y que el INFONAVIT, su estructura y su funcionamiento interno 
son un ejemplo de mecanismos de refuncionalloción con los que 
cuenta el estado corporativo, populista, pluriclasista para su 
continuidad y las respectivas relaciones sociales y de poder en su 
seno. 

Por consiguiente, la intervención estatal en el ámbito de vivienda, el 
caso que nos ocupa, dependerá fundamentalmente de sus 
conflictos, alianzas, compromisos entre las ciases y fraccionas de 
clase en el curso de un proceso histórico especifico. 

Esta estudio contemple dos aspectos fundamentalmente para 
comprobar los postulados mencionados: una revisión somera sobre 
el comportamiento del Estado post-revolucionario en materia de 
vivienda que nos permita comparar cualitativa y cuantitativamente 
los programas habitacionales o de vivienda dirigidos a los distintos 
sectores populares de nuestro pala hasta antes del régimen de Luis 
Echeverrla Alvarez. Como segundo aspecto analizaremos el 
significado particular contenido en el proyecto INFONAVIT, la 
coyuntura que origina y explica la creación de este Instituto. 

Más que un análisis de su funcionamiento interno nos interesa 
distinguir los elementos que dan cuenta de la creación del Instituto 
como expresión pollees, como espejo y resultado de relaciones de 
clase. En este caso oomo resultado de conciliación de interesas 
sectoriales en un momento histórico del Estado Mexicano 
caracterizado por estancamiento económico, por enfrentamientos 
entre el gobierno y la dese empresarial y por el deterioro de la figura 
presidencial frente e sectores populares. 
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ANTECEDENTES DE LA POUTICA HABITACIONAL 

Es bien sabido que en sociedades caracterizadas por su economia 
en vise de desarrollo, el déficit de vivienda alcanza niveles graves si 
consideramos la incapacidad de la mayor parte de la población al 
mercado de la vivienda. El precio de esta mercanola en toma de 
renta o compra, implica un largo periodo de rotación de capital que 
incrementa su costo; la inversión privada por lo tanto se dirigiré a 
satisfacer la demanda de sectores medios y altos, *sujetos de 
crédito, que le permita recuperar su inversión más una ganancia 
atractiva".1  

Le estructure de empleos, le distribución de ingreso en nuestro pais, 
el creciente desempleo y subempleo, el poco interés del capitel 
financiero, de los terratenientes y de los industriales de la 
construcción para producir vivienda para la población de bajos 
recursos explican en gran medida la necesaria intervención del 
Estado en este renglón. 

Por otro lado, existe la obligación patronal de proporcionar a sus 
trabajadores vivienda cómoda e higiénica2; históricamente el Estado 
ha pesado por alto el cumplimiento empresarial para no "sacrificar' 
las cuotas de ganancias de loa sectores comprometidos con esta 
obligación. 

El estado ha solapado la falte de compromiso del empresario pare 
cumplir con este precepto constitucional y, a través, de mecanismos 
de mediatización interviene pera solucionar el grave déficit de 
vivienda para los sectores menos favorecidos de nuestra población. 

• 
Asl, explicamos entonces le intervención económica directa o 
indirecta del Estado Mexicano en el asunto habitacional en distintos 
momentos de desarrollo de nuestro pais. Los programas de 
"vivienda popular' han surgido por 'un lado para equilibrar este gran 

$.5Q Meta SUMO ol Y %V" Otra Widillailltle~~111111£. ti 
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déficit al que hemos hecho referencia, asumiendo el costo que debía 
recaer en el empresario, por otro lado de manera paternalista, 
dienteliste y como medio de control de sectores obreros y 
empresariales hace suya esta obligación para manejar a su arbitrio 
una demanda social e inclinar la balanza de acuerdo a sus alianzas, 
compromisos o presiones. 

Por lo que la asignación de recursos estatales para este objetivo 
dependerá de la trama de intereses sociales que se exprese en un 
momento histórico determinado. 

Trataremos en este apartado de distinguir diferentes etapas de 
politica de vivienda del Estado en México, periodización que 
responde e razones prácticas y sin que dichas politica' rompan con 
el marco estructural de relaciones sociales capitalistas.' Haremos 
breve mención de las caracterlsticas de las dos primera etapas y 
entrar mis detenidamente al periodo correspondiente al sexenio de 
Luis Echevenia Alvarez y los programas públicos de vivienda que 
nacieron durante su mandato, más concretamente el INFONAVIT. 

La primera de ellas, la etapa post-revolucionaria hasta 1947 
caracterizada por la organización sindical piramidal del proletariado 
mexicano en torno al partido emergido de la Revolución y le 
definición de un proyecto económico dirigido a estimular el 
crecimiento industrial. 

Hemos establecido como segunda etapa la época que empieza 
después de 1947 hasta 1970. Periodo caracterizado por un 
crecimiento económico en los sectores manufactureros, un periodo 
conocido como de sustitución de importaciones y un crecimiento de 
la fuerza de trabajo en el sector servicios. 

En este periodo representado por una acelerada urbanización, (tan 
sólo en la dudad de México, la población se quintuplicó entre 1930 y 
1960 fecha que la población alcanzó los 5 millones de habitantes).' A 

Le mea eselemenleii ese eleencien es (pa bele 107 el urea peemura empernes le 
erdeeslenlee Menelenee ~Me e le Menee *rece pm ~Mes. 
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pesar de crecer la planta industrial de nuestro pais, la creación de 
empleos no estuvo aparejada a este incremento. Se siguió 
engrosando el sector servicios, sal como el desempleo y subempleo. 
Hasta este momento la acción estatal en tomo a la vivienda no habla 
sido significativa. 

Sin embargo a partir de 1947 se sucedieron acciones precisas para 
abatir el déficit de la vivienda obrera. 

Seré hasta 1970 cuando podemos señalar una politica de vivienda 
de grandes dimensiones. La aparición de ambiciosos programas 
para obreros y para sectores marginados, caracteriza la tercera 
etapa que hemos distinguido para referimos al comportamiento 
histórico del Estado Mexicano en materia de vivienda. 



A) ETAPA POST-REVOLUCIONARIA 1917 a 1947 

Los gobiernos post-revolucionarios se dirigieron a reestructurar 
vida politice y económica del pais con el objetivo de lograr desarrollo 
y crecimiento promovidos por el Estado. 

La creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que 
controlara a los sectores sociales resultó una manera eficaz de 
lograr una reestructuración política. 

En tanto, el desarrollo económico estarle impulsado por el propio 
Estado a través de la inversión pública destinada a obras de 
infraestructura que favoreciera m Industrialización en nuestro pala. 

le inversión en politice social y concretamente en el aspecto de 
vivienda para los sectores de trabajadores era bastante reducida si 
no es que nula (ver cuadro "5"). 

Es cierto también que las movilizaciones sociales' importantes en 
tomo a une demanda por vivienda, no explican ni son razón directa 
de la acción estatal, aún cuando juridicamente «Ida el derecho e la 
vivienda desde 1917. 

Sin 'embargo, oomo una medida dientelista en beneficio 
exclusivamente de los trabajadores del Estado se crea la Dirección 
de Pensiones Civiles en 1925, que mis tarde seria lo que 
conocemos ahora como Instituto de Seguridad Social al Servicio de 
los Trabajadores del Estado (1888TE). 

Le función de este primer organismo de servicio social era el de 
otorgar créditos para adquisición y construcción de vivienda e los 
derechohablentes. Existía la opción de utilizar los créditos para 
comprar terreno, ampliar vivienda, construir una nueva, comprar a 
terceros o pagar pasivos. 

Ver Audi, A. Y Cruz, Ito.,8 (1919). InelkodordloodOn de los Cobras Populosa y lo 
Palco Ud** sok eludido MIMO% bohío" No. 9, UNA, A. 
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"Hasta 1947, este organismo fue la única institución estatal que 
financiaba vivienda, otorgando 9600 créditos entre 1925 y 1947°. 
El sector trabajador tel al sistema encontró apoyo con la creación de 
este instituto. 

En este periodo se construyó el primer conjunto habitacional para las 
clases trabajadoras. El Departamento del Distrito Federal (DDF) en 
1933 construye el conjunto "%terco Ellas Calles". Posteriormente 
edifica los conjuntos "Aarón Seenz" en Salbuena y el de "La 
Vaquita".° 

Podemos decir a manera de conclusión que desde el primer 
gobierno post-revolucionario hasta la creación de Pensiones Civiles, 
el Estado no tiene una participación importante en materia de 
vivienda destinada e los trabajadores. Las prioridades de inversión 
estatal eran la infraestructura, obras para el desenallo Industrial y 
fomento agropecuario más que obras de servicio social (ver cuadro 
1). 

  

' 	COPIAN 1977. aja. 
00111111 1~1fill~«, ~ce 15111. p. MB. 
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B) DE 1947 A 1970 

Este periodo esté marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial y 
por el surgimiento de Estados Unidos como potencia económica y 
politice en el ámbito internacional. Internamente, en México se 
experimenta un crecimiento en el PIB (6% anual) basado en le 
industrialización promovida por el 'Estado en un contexto conocido 
oomo "sustitución de importaciones". 

Es el periodo del presidente Avda Camacho 
...la mitad del gasto público se invierte en infraestmcture 
de transporte y carreteras y una cuarta parte en 
petróleo, electricidad y en la creación de empresas de 
apoyo. Esto conllevó, desde luego a la reducción 
proporcional en el gasto dedicado a la salud, la 
educación y servicios urbanos, aspectos que 
fueron pospuestos en aras de la modernidad.' 

La politices económica llevada a cabo durante el régimen del 
presidente Miguel Alemán no fue diferente. Se estimuló a la inversión 
extranjera sobre todo hacia el sector manufacturero. El desarrollo 
industrial trajo consigo un enorme cambio en la composición social 
de México. 

...En la medida en que aumentaba la población empleada 
en la industria y sobre todo en los servicios, descendía 
la dedicada a la agricultura y aumentaban las migraciones 
del campo hacia los centros urbanos.° 

La Inversión federal destinada al beneficio social no se incrementó 
sensiblemente en este periodo, sin embargo, aparecen por primera 
vez en la historia de nuestro pais, programas estatales de vivienda 
destinados e los trabajadores y a algunos sectores de bajos 
recursos. (Ver cuadro "6") 

J. Pesqué. C. Pié y R. /Web. Me Mea Come» e liegusi PaiwArf Italageligglia 
abirier. T.91. Id. II Cebar. 1199. 21.01:9. p. 29. 

' 	J. %Mut C. Rip yll. Web. ara, p. 29. 
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Aún cuando, el impacto de la acción estatal no modifica el déficit de 
vivienda social, la importancia ideológica de estas actividades 
gubernamentales es innegable. 

A partir de este periodo (1947) 
...se modifica la constitución del Banco Nacional 
Hipotecario y de Obras Públicas que absorbe al Banco 
de Fomento de la vivienda, e inicia su participación 
en el campo habitacional. Se realizan los primeros 
programas importantes de vivienda pública, dirigidos el 
sector burocrático .° 

En 1947 se inaugura el multifamiliar "Miguel Alemán", y en 1949, el 
centro habitacional conocido como "Presidente Juárez" ambos obra 
de Pensiones Civiles. 

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a partir 
de 1953 realiza une serie de conjuntos habitacionales destinados a 
empleados y obreros de todo el país, el total de viviendas 
construidas hasta 1953 por el IMSS fue de 11,000 viviendas según 
datos de Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI). 

El Instituto Nacional de la Vivienda (INV) inicia actividades en 1954 
destinadas a satisfacer la demanda de los sectores que otras 
instancias no atendían en materia de vivienda, básicamente a los no 
asalariados ni burócratas o militares. En 1970 se transforma en el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la 
Vivienda Popular (INDECO). El INV creó programas de 
financiamiento para familias de bajos ingresos (más de 12,000 en 
todo el pais desde su fundación). 

El Departamento del Distrito Federal construyó viviendas de bajo 
costo pare trabajadores y empleados, a través, de diversos 
programas (un total de 12 mil hasta 1963). Entre éstos cabe destacar 
el conjunto "Nonoalco-Tlatelolco" (constaba de 11 mil viviendas). 
'Este programa se hizo en forma conjunta entre el Banco Nacional 
Hipotecario y de Obras Públicas y el ISSSTE".9  

COMA. 
COPEVUNtai. P. ao. 

121 
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en un intento de regenerar zonas céntricas de la ciudad de México. 
Originalmente, se proyectó construir departamentos en renta, 
aunque por motivos de costo, el producto final se transformó en 
propiedad en condominio con altos costos de mantenimiento. 

Este periodo se caracterizó también por la intervención de los 
recursos públicos, la banca privada y los créditos internacionales 
para satisfacer parte de la demanda social, relacionados con la 
vivienda pero con carácter financiero. 

Esto se logró a través de 
...la modificación a la ley general de instituciones de crédito 
y organizaciones auxiliares, consistentes principalmente 
en la utilización del encaje legal del 30% sobre los fondos 
de ahorro depositados en la banca privada." 

Por otro lado con el apoyo obtenido por el BID (Banco Internacional 
de Desarrollo) y la AID (Agenda Internacional para el Desarrollo) en 
el contexto de la "Alianza para el Progreso", el gobierno mexicano 
obtiene importantes créditos destinados a la construcción y 
financiamiento de vivienda para la población a través del Programa 
Financiero de Vivienda. 

Se crearon para tal efecto los fideicomisos del "Fondo de 
Operaciones y Descuento Bancario a la Vivienda" (FOVI) y el "Fondo 
de Garantía y Apoyo a be Créditos para la Vivienda" (FOGA).' 

Este programa oonstruyó un importantísimo número de viviendas en 
todo el pais (104 mil de 1963 a 1970) dentro de un esquema 
financiero y crediticio bancario que marginaba a los sectores de 

COIMA laija. p.84. 
• *El Olmo edadounklenee • dude de le Agencie »enmielen! de Dem* meló h 
oenlided de »Menee de Meros en callded de »eterno • N'o plezo, pero oelebofer en 
el ~ene granelero de *dende. 
Celes plehohnes lado oen une embobo del gobierno inedoeno de Id mera de 
Meres fueron conellluldee en un Ildeloomlee limado Fondo de Operookln y Denuedo 
denuedo le Vhiende (FOVI). Tombidn es oenehrid dro fuenle de dnendordenle come 
Ildeleemleo de menor inhedendh newhisde el Fondo de Gonnlie y Aparas lee Créase 
pero le %hiende (FOGA) orne funciono san osendelmerde he ~es Te he del FOVI: 
eredizar y acepar las pidamos hheleoedes de la henos »A de e h Menda de Obres 
soda 
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bajos ingresos. Su acción cada vez más limitada retoma importancia 
sólo en momentos "urgentes y graves ya sea por cuestiones politices 
o de emergencia".12  

COM. QUI p.15. 
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REDIMEN DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

A) COYUNTURA ECONOMICA 

La lucha por la sucesión presidencial, que de hecho se adelanta a 
los acontecimientos de 1968, se resolvía a favor de la tendencia 
autoritaria representada por el entonces Secretario de Gobernación, 
Luis Echeverría. A pesar de que era un signo de continuidad de la 
política autoritaria de Diez Ordaz, los requerimientos objetivos 
exigían un cambio en el régimen político nacional, una 
reestructuración del sistema de dominación, una rectificación de 
rumbo que permitiera al Estado fortalecer e incrementar las bases de 
apoyo necesarias para negociar y manejar los distintos conflictos 
sociales. 

En el momento en que asume Luis Echeverría el poder, el país se 
encontraba inmerso en una crisis, no sólo "ideológica", dados loa 
acontecimientos recientes de 1968, sino por una crisis económica 
provocada por el ritmo de inversión en las actividades primarias y 
por el estancamiento del crecimiento del mercado interno. 

El consumo dispendioso que caracterizó al Estado y burguesía 
nacionales en décadas anteriores al régimen de Luis Echeverría 
Alvarez y la falta de inversión en la planta productiva y en la 
estructura de empleos trajo consigo una profunda crisis tanto 
económica como politica. 

La estrategia hasta entonces seguida, conocida como "desarrollo 
estabilizador, adoptada desde la década de los cincuentas, tuvo 
como pivote el supeditar la acción del Estado, al desarrollo de las 
inversiones privadas nacionales y extranjeras. 

La industrialización resultó ser el ámbito preferido por el capital 
nacional y extranjero y hacia ese punto el Estado encauzó todo su 
apoyo vía estímulos fiscales, infraestructura, endeudamiento 
externo, así mismo el Estado se responsabilizó de la llamada 
inversión social. 
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...Durante el período de desarrollo estabilizador la inversión 
pública representó en promedio el 6% del producto interno 
bruto, absorbiendo el 41% de la formación neta de capital fijo; 

• . más del 50% de dicha inversión se.destina a intraestruchira, 
38% a energéticos y 6% a beneficio social, lo cual muestra 
hada dónde y a quién beneficiaba el gasto público." 

...En México, el sector agropecuario era fuerte hasta el decenio 
de los sesenta y la expulsión de mano de obra del campo a las 
dudados pennitla en cierta medida estimular el proceso de 
industrialización." 

Sin embargo, le importancia del sector industrial para el Estado y le 
iniciativa privada fue relegando a segundo término las actividades 
primarias. 

...Le autosuficiencia en materia de producción de alimentos 
que se habla conservado hasta principios de la década 
de los altos sesenta se hizo insostenible a causa de 

la descapltalización del campo.'5  
La economía mexicana habla logrado un desarrollo espectacular en 
décadas anteriores que se hablan traducido en concentración del 
capital, así nos dice Jose Woldenberg en el sexenio de Luis 
Echeverria,"carencies ancestrales del pueblo mexicano en materia 
de alimentación, vivienda, educación y salud seguían siendo 
vigentes».  Is 

El sector asalariado vela disminuir su capacidad de compra, los 
salados no se Incrementaron al ritmo de los precios y la necesidad 
de fuentes de trabajo no era satisfecha por la planta productiva del 
pais. 

bleu, 
y 
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...Para consolidar altos márgenes de ganancia para la 
industria se mantuvo una politice de precios bajos para 
los productos del campo y, además se deprimieron los 
salarios reales, se mantuvieron inalterados los precios de 
los bienes y servicios que el sector público proporciona 
y el gobierno quien por su parte asumió por entero el costo 
y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias." 

El saldo de la adopción de esta politice económica desequilibrada 
fue el endeudamiento externo. La necesidad de importar bienes y 
servidos para dar continuidad al modelo de desarrollo provocaron 
saldos negativos permanentes en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Es decir, a loa rasgos estructurales de le economía se 
sumaban las condiciones desventajosas de las finanzas públicas. 

`La contratación de empréstitos para destinados al pago del servicio 
de la deuda se volvió une práctica común que se conociera como 
circulo vicioso del endeudamiento"." 

El endeudamiento público, limitaba la acción del Estado para 
resolver demandas de tipo social, éstas tendían a concentrarse en 
los centros urbanos, agudizándose así el desequilibrio social, 
económico y regional. `Le politice económica se definía no a partir de 
las necesidades sociales, sino a partir de lo que era necesario para 
apoyar la acumulación privada de capital"." 

S) COYUNTURA POLITICA' 

Si en el terreno de la economia el panorama era poco alentador, en 
el ámbito político la situación no era mejor. 

Tele. Canos. aja p.21. 
Odilms. ~Ab Tailloulti~himlalonhaluulaWilar. mido. 1 21. 
fellemr. Oakke. aja p. si. 
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Frente al evidente deterioro del modelo de "desarrollo estabilizador", 
el régimen de Echeverría (1970-1976) en un principio reflejó una 
preocupación por la desigualdad en todas sus manifestaciones, 
sostente que no es cierto que exista un dilema inevitable "entre la 
expansión económica y la redistribución del ingreso".20  

El presidente Echeverrla cuestionó igualmente el papel de la 
iniciativa privada, de le inversión extranjera de la dependencia y del 
papel mismo del Estado en la economía. Propuso virajes importantes 
que encontraron resonancia a muy corto plazo. 

Propuso un nuevo modelo de desenrollo  basado en una equitativa 
distribución del ingreso, en mayor apoyo al campo, renovación de la 
dirección de los tradicionales pilares de apoyo del Estado: central 
obrera, campesina, etc. propugnó por una mayor libertad de 
expresión y fomentó la participación de partidos políticos no 
tradicionales, es decir, estaba a favor de un crecimiento económico, 
justicia social, y una mayor apertura democrática. 'La realidad se 
encargada de demostrar que les contradicciones del modelo de 
acumulación se encontraba en su base misma y que ello lo llevada 
a su agotamiento irresolubles." 

Desde la campana presidencial de Luis Echeverria Alvarez se 
manifestaron signos de una nueva orientación, el programa del 
candidato proponía cambios en las estructuras económica y politica 
• del pele. 

La administración echeverrista se caracterizó como ye apuntábamos 
por ser muy critica de la estrategia hoy conocida oomo "desenrollo 
estabilizador" que guió e la economía mexicana desde finales de los 
ellos cincuenta. 

ao 	.Us ueerIre1M,frommeledo por al prodidoelo telmenir. El ~en» ileileane, Ie. do 
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El licenciado Echeverría cuestionó la concepción de desarrollo 
heredada de regímenes anteriores, en el sentido de considerarla 
como mero crecimiento cuantitativo de la economía ubicándole en 
una nueva dimensión social y politice que demandaba el pala. De 
esta forma, la politica económica de su gobierno intentó orientarse 
hacia la dinamización de la economía nacional, pero en base a una 
mayor "justicia social" y una menor dependencia frente al exterior. 

• 

Como ya mencionamos Luis Echeverría fue claro al manifestar su 
intención de renovar la central obrera, de modificar la vieja dirección 
sindical "cuya permanencia más allá de los sexenios presidenciales, 
da un margen de autonomía frente a las sucesivas 
administraciones".22  

Pero el transcurso del nuevo régimen, la linee reformista del grupo 
gobernante tuvo que modificar su proyecto de "apertura 
democrática", dada la oposición de importantes sectores que velen 
amenazada su hegemonla y estaban dispuestos a utilizar presiones 
para impedirlo. 

Sectores de la burguesía nacional, representando también a le 
extranjera, se opusieron a la intención reformista del régimen de 
manera clara y abierta. 

...Se tuvo por primera vez un enfrentamiento -sorprendente 
por su violencia verbal-, con la iniciativa privada; la excuse 
fue la iniciativa presidencial enviada al Congreso el 15 
de Diciembre de 1970, mediante la cual se reformaba 
y adicionaban diversas leyes en materia tributaria. 
Les modificaciones propuestas eran marginales y no 
afectaban de fondo la estructura impositiva vigente? 

Sin embargo, se sostenía que el hecho "significaba interrumpir el 
diálogo entre gobierno y la iniciativa privada".24  

Jide ¡ahelee. Teele obre el salde KIWI de lee Oxees de lee seeleree embledee• en N*. No. 
a. Pedid de andes Pellico y ~dee. UNA% 911dee. pp. 425421 de 1975. 

23 	Tere casen mak p. 44. 
24 	me Caelm. aja, p. 44. 
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Estas presiones llevaron al régimen a un complicado juego de 
avances y retrocesos como menciona Julio Lobeado.»  

Los propósitos de cambio al principio de este régimen incluían 
tolerancia a movimientos obreros independientes, "sin embargo, 
posteriormente, fue claro que el nuevo régimen no pudo prescindir 
de una alianza estrecha con la burocracia sindicarle ya que ésta 
demostró mantener fimemente el control del aparato de la central, 
además de significar una "aliada codiciada por facciones de grupos 
dominantes desplazados? que en un principio conservaban 
algunos puestos claves y podhan neutralizar o poner en tela de juicio 
le politice semanal o las reformas que pretendía llevar a cabo el 
nuevo régimen. 

Incluso en el caso de los partidos politicos, Echeverrla amplió la 
participación de las minorias en el Congreso, 

...se inauguraron las diputaciones de partido en los 
congresos locales y se redujo el número de 
afiliados necesarios para que una agrupación politica 
pudiera tener registro como partidoen 

Sin una base de apoyo y con tensión en varios frentes, el nuevo 
gobierno procuró apagar focos conflictivos o potencialmente 
conflictivos, principalmente en lo que toca el sindicalismo 
independiente, que podría amenazar con desbordarse de los limites 
de control y de legalidad del Estado. 

Era evidente que las reformas en la estructura politice, y en le 
estructura económica, "en contexto de agitación obrera expondrían 
al gobierno a perder el control y agudizar las contradicciones a un 
ritmo indeseable para la estabilidad politica requeridas.» 

a 
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En cambio, una alianza con la burocracia sindical, con sus 
principales cabezas, y dando salida a reivindicaciones económicas 
moderadas, permitirla a ésta última fortalecer el control de sus beses 
y al gobierno le proporcionarla una base de apoyo para negociar 
algunas reformas y recuperar además su legitimidad deteriorada. 

Posteriormente, con el deterioro de la situación económica, 
particularmente el incremento inflacionario se reforzó esta alianza 
(12.1, 23.7, 16 y 39.6 por ciento fueron las tasas de inflación de 
1973, 1974, 1975 y 1978 respectivamente, datos proporcionados por 
J. Woldenberg en la obra citada). 

De ahl que la intención por parte del nuevo régimen de dar un nuevo 
giro y reestructurar e las organizaciones obreras, de estimular e las 
organizaciones independientes y democráticas, tuviera la necesidad 
de echar marcha atrás. 

Por un lado, encontraba el régimen echevenista la oposición abierta 
de Fidel Velázquez y el grupo que representaba e dejar la dirección 
de la central obrera. 

Por otro lado el riesgo inminente de que la iniciativa privada tomara 
medidas que afectaran la economía nacional como las amenazantes 
fugas de capital, y condiciones a la inversión, que afectarían 
Indiscutiblemente a la economía ya deteriorada. 

Existía el doble peligro de perder las bases de apoyo que le 
permitiera negociar con el sector empresarial y por otro ledo, sin le 
posibilidad de recurrir a este sector, léase inversiones, etc., el 
Estado se encontraba limitado pera dar salidas e demandas del 
sector 	 popular. 
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La politice obrera en este sexenio optó entonces por soluciones 
negociadas, en las que el Secretario del Trabajo, e incluso el 
Presidente, funcionaron como "árbitros", o de recurrir en última 
instancia a la represión. 

Se rechazaron soluciones negociadas, cuando se trató de 
movimientos que amenazaron la alianza del grupo gobernante con la 
burocracia sindical, como en el caso de los técnicos de Petroleo. 
Mexicanos (PEMEX), o acciones que pudieran conducir el primero a 
un enfrentamiento peligroso con la burguesía financiera, como fue el 
caso de los empleados de bancos, a quienes anticonstitucionalmente 
se les impidió tomar sindicatos representantes de su ramo. 

Le estrategia del Estado en ese periodo se modificó para la 
recuperación de las bases obreras y populares, mediante su 
integración en tomo a la solución de reivindicaciones económicas 
moderadas y de corto plazo, pero sobre todo con la segunda 
intención de evitar una desestabilización que perjudicare al proceso 
de acumulación. 

Se tomaron medidas "populistas", caracterlsticas de este régimen. El 
acercamiento a las clases populares, la solución "formar en el 
discurso oficial e algunas demandas incorporándolas al aparato 
estatal y se controlaron vis organismos oficiales demandes reales. 
Se impidió, de esta manera, cualquier organización independiente 
del Estado que actuare fuera de sus limites y reglas, que pudieren 
afee* a través de una movilización politice al sistema. 

Como parte de esta estrategia, se hizo necesaria la conciliación de 
clases y sectores pera refuncionalizar y hacer más eficaces los 
mecanismos de control político del Estado. 

El corporativismo30  carecteristico de este periodo, constituye, 
entonces, un modo de organización politice para hacer mis 
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duradero el proceso de acumulación capitalista a fin de facilitar le 
aplicación de decisiones politices y económicas. Al subordinar e 
integrar a grupos y sectores sociales, el Estado Mexicano mantiene 
su estructura autoritaria que se materializa en instituciones como la 
que nos ocupa. 

De esta forma, la lucha reivindicativa, de los trabajadores sólo pudo 
llevarse e cabo a través de los sindicatos oficiales. Dirigidos y 
representados por la burocracia sindical que dominó sus 
organizaciones, los obreros vieron nuevamente mediatizadas sus 
demandas. Esta burocracia sindical complemente le "cadena de 
dominación Estado-partido-sindicato que cruza y encuadra a todo el 
sector de trabajadores impidiendo cualquier otra organización ajena 
• ells".31  

Es dentro de esta perspectiva que entendemos a la Comisión 
Nacional Tripartita -origen del INFONAVIT-, ejemplo doro del Estado 
corporativo Mexicano que encuentra en estas estrategias 
mecanismos políticos y de control, para la preservación del modelo 
de acumulación capitalista. 

La Comisión Nacional Tripartita fue la instancia de discusión y 
negociación entre los llamados "sectores de le producción" para 
resolver problemas comunes bajo la mediación estatal. 

pleelpit en ~Nom Mpuilles. Mar" deeffirello acerdosilm els,"•colo de le clese 
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COMISION NACIONAL TRIPARTITA 

A) ESTRATEGIA CORPORATIVISTA 

En un merco de crisis de las organizaciones obreras, la insurgencia 
sindical y de agrupaciones patronales, con el régimen de Luis 
Echeverría Alvarez, la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) convocó a una reunión para analizar loa problemas 
económicos y sociales del pais. 

En esta reunión en la que intervinieron junto con el gobierno los 
sectores obrero y empresarial, se ventilaron asuntos relacionados 
con la crisis económica del momento que dio origen a una instancia 
permanente de discusión y negociación entre loa llamados "sectores 
de la producción", con el fin de resolver problemáticas comunes bajo 
la mediación estatal: la Comisión Nacional Tripartita (CNT). 

En efecto, le creación de la (CNT) en 1971, tuvo corno objetivo 
analizar le situación económica y social del pala. Ere una modalidad 
para dirimir conflictos entre loa sectores sociales, bajo la tutela 
estatal. 

Los distintos sectores de la producción participaron junto con el 
gobierno para dar solución o alternativas de solución e los problemas 
prioritarios nacionales. Para ello se propuso que la CNT se evocare 
al estudio de dichos asuntos a través de comisiones integradas por 
representantes de cada sector y el gobierno federal. 

La CNT configuró un importante órgano de consulta, 
...un foro en el que se busca, por medio de la confrontación 
de las idees y el entendimiento operativo, salvar 
las contradicciones derivadas de nuestra estructura 
económica en un esfuerzo conjunto de gobierno y 
los diferentes sectores para orientar le actividad de 
todos conforme a los intereses del paf s.32  

liman Ologo ConeNn Nacional ~IN Mb» del Wolk No. 1S, PC,. 
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El presidente Luis Echeverría Alvarez inició las reuniones de la 
Comisión Nacional Tripartita, afirmando: "México no es ni podrá ser 
un Estado corporativo o dictatorial", asentaba que es precisamente 
la filosofla de nuestra Constitución 

...la que establece un equilibrio entre las garantice 
individuales y las garantías sociales, siendo el Estado 
quien posee las facultades necesarias para orientar 
el desarrollo económico de tal modo que se realice la 
justicia social, sin detrimento de los derechos 
que corresponden a cada sector.°3  

Luis Echeverría planteaba que el régimen jurídico mexicano 
promueve 

...la participación cada vez más activa de los 
diferentes sectores de la vida económica. El articulo 
123 estableció une serie de principios que suponen el 
equilibrio entre los factores de la producción y la 
armonización de los derechos del trabajador y del capital 34 

Se justificaba entonces la existencia de estos foros tripartitas ya que 
la propia Carta Magna reconocía esta necesaria coparticipación 
sectorial para la solución armónica de los problemas nacionales. 

Se planteó que el perfil de las instituciones que surgieran del seno de 
la CNT serle puramente económico y no político; este carácter le 
corresponde el Estado, sostenía el presidente. 

El progreso compartido que pretendía lograr el gobierno, podría 
conseguirse "si existía armonía entre los factores de la producción y 
entre los sectores de la actividad económica 

De ahí que 
...examinar los problemas (nacionales) encontrar cauces 
más dinámicos para el diálogo, buscar el entendimiento 
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claro y operativo entre el sector patronal y los trabajadores 
a través de la confrontación de sus respectivos problemas y 
de un análisis sereno sobre la realidad presente y futura 
del pais han constituido el objetivo básico de esta reunión.36  

De esta manera se fundamentó la existencia de este foro de consulta 
que dio origen a une serie de organismos que desempeflarlan un 
papel mediatizador y de control de sectores obreros. 

B) 	LA QUINTA COMISION TRIPARTITA Y 
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA OBRERA 

Los aspectos que decidió estudiar la CNT se refieren e: les 
inversiones para el empleo de la mano de obra, desempleo, 
capacitación de la mano de obra, la productividad, la 
descentralización de la industria, las maquiladoras de la frontera, la 
carestía de la vida, la vivienda popular, las exportaciones y la 
contaminación ambiental. 

La CNT quedó integrada por 25 miembros: diez representantes del 
sector obrero, diez del sector empresarial y cinco del gobierno 
federal, cada uno de los sectores nombró un asesor general y el 
número de asesores técnicos que requirieron para los distintos 
estudios. Para el desarrollo de los temas se establecieron seis 
comisiones de estudio: 

1. Comisión de estudios sobre inversiones, productividad y 
descentralización de la industria. 

2. Comisión para el estudio del desempleo y la capacitación de loa 
recursos humanos. 

3. Comisión de estudio relativa a la industria maquiladora y las 
exportaciones. 

4. Comisión de estudio sobre la carestía de le vida. 

~Ir«, Pep I.. fat,ra p. 

2« 



5. Comisión de estudio sobre la vivienda popular. 

6. Comisión de estudio sobre la contaminación ambiental. 

Estas comisiones quedaron constituidas cada una por dos 
representantes propietarios de los trabajadores y dos de los 
empresarios con sus adjuntos, siendo presididas por un 
representante del gobierno federal. 

La Quinta Comisión de Estudio de la CNT, se evocó al análisis de la 
vivienda popular; se propuso redoblar esfuerzos con el fin de 
resolver el problema de la vivienda obrera. Esta acción condujo a la 
creación del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT). 

Es justamente a través de la creación de organismos como el 
anteriormente mencionado que el Estado logra el equilibrio entre 
factores de le producción, y la operatividad del sistema capitalista. 

El régimen maco mexicano, populista por obra de una revolución 
es también un régimen desista, 

...de ahl que se explique que el Estado promueva los 
intereses de la dase capitalista, quedando en segundo 
término la satisfacción de consignas o necesidades de 
las clases trabajadoras. El Estado Mexicano se ha 
caracterizado, desde su formación, por una lucha 
constante con el fin de fortalecerse y centralizar el 
poder alrededor de la figura del presidente ad como del 
respeto a las instituciones que fungen como instrumento 
de control, por demás necesariou 

para lograr esos objetivos básicos del Estado, iniciativas como esta 
lo confirman. 
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Le creación de la Comisión Nacional Tripartita empapada de tintes 
oorporativos, tuvo como objetivo mediatizar la lucha de clases y el 
movimiento obrero concretamente. 

Dentro de este organismo, la representación de los distintos 
"factores de la producción" tenían importancia "igualitaria", como si el 
trabajo y el capital tuvieran los mismos intereses o representaran 
intereses coincidentes. Esta iniciativa, encontró su legitimación en le 
Constitución que supone equilibrio entre loa factores de la 
producción y la armonización de los derechos del trabajador y el 
capital, para sostener la "Unidad Nacional", otro de los principios 
mediatizedores de nuestra Constitución. 

Como apuntamos anteriormente, con la CNT de una manera 
institucional se impidió organizaciones obreras autónomas, ya que 
los representantes obreros reconocidos por el Estado participaron en 
el proceso político y económico a través de dichas organizaciones, 
de una manera "legal". 

Además se legitimó e institucionalizó la intervención de las 
organizaciones empresariales en estos procesos de negociación. En 
definitiva, se terminaba con los coqueteos que en un principio el 
nuevo régimen tuvo con el sindicalismo independiente. Be 
sobrepusieron los intereses de la burguesía a los intereses de la 
clase trabajadora, que encontraron en la estrategia de apertura que 
quiso iniciar Echeverría un obstáculo para el proceso de 
acumulación de capital. 

Los múltiples enfrentamientos de la burguesía con el Estado, 
encontraron mesa de negociación favorable a través de instancias 
como la CNT. Mediante ella se encontraron formas "convenientes" 
para resolver problemas sociales urgentes, de una manera conjunta 
en el marco del sistema capitalista dependiente. 

Estas negociaciones, que en el caso del problema de le vivienda 
obrera se concretaron en el INFONAVIT, encontraron en esta 
iniciativa una salida "satisfactoria" para loa sectores involucrados y 
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lograr cal el "desarrollo equilibrado" y compartido al que aspiraba el 
régimen echevenista. 
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LA CREACION DEL INFONAVIT 
COMO EXPRESION POUTICA 

La etapa representada por el régimen de Luis Echeverría Alvarez 
(1970-76) significa como señalamos anteriormente una 
transformación cualitativa y cuantitativa profunda; una modalidad 
nueva de intervención estatal en las politices urbanas y regionales. 
En este periodo aparece un verdadero programa público de vivienda 
para los trabajadores, además de iniciativas distintas en ámbitos 
tales como regularización de la propiedad del suelo, 
descentralización urbana, etc. 

Se oree la Dirección General de la Habitación Popular, organismo 
destinado a promover vivienda económica exclusivamente en el 
Distrito Federal. En terrenos propiedad del D.F. planificó y diseñó 
proyectos habitacionales, esta dirección se encargó de contratar 
constructoras, designar viviendas y obtener créditos de organismos 
financieros estatales a través del Fondo de vivienda (FOVI). 

Con distintas opciones, desde vivienda provisoria hasta 
departamento o casa unifamilier. Este esfuerzo no fue significativo en 
términos del número de viviendas construidas. Esta Dirección tuvo 
como principal objetivo el desalojo y reacomodo de habitantes que 
se ubicaban en zonas potencialmente rentables en áreas o predios 
de menor precio. 

Se establecieron en ese periodo el Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el Fondo de Vivienda pera 
los Miembros de les Fuerzas Armadas (FOVIMI). 

Durante este sexenio se creó, también, el Instituto Nacional para el 
Desárrollo de la Comunidad Rural de la Vivienda Popular (INDECO) 
antes INVI, organismo que promovía la integración social y 
económica de los sectores marginados de las zonas rurales y 
urbanas. 
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En realidad este instituto careció de importancia en la producción de 
vivienda, ya que no generaba recursos propios para la construcción 
habitacional. Actuó en ocasiones como vehículo intermediario entre 
organismos existentes públicos y privados y población, su función 
fue más bien de integrador social o de mediador entre colonos en 
conflicto y dependencias gubernamentales. 

A partir de 1970, la politica urbana y la habitacional concretamente, 
adquiere connotaciones sin antecedentes durante este periodo; por 
un lado, por la participación de los sectores obrero, empresarial y 
gubernamental en la solución al problema de la vivienda obrera a 
través del INFONAVIT y, por otro lado el Incremento en los recursos 
financieros para llevara cabo esta tarea. (Ver cuadro 2). 

Es necesario mencionar las modificaciones jurídicas tanto a le Ley 
Federal del Trabajo como la Constitución Politice que se llevaron e 
cabo para dar vida al INFONAVIT: 

a) Al Apartado A, Fracción XII del Articulo 123 de la Constitución 
Politice de los Estados Unidos Mexicanos; y 

b) A los articulo. 97, 110, 136 al 161 inclusive y 728 de la Ley 
Federal del Trabajo cuyas reformas y adiciones se hicieron en 
abril de 1972.3° 

Estas modificaciones a la Ley así como la creación de la propia Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
tuvo como objetivo el otorgar créditos a los trabajadores para 
adquirir en propiedad una vivienda, mejorar y ampliar la propia o bien 
saldar deudas (de su vivienda) contraídas con anterioridad. Es 
también el organismo encargado de financiar y promover la 
construcción de viviendas que serán adquiridas por el trabajador. 

En realidad la importancia de estas reformas en particular y la 
creación del Instituto en general ea que se modifica no sólo la forma 
de proporcionar vivienda a los trabajadores, sino se exime a los 
patrones de la obligación constitucional en este renglón. El fondo de 

01111113 OFICK, Ritmo de 1072. 
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INFONAVIT será el mecanismo a través del cual se cumple con el 
compromiso legal de otorgar vivienda a los trabajadores; mediante la 
captación de recursos sobre el 5% del salario ordinario de los 
trabajadores, de las aportaciones federales y del rendimiento por 
inversiones realizadas con los recursos del Fondo el INFONAVIT 
estará en condiciones de llevar a cabo esta tarea. (Ver cuadro 3). 

El sector empresarial encontró un mecanismo de "compartir con el 
sector obrero y gubernamental, la obligación de otorgar vivienda e 
sus obreros con recursos generados por el propio trabajador y por 
recursos estatales. Se garantizaban -por otro lado- los beneficios de 
este sector al institucionalizaree la participación tripartita en el 
instituto, dedo que la estructure de la CNT quede plasmada en le 
estructure administrativa del INFONAVIT. 

Es decir, participen en forma tripartita y paritaria representantes de 
los trabajadores, empresarios y gobierno federal, tanto en le 
operación de los programas del Instituto como el financiamiento de 
las nuevas viviendas; básicamente conjuntos habitacionales, est 
oomo el otorgamiento de los créditos a los trabajadores que 
requieran vivienda de manera individual o mejoramiento de la ya 
habitada. 

Como mencionamos al principio de este trabajo, los sectores que 
intervinieron en el proyecto, INFONAVIT manejaron propósitos 
concretos: el sector empresarial, no sólo queda exonerado de su 
carga constitucional en lo que a vivienda se refiere sino que a través 
de la rama de la construcción e industrias afines encuentra estímulos 
para su expansión. 

La creación del INFONAVIT es aplaudida no sólo por le 
confederación Nacional de le Industria de la Construcción, sino por 
las demás industrias en donde repercutian los programas del 
Instituto; como es el caso de los terratenientes que encontraron 
"comprador' para sus propiedades ociosas y en algunos casos 
destinadas a una renta sin mayor ganancia. 
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La actividad del Instituto se reflejó durante su primer año de vida en 
el producto nacional, debido a las demandas derivadas hacia otras 
actividades productivas internas y a la generación de empleos. 

Fue particularmente importante el efecto en la industrie de la 
construcción, misma que tuvo en ese año una tase de crecimiento de 
más del 13% con respecto al año anterior, que fue del 1%, con la 
ventaja de que se empezó a dotar a este sector de un mecanismo de 
financiamiento para la construcción de viviendas, "de carácter 
permanente y sostenido".3° 

El interés de la burocracia sindical, participante directo en la CNT y 
en la creación y administración del Instituto, consistió 
fundamentalmente en la legitimación frente a sus bases, ya que el 
inicio del régimen de Luis Echeverría se coqueteó con el 
sindicalismo independiente lo que produjo una pérdida de legitimidad, 
de control de las masas trabajadoras ante las nuevas expectativas 
que abrieron los sindicatos "insurgentes", así como la aparición de 
líderes democráticos que °pecaban a los tradicionales "charros" 
sindicales. 

El INFONAVIT representó, además de una forma de control polltico 
por parte de los sindicatos reconocidos por la CTM, una importante 
fuente de ingresos personales a través de le consecución de 
contratos bajo la forma de promociones externas. No hay que olvidar 
que representantes sindicales obreros participaban en la 
administración del Instituto y que algunas constructoras eran 
propiedad de estos Rieres. 

Además, el momento crítico por el que atravesaba el régimen en 
varios ámbitos, explicaba la búsqueda de legitimidad, de continuidad 
del sistema a través de una dinamización de la eamomle, objetivos 
perseguidos por el sector gubernamental. 

El Estado atribuyó a la creación del Instituto un importante significado 
en le estrategia económica, en lo referente a le neutralización de 
grandes problemas de empleo y "atonía" económica del pala. La 

INFONAV1T. Une Num Inedludon de le Repnbiles 1972.1•711. Los Prime Penal. 
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operación del Instituto repercutirla en áreas financieras y 
productivas, convirtiéndose igualmente en una importante fuente de 
empleos. 

Es importante señalar que la relación de fuerzas en el seno mismo 
del Instituto provocaron modificaciones importantes de acuerdo, al 
momento poiltico y económico del pala. Es decir, el proyecto inicial 
se ha visto alterado por el juego de fuerzas que presionaron o 
cedieron el interior del instituto as( como por las contradicciones del 
sistema mismo que obligan el Estado a modificar sus intervenciones 
en la politica urbana y de vivienda. 

Al mientras que entre 1972 y 1992 el INFONAVIT ofreció un millón 
de viviendas el año, 

...actualmente se ha transformado en un organismo 
financiero, que ofrecerá crédito bajo concurso a las 
empresas constructoras y también créditos e los asalariados 
que mediante una serie de reglas obtengan un mayor 
Punbit 

Entre esas reglas esté la acumulación de su fondo de ahorro para la 
vivienda, integrado a la cuenta bancaria del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR), la aportación propia del trabajador, el número de 
familiares que viven con el ahorrador, etc. 

Por otro lado, actualmente "el suelo tendrá que ser aportado por las 
empresas constructoras ya que el INFONAVIT ha agotado 
prácticamente sus reservas de suelo"." 

En cuanto a las 
...promociones sindicales según las cuales lea 
viviendas terminadas eran adjudicadas a grupos 
de trabajadores, que no escogían a donde vivir, 
sino que tomaban o dejaban la oferta que se les 
presentaba, ahora, con las reglas actuales, los 

ame* ate. Nido un progrowd do Word* quo eaNaMi • loa »done mis polos do lo 
molréper. II Romea" **D 16 do royo do limi p. N. 41  
O. 	O•alelopo. 9.911, p.115. 
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trabajadores que puedan acceder a los créditos 
estén en libertad de comprar con su crédito la 
vivienda que ellos mismos localicen o alguna de 
las que el INFONAVIT oferte, siempre con un control 
técnico de la operación .4  

Por supuesto que el costo del crédito se ha incrementado en los 
últimos años y el sector bancario ha implementado nuevas 
estrategias para favorecerse a través de este Instituto. 

a 	Wel" Cluselups. aa p. 116. 
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CONCLUSIONES 

En México, la inadecuación entre la oferta y la demanda de vivienda 
por parte de una población cuyos salarios no permiten el acceso a 
esta mercancía, explica en gran medida le intervención del Estado 
en este renglón, y esta participación ha respondido a la necesidad de 
estimular la economía nacional, de proteger a algunos sectores 
sociales como clientela política, más que a una demanda sistemática 
en tomo a este bien social. 

El modelo de desarrollo que ha seguido nuestra nación he dejado de 
ledo la satisfacción de las necesidades de vivienda de la mayoría de 
la pobladón.43  Siendo beneficiados solamente aquellos sectores de 
obreros asalariados, burócratas, militares o sectores sindicalizados 
con cierta tradición de luche, a través de programas de vivienda que 
se hen creado esporádicamente a lo largo de la historia reciente. 

La insuficiente producción de vivienda social, aún con la creación en 
distintos momentos históricos de programas habitacionales y de 
instituciones destinadas a solucionar esta gran demanda se ha 
hecho cada vez más evidente si consideramos los fenómenos 
migratorios, el desempleo, subempleo y la inequitativa distribución 
del ingreso, inherentes al modelo de crecimiento. 

Se ha privilegiado el apoyo a obras de infraestructura que sirvieron 
de base al desarrollo industrial y financiero más que otras 
necesidades sociales como la vivienda obrera. 

Sin embargo, hemos señalado al régimen de Luis Echeverría Alvarez 
como cualitativa y cuantitativamente diferente en lo que a 
intervención estatal en "lo urbano" se refiere. Ya que nos hemos 
referido a una acción directa no sólo en el ámbito de le vivienda 
social sino además, en politices de regularización de la tenencia de 

Pus OH «atoaAVIT aludas un daca en Mico de U Mous du ~Mei 3111 nuel y 
obra 
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la tierra, cambios en la ley agraria, asi como en programas de 
descentralización regional y urbana entre otros. 

Aunque esta transformación a la que hacemos referencia, no rompe 
con al marco estructural de las relaciones sociales capitalistas, si 
responde a una necesidad de readecuación de canales de 
legitimación politice del sistema y de dinamización económica. 

El régimen de Luis Echeverría Alvarez intentó, con la creación del 
INFONAVIT, implementar una estrategia para combatir varios 
frentes: politice, económico y social, en un momento critico del 
gobierno mexicano. 

Dentro de esta perspectiva, la intervención estatal pare resolver el 
problema de la vivienda obrera, tiene un significado mucho más 
complejo que la satisfacción de esta necesidad social. 

En un contexto de ilegitimidad del Estado, de le burocracia politice y 
sindical y dentro de un intento de reactivación económica donde el 
Estado resultara favorecido y fortalecido, se crea el INFONAVIT. 

La creación del Instituto, su administración tripartita, legitimerien e la 
burocracia sindical en tanto "producto de lucha obrera". Se integró a 
los trabajadores al aparato del Estado e través de estos canales 
institucionales, adicionales al partido, el sindicato, a la burocracia y al 
Estado como promotor de instituciones sociales y rector de los 
factores de la producción. 

Por otro lado, se crearía un amplio mercado de vivienda que darla un 
impulso a la industria de la construcción y a todas las industrias 
afines. Se calcule que aproximadamente 47 áreas de la industria se 
estimulen en le actividad de la construcción. Es necesario mencionar 
el fortalecimiento y enriquecimiento de los líderes obreros a través 
de este Instituto, ya que eran ellos los que finalmente tenlan en sus 
menos la posibilidad de otorgar o promover o no el crédito al 
trabajador. 
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Por otro lado las constructoras que se formaron e partir de la 
creación del Instituto, en las que los principales socios eran 
precisamente los ilderes ( como en el caso de la constructora más 
activa: "COISA", que tenla como principal socio a Fidel Velázquez 
Jr.). Este sector participante encontró una veta de reactivación 
económica que perdura hasta la actualidad. 

Si bien para la existencia del Instituto se exige la aportación patronal 
del 596 sobre el monto total de los salarios, no hay que menospreciar 
el significado que este proyecto tenla para la burguesla. El sector 
financiero, las constructoras, los sectores inmobiliarios, de bienes 
ralos., etc., encontraron una vez más la ocasión de generar 
ganancias. El proyecto de vivienda social al igual que otras 
iniciativas planteadas al principio del sexenio se desvió hacia su 
propio beneficio. 

Las reformas económicas, la fiscal, la distribución del ingreso, las 
reformas sociales, la apertura democrática, la renovación sindical, el 
"desarrollo compartido", en fin, el cambio que se intentó llevar a cabo 
al principio de este régimen tuvo que echar marcha atrás, y en su 
caso adecuares e los intereses económicos y politicos del bloque en 
el poder que finalmente se impuso sobre los intereses de la mayoría. 

Le importancia de los programas de vivienda como formas de 
generar empleo Id como los caminos de mano de obra que genere 
la Secretaría de Obras Públicas) son programas de importantes 
dimensiones para resolver el grave problema de desempleo. Sin 
embargo, se ve disminuida por les condiciones laborales en la 
industria de la construcción. 

La sobreexplotación del trabajador y le falta de seguridad, de 
prestaciones, repite el esquema aplicado por los industriales de 
cualquier otra rama con respecto a los trabajadores. 
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CUADRO 2 
CRONOLOOM DE LAS PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES 

EN MATERIA DE VIVIENDA 1971 A 1974 

FECHA  INICIATIVA 	 FUNCION AliKINAPA 	 I 
flije Ireraterniecen 	lel 	I.N V. 	en 	Anyiecito de ~mes de Imehee Oen sas ~eh de 	Codenicodirlir 	«ere 1113 y 19/1 

1115711u10 NACIC.K PARA EL 	le 	de 1v1ende 	 Febril Arrow candAr.ciiee 	Wella~ 	1271.111~dras in «Pedo 
DESARROLLO CE lA COMUNIDAD 	1.H01~ é deur*/ de 	~roe comáis. 	yneeles. 
RURAL 	Y 	DE 	LA 	~EWA 	2.1%dicier 	errernenk de 	esnicemieni. el 	*necio 
POPULAR 	 5. Combar Le UNDECO) 	 oxiin • 	MIncin y aria 

nixionedeeeii
ber
reldeelyrd 	le Mildo 

fiensieeiene 
1972 Relama del renio 	123 de 1 	1. Dereseato de bleriechón retrete e le ceigeuen *al» 

Cardetoée ~o de be Eiveres pelrenee lo onereer hiallaarill a ere embedeL rema 
Ondee 	lenemnee; 	arria. 	In*ooMmle Mea y 	 bledo. 
Momea le Ley Feerel 	Trienéo. 	2. Creerlo e 	de 	 In Lel hrele Ro **Me Pele la *1•73$1** 

e% 	Monee ~nido cm roo mortoMel ote 	*lee 	*lee 	Lp momeo de un ~Me 51 * NOW 
eappleree 	lee 	 ~dee 	Fugo de 	lAkelowle 	be eperteemen 	paPorn 	 date el 	I 	de 

Nodecien del INSTITUTO DEL 	1. Arenome Folie *Veme* Po lee 1~1. 	LaTilbreriMusarrf_n el 	 ,....i. en 1972 

1972 

FONDO ~ORAL De LA VNIENDA 	2 Abiteer 	Mire* foencienieree 	lee 	 1273027.. Lel 	 tolmo* a 	7111$1277NIIIhnellies gni. 
PARA 	LOS 	TRAMJADORE3 	INIMIereo »Illlenr, ~PM. raer*  o ~IP lia 
(INF ORAVIN 	 Menee, mal eme mor »Me mal M int esas 

arespem 
I Preedner 	foinder le y 	wenn* de wenn 

RE 	 1=cdreie 

1313 

Peadeak, MI 10100 	VIIRENOA 	1. 	 ~dee deesessieles pa si 	Cdoseecoin O 33,9011 ~In Sil 1574 y 
PMA LOS TROMIA1301113 DEL 	IMITE'. 	 11174. 
ESTADO (P0111$31TR) Mero di 	2. AePedeter 	Pudo 	le Vidende 	Re TremPEPIP el 	de 	1~ 
1241311« 	 MEM* ~MI" un I ~leo* del parro ea un 

IN*. Menee eme enileeles. 
a Moimint 01 Mem ellinenneormee a le ememe 
1. PIIIMAW y Miar le eenemurtA le mime» 

FONDO Cremen *I 	DE LA •=rt... 
PM 

• wad 	sennemee e le del INFOMVIT y Comumin1,170 Menees ven 15711 y 11711. 
»MENDA MILITAR MAUI 	0 r 	IE. enni el Amndeleieree you~ $» 

~Rein multe. In %eme Prodop. 
Crado‘ 	P10170301110 ell 	 OUDAD 	~Lier lee yeneme o * ano y reskee Ose da 	1170 *Mis en menee hillechembe en lee 
LAURO PARDEMIL Mullo 	Inereeelreare en 	 y ereapeoleffle ~o pere es/Wacer lee 	irme Millelerrese. 
1M al ~Mi. 	 /111~0111110 *teme 410 room bilviepeo Lime 

Cinlree • Un 7wree. 

1174 

Omito RO PICEI0010110 DE 	1951/  el Nem* wOmma Me* e. meremeenles 	• 	• 	Pe le ~Me de lo Ore i.1113 
INTER% 	ROCK 	PRIV, 	EL 	hielen» un leven* o e *erre NO 	lee eme 	O.. y 	 emeinienee mo»se are Le Diera 
DEIORROLLO DE LA CUIDAD DE ~e Manee dele ORM 	 Mine 
NEMO (FIDEURIE). 	 • Riere le 71~in ~en milenio 

Coi* Me Cialee, le pee imlom le prenexiM 
d a »Y Mide" 

1111111711 

ilereenMsenit_ la I MM$014 	Replinien* ee e lenrche ee le Imye O eestrienbe 
PARA LA RMULLIMA~ DE LA ~, en lene Ralee en Rolo le ReMca. 
~NOM* LA mir

o*
RITT) 

coro *gro Meeretulla 
cen peNimkled fol•ce y manee 

lo MORIli le le IhMecrelor le 
Reemor ARIAs 

le 	errefeeción 	O 	Erreicar les pepRism rirdem O Men* imane der.o 	170 alletimsvaos enlicalee, 119:0 linelee 
eiselinienRe minen/N eneaie me 	Mine merel *1CW* PM/tel. 	 oleele~ de *denle nelbleelir »Mbree 
el DEPARTAMENTO DEL 01575170 	 T,eOO 	lenim sus are* 	41. 	a ~be 
FEDERAL. 	 telletierplee Irpmemnienes y 	 Mb** 111111 

diehin 
Reinos O ~In ila e Aagarm e Momo O les letee 	 ' 

7312-11119 en ammreerége 	in seworlemee ill~ con gecrivilcie tranca 	oh 	I 	Sine 	mr 	el 	Premlineeen el DeiroFeenl. 	 3111 ameméerene er Immo le 111/032001, DEPARTO/IO170 DEL 013TRIT0 	 (nys  ~yes 
. 

15» i I LEY 	DE 
NIEN 	TOS

N 
 HUILMOSuldeali 

LE 	
o, 

LEY DEL DEIIAOLLO  
DEL OMITO FEDERO/. 

• El 15557E121111 M» Por separdo Y petivo acumulado de sus aperados Menee% y ligue at1319enelo cridees hibltedOMIN a Indrockhoe 

FUENTE INVESTIGACION SOBRE VIVIENDA VOL III 'LAS POLITICAS HABITACIONALES DEL ESTADO MEXICANO" OOPEVI 
ASEXIO3 1977 



CUADRO 3 

INFONAVIT: APORTACIONES PATRONALES Y 

DEL GOBIERNO FEDERAL, 1072-19741 

(millones de pesos) 

APORT ACIONES 

PATRONALES' GOBIERNO FEDERAL°  

Total 
	

19 235 	 200 

1972 	 969 	 elo 

1973 	 2 918 
1974 	 3 823 

	
200 

1976 	 5 255 
1976 	 6 270b 

Fuerte: INPONAVIT. tina Nueva ineelucion de le Rueca 1172-11176, pos primeros 
pesos »México, 1171. 

Las contibuolonsi Oronda son el del Mai epa pega en itaklos y searkte. 

filtración al 3 da Manare aspan he earadades qui ee consideren asan mudadas par la 
Secretaria de Higienai y Cado Pablo. En la propagan da les iras dimos »nutres no ee 
ograidanoon las aunados ealarisige que empegaron e padree a partir da! lo. de septiembre. 



CUADRO 4 
~CONE* OIL SECTOR PUSUCO IRRINERS OE WANDA SIT1 A TM: 
NUMERO DE VIVIENDAS TERNINADAS E INIAENNONES TOTALES ANUALES EN 

NILES OE PESOS CORRIENTES POR ORSANNIESI 

7 
	

1 173 
	

1173 
	

TOTAL 
ruesitsee ~en ~es aiiimee ski ~me - 

MAL 
~se siomm 

Illet 
ere es atimosie 

119111- 
- no" se 
~in 
Ismaris 

miumeise 
10911. 

-nriarectos 
11119111119 

immsal 
1999. 1311111911111911 1111111911111 

~MI 
1111111. 111~1111 1111111L 1~1.• 

~111111 
~1 1111111111111 

momines ~os ...  
Isie~~is 12:4 HOMO 

1191111~1 
1.U1 2154.12 12201 

„....1111111111111111 
222 OMR M maat m IR.244 2,139 582404 

Penillawel CrAles19951E 1250 100.000 3.125 250900 - - 4.375 350900 
Penroneermwes - - 35912 : 12291 250 66262 109 56228 405 60200 764 232.404 

~__9~09 - - S" 2º 177470 2211 ata gai znizt MI 11e.e09 1171L6 1211.290 
INDECO 

' 
- - - 42050 243 177.470 29/1 431999 4,971 273171 5991 - 346000 13.716 1271220 

onmernos Fietenerve Ila 277_571 Zffi 22.4" Sala La 41Q 921* 541032 137 Mei 4417 ta_412 Min 2631.512 
BANDERAS 390 277,571 2.349 274260 4.232 713,050 9.250 541199 157 338412 3386 313,300 19550 2458412 
FOVI (Acción 1246149) - - - - 1.291 176.100 1,281 176.100 

~ - - 13.091 015945 0.,912 •5§,E5 2.1.1 nUil ILIK 5.41 22L1ffi KIM 1415.343 
405,815 227.100 30.184 1445.345 OOF - - 13091 545915 8.093 2568 199428 495 66.020 5.937 

Fars~ soltera - - - 9967 12~~I '0411/19 nal 7.751692 61341. son" 14...1:1= 23229709 
9FONAVIT - - 5.094 1903.130 22.112 3921381 35.790 5432,389 42.756 6.080.000 105732 16622900 

- - - 4.003 399412 4932 1413905 7.014 2.095470 18/059 2.175200 33508 6973997 FOVZSSTE 
FON4101 - - - 31,063 - 128952 301 213.608 569 160200 870 532.921 

~12~ - - - - - - - Yágg • - 2251 73.2912 235§ 933350 
FIDEUREE 103200 133.090 - - - - - - - 30.053 - 673 673 
FICIPCOMISO L C11619491 - - - - - - - - - 1593 370900 1.583 370.800 

FlIMACIMIENTO Pu1LIC0 
TOTAL 1.640 377.571 19,595 1./47,307 219e3 3.242.944 41529 943099 60427 6,466,794 40920 9.1913700 212236 29.667.112 

oro 
(Rama ~681 17.911 952,660 13222 712.372 29,228 1.305521 17.671 1457.099 15.782 1327.95 12.000 1200900 105412 6.555.601 

TOTAL 19.551 1.330.231 31,797 1059.879 50,961 4910,195 59200 7691.114 64,209 9,79044 92620 11.199.760 31894e 36222.713 

FUENT  SUBC011151011 DE PROC~CIONDEVNIENIZY.1910001/1  e.91~ *lb Painetwomemialm-1191~11961111~9~991.994~.41•Lens  A Hatanalliy 01111149119164y1199.1191~.~.1111,1eº. DF 11111 

• inc,lo Inkoemories firlamis est Commiceiv 491 proplo orgermos. eaulecen ,1141699,190966.61s~s ~dm 010101.•41:11M1s1npve0eue y oberleadin ellogninsioy~~~». 
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eameemiinlaiiiimemillalionauesuirs~~P111~%.  Illaingeoleameamessew 

ENSZAS DEL De:ARROLLO 

F°~71111111sMie 

%Auto SAINNel 

Corrancaannue y TrINM411 

03115 ~1~111 

1:elenco SOCelL 

SIT-4--rs IN.Mem, Urbanas y Rmles 

HTTANNes y Osares AMmATIOT4 

Eaucactin • Sron~ 

IttAact. 

ADRINSTRACCel Y DEFENSA 

EMeNs Pütlkee 

Ores 

71~47;:a AL 

.41~57 Pelee di M50 

55-7.raTARN 3E UP,  IMEMDEM.1
.MINIse. 
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12 
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07 
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24 
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11.0 
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11111b 

4112 

el • 

«O 

t37 
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ee 
10 

22 
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13 

14 

12 

11.111 

al 
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24 
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10 

11 
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MI/ 

VA 
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73 

15 

14 

Mb 
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03 

50 

12 

12 

Mb 

377 

IIII.7 

17.11 
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3.3 

73 

1.1 

• s 

Te% 

4311al 

MI 

1121 
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70.1 

10.1 
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03 

1.1 
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ee 1 
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177 

05 
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13 
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1111% 
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111111111119111191111111116 0111,111iMPAB ~lucio«  192134 34-1940 40-19111 4111M12 	52-11136 	50-111114 ISSSTE  4,000 3,000 3,000 10,000 14,000 
Total 

18005 52,935 13.N.O.S.P.S.A. 
5,000 5,000 14,133 
6,000 

4,133 
6,000 4,569 LID/.  
3,000 7,644 

10,569 
CAPFCE  

2025 
10,644 

CONST. (ROLO  
1,000 1,707 

2,025 
D.D.F. 

2000 9,727 
2,707 

PE1ROLEOS 
MEXICANOS  

DEC. 

11,72! 
13,100 13,100 

GRAL 
DE 

PENSIONES  
1,115 1,115 

MILITARES Y 
BNC: 

NACIONAL DEL 
EJERCITO Y LA 

ARMADA 
UNIDAD 

NONDALCO 

11,916 

TOTAL 

FUENTE: S.H.C.P. ~ama ~re de %tenia IllIdes D.F. ~os, 111 
130,870.00 
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