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INTROl>lJCCIÓN. 

El problema de la vivicndn en México, se hu venido acentuando cada ve,. 
1nás sohrc todo en la dCcada de los ochcnlu,. en donde no se pudo dar satisfacción 
a los dcn1andantcs de esta~ aunque es un Derecho Universal y un Constitucional. 
en donde el articulo 4 de nuestra carta rnagna,. cstahlccc que todos los nu:xicanos 
dchcn tener una vivienda digna y decorosa. Sin ctnbargo este precepto 
constitucional no se ha curnplido principahncntc por la crisis que atravesó el país 
en 1982: lo que provoco una g.ran inl10.1ciún,. tasas de intc.-Cs altas y pocos 
recursos que el g,ohicn10 dcstinaha al g-.L~lo de politic.a social: cn lo que f"Cpcrcutió 
que en los organistnos del gohicrno que otorgaban p.-cstamos para los 
dc1110.mdantcs de vivienda, In que ocasionú que el UCticll de vivienda sufrido en 
nuestro país fuer~' cada vez 111ús grande y cada "e/ una dcnlanda social lllÚS 
sentida por parte Lle la pohlación. 

Un aconteci1nientn. qw.: fue n1uy i111portantc.: en la vida del país y que fue 
un desa....;.trc natural. fue el sis1110 sufrido en el af'to de l CJS5. en dom.le h.J gente que 
dc111andaha vivienda y la gente qu'°'· hahia perdido su vivienda en el sisrno. se 
organizó en orgo::111in1cioncs sociah:s. para dcrnandarlt.: al gohicrno les diera 
solución a sus dcn1andas ;.. es donde la µente.: e1npcl'ú a organizar rnarchas. 
rnitincs par:1 que fueran cscuchad:L' sus den1andas por h1 sociedad y los 
organisn1os y poLlcn:s que integran el Fstado nu:xicano 

()tro gran prohlc1na t.¡ue se dio por 10::1 crisis. fue lmt altas tasas <le intcrCs y 
por consiguiente los préstmnos cnm nu1y cnrns: la suhida repentina de los precios 
tic los rnateriales de cnns1rucción. la falta de inversión por parle del Estado con10 
de los particulares en los prn)CClos <le vivienda. pon1uc hahia.11 otras inversiones 
1nús rcntahlcs que la industria de la construcción: 111uchmt fabricas de n1atcriatcs 
tuvieron que cerrar por fhlta <le rncrcado para sus n1:11crialcs. 1nuchas con1p:ulias 
cunstructor&1s tuvieron que cerrar o quedarse con el 1nini1110 <le personal y adcn1ús 
de tener fuertes <.ICbitos. todo esto hizo que la industria de 1a construcción tuviera 
fuertes prohlcn1as y con esto acentuar aun rn:ls el prnhle111a de la vivienda en 
nuestro país. 



El prohlcrna de la rnigración can1pn-cíudad, ha acentuado este prnhlcn1a. 
ya que t..~ta pohlación por cuestiones de oportunidades en sus localidadc....;, con10 
son el empico, n1ejor cor11unico:1ción tanto en carretera corno por teléfono y no 
tienen servidos corno agua, drenaje y en oco:L..;ioncs ni luz; cs1a gcnlc se va a las 
ciudades y sus zonas conurhadas para ver si cncucnlran trabajo y n1cjorcs 
condiciones de vida~ pero la rcaltdad en estas ciudades no encuentran trahajo y si 
lo cncucntr.tn no logr;in ganar suficiente dinero para ad4uir"ir una vivicnd..i donde 
habitan, estos individuos en su r11ayoría, se apropian de terrenos a la fUcr/a co1no 
son paracaidistas, los de las ciudades perdida .. ...; o inva .. ~on .. "'S~ que viven en 
condiciones muy dcplo.-ables. ya que no cuentan ..::on todos Jos servicios, viven 
hacinados en cLJsas <le cartón. 1nadcr;.1~ de 111u1criales no adccuado.s para la 
construcción o con casas con techo de loinlina.. con rnsalubriUad y en csto.L'i 
condiciones se da la prorniscuida<l. por to l¡ue se acentím el p.-ohlcrna de 
vivienda en las ciu<laúcs y sus ;.rnnas conurhadas 

Otro cuestión lo ~onstitu~t: el US<l del sucio. ya 4uc este no cstti hicn 
..-cglarnentado por nuloridadcs ) !'>I lo esto( las rnis111a .. , autoridades no I(._> llcvo.1n n 
cnho. ya que el uso del sucio esta a Ja oferta y la dcrnanda ... lo que hace que los 
terrenos sean un sucilo para las dascs con rncnos n.:curso .... al igual que el uso de 
sucio no se respeta por4ue cuando se pag;.1 mús. aunque este sea para uso 
hahitacional este puede ser us~do parLJ: uso co111crcial u de oficinoL'>. con Jo 4t1c el 
costo para Jn vivienda es n1uy eh.:vado y es otro ractor para que l:.1 vivienda scu 
muy cara. 

l .a problcn1ütica general, que encierra la vivienda en MCxico nos i1npulsa 
al desarrollo de invcsligaciont..as dc l:Ortc <lescriptivo. '-fllC responde al siguienh! 
o~jctivo general: describir hasta que punto 5e dio soluciún a la dcn1anda dt.: 
vivienda en el periodo de 1 <JXX-1994: considcrantfo los siguientes clc111cnlos: 
Migración crunpo-ciudad. participaciún social. política crediticia~ prohlc111a de la 
industria de la constn1cción y el rcordcnarniento urbano. 
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El desarrollo de esta investigación se encuentra integrado por cuatro 
capítulos húsicus. 

En el prilncr cnpitulo dcscrihirernos la conccpluulizaciún <le las palo.1hras <.h.:: 
muyor usu de esta tesis: al igual que dl..~Crihirenu1s las nrg.anizacioncs sociales 
que ho.1bía y prog.nunas de gobierno que se rcalizuron par.-. la solución de h1 
vivienda ocasionada pnr los fuertes sis1nos de 1985 y que rcpcrcuurian para la..or;; 
futuras político.L<; de gobierno cn cuestión <le vivienda, y con10 la relación de 
conccrt:.h.:iiln que se llcvo entre gobierno y ciudadanos: para r-csolvcr una 
prnhlc111ñtic;.1 <.JtlC se podia salir de l~L' tnanos del goh1crno y convenirse en un 
prnhlcn1;.1 sot.:ial. 

1 ~n el siguiente capitulo. reton1arcn1os el prnhlcn1a de lu industriu de la 
""·unstnh:ciún: en donde descrihin.:1nos con10 repercutió la crisis Je la d6;¡1<la de 
los ochenta cn esta: algunos prohlctnas en la insulicicncia de personal calificado 
para In~ nuc" os avan<.:es tecnológicos qth: se han dado y algo 1tnport3ntc sohrc la 
n1igrac1ún can1pn ciudad. 

Fn el lcn:cr capitulo. dcscrihirernns las politicas ) at.:ciom.:s dc 
rcon.lcn;unü:1\lo urhano y polit1cas Je rL·onknmnic1llo urhano por parte c.Jd 
g.ohicnHl. la política de rcscrv:.L"> territoriales y qm.:: 11npacto ha tenido esta en el 
rcorc..h:na111ic11tn urh;1no y el prng.r:.uua de '!'>olidaridad y el nu.:jnr-:.1n1icn10 del 
húhitat c..k los 1nc~1canos 

1-:11 el cuarto capitulo y nltirno de esta investigación. se nfrccl! nn panoran1a 
de lu~ pnliticas de vivienda c..lc los organisn1os g,uhcn1an1cntalc.s nH1s i111porta11tes 
como son: H >NI l/\l'O. FOVI. INHlNAVIT y FOVISSSTI; y <le la SEDESOL 
cu1110 coordinadora de estos organisrnos y por Ultin10 darc1nos las conclusiones a 
que se llcgarnn en este tn1hajo final. 
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1.-l'ARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Las pritncras rcspucsHL"i las hrindú la sociedad civil en el sismo de 1985. a 
través de una rnovilizaciún nHL"iiva para el rcscalc de las victirna.<i y el auxilio a 
los damnificados. los alhc.-gucs fueron u.-gani:l'.ados por las delegaciones del 
[>.D.F .• asoci;.icioncs civiles nacionales e inlcrnacionalc.:s. partidos polilicos. 
alun1nos de univc.-sidadcs. los propios dun111itic•tdos asi corno a los fanliliarcs de 
los dan111ificados <.¡uc les dieron morada a estos. 

En el Progran1;;1 de Renovación l lahitacional J>opul.ar. la ciudadanía se 
coordinó con las dcpcndcnci;L"i cncurgudas de la cunslnu.:ciún de viviendas .• al 
igual con los que hacían Jos pc.-ilujcs sohrc las condiciones en que se encontraban 
las edificaciones asi corno t:n fa ayuda en la rcconslrucción de las viviendas~ 
con10 es en el apuntalarnicnlo dc los et.Ji licios. con 111ano de obra pan1 hacer n1as 
rápida la cons1rucción de hL...; vh.ic1u.Jo.L"i. 

Las organi:l'acioncs pan1 lu lucha de la vivienda, estas se les dio ctshida 
para pr-cscntar proyectos altcn1a1i,·os si1.:111prc y cuando se ajustaran a las nonnas 
del convenio y a los rcglarncntns de construcciUn al igual que se l(>nnal"OO 
con1i1Cs para evaluar los proycclos. 

c.·on la experiencia del sis1no'º en cstt: escenario ha allonnJo la pl"Cscncia 
de orgo.1ni:l".acioncs solicitantes dc vivienda con cxpcric-ncia <..Ir.! gcsliún de csp¡1cio 
ur-hano con cslratcgias sociales 111uy distinla.."i de l;L'i tradicionales procesos 
L~pontáneos de urhanizaciún popular flu1dado de rnancra exclusiva en la 
ocupación de sucio e inrncrsn en pn>ccsos de constitución de su identidad con10 
actores urbanos '"< 1 > 

La gestión popular de vivienda no solarnentc se ahrió a 1;1 vivienda sino a 
la luibitat y de este. a la Ucn1ocratizaciún «.h: decisiones en rnatel"ia <le proyectos 
de vivienda., servicios tubanos. política de sucios. y rc~u...-sns. hó.L'>la plantear 
m;pectos fundan1cntahncntc pnlítlt:us. ligados en opciones a la IOnna y 
con1posici6n del gohicrno. cslos lcrnas lns re1ornarc111us rnas adelante y con 
1nayor- profundidad. 

1.- Coord. Zcpcd:t M Pedro. -V-1v1cn<l¡·, para. ~hla-dorcs de ii:11u~ Ingresos: Polit1ca -e 
lns1i111ciuncs. pp.43. l<l9.1 
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Al igual con10 nos dice Carlos Monsivais. el csfucr.l'.o sin prcccdcnlcs ( en 
un 1no1ncnlo dado rná<i de un rnillón de personas cn1pc11adm• en distinros niveles 
en labores de rescate y organiz,aciún ciudadana), es acción Cpica cicnumcntc y es 
carálogo de exigencias prcsenlad:L'i con Ja rnayor dignidad. urgen ya en las 
ciudades dernocratización. políticas a largo f'lla/.o, rucionaJic.J¿1c.J administrativa. 

Durante un hrcvc periodo. la sociedad se torna con111nidad y esto con los 
cscepticis111os y decepciones juntos. ya es un hecho definitivo. Con cslo podcn1os 
ver llUC la panicipuciún social aunque se:1 en 1110111cnlos dilicilcs se vuelve una 
c,;0111unid¿1J unida. 

1.1.- MARCO TEÓRICO 

P.:1rtidpaciún social.- ··1a purticipación de un inllividuo en grupos sociales. 
J\lguni.L"'i veces restringido ¿1 Ja participución en organizaciones voluntarias. 
pnniculanncnlc ¡iquetlas co111prornc1jdas en algún tipo dc actividad o proyecto de 
la co111unidouf. fuer:1 de las situucinncs profi.:si'->nalcs ti ocupacionales de un 
individuo''<:?> 

J-{cordenatnicnto urhano.- ""CSIC SC OCtlf>a Je fa c:n:ación. desarrollo. rcfbrnH1 
y progreso <.h! las pohlacioncs. en orden de las necesidades nuucrialcs de la vida 
hur11ana''(3) 

Polilica crediticia.- Es aquclla llUC otorg-..11 orga11is1nos linancicros para 
financiar alg.Un proyccto. 

Migración.- Traslado di.: un lado a otro de un individuo o de poblaciones. 

Participación Social.- ""Etirnolugia de panicipaciún del Lalin participalio
onis(¿u:cilln de turnar purtc) y cuyos significados según el diccion•uio de 1-.. lengua 
española: 

2.- ··n"ii-:oRDOl~SoN -61CclóNAIÚÜ 6H sc)c101.0GiA. Pl 1:?07 
,:l,- l\..1U!ooli.."I". ll11o.·,;uurnru• Enc1cln,X.-du:n Tonll' XI, pp .:102 
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1.- Acción y efecto de participar. 
2.- Aviso. parte o noticia que se da a uno. 
3.- V. cuestas de participación 
4.- Anl. cornunicación o trato 

Usos.- la participación pucdl! ser considerada en sentido ontológico: en la 
inclusión de l:.L"> partes en el ln<lo. en un scnlic.lo social "panicipación es sinónimo 
de 1). notificar algo a alguien 2) tonHir p•trtc de una vivcnciu .. (4) 

Política crediticia ... política cconlunica.- l.Jtili;,ación conjunta y coordinada 
de instrumcnlos que incu.Jcn sohrc h.1 cuantía de recursos dispunihlcs para el 
crCdito y las condiciones para su efectiva c.Jispusición. Está intimarncntc ligada a 
la política n1oneta.-ia y es una panc in1portanlc de la política econón1ica 
coyuntural. Dchc prever en pritncr lugar .. la distrihución de rccu.-sos entre el 
sector público y privado ) las t:nndiciones de act...·csn a cada uno de ellos. a dichos 
recursos. ()entro de cada uno tic los sectores. con 111ayor incidencia sobre las 
variables ohjcti\ro ( renta. crnpko. c:h; ) se 'cm1 ..:ntnparativmncntc favorecidos: 
linaln1cnlc la polilica crc<litkia c.kpcnc..Jc. asinusmo del scclor cxle.-ior. dado d 
crccitnicnlo de la ofcrlH 111011ctana fijada. la c..li!->punihilidad e.Je crédito dependerá 
de Ja cntn.ttla y salida de cap11alc:--. que cxpcrin1cnte. Sus instrurncnlos 
fundamentales. son la dch;nn1nac1ú11 '"1cl volurncn de recursos disponihlcs para d 
crédito y la estructura de tipo tic intcrCs por sectores y pla:l'os'"<5) 

Migración.- ••J)csplazarnic11hl rclativarncntc pcnnancntc e.Je una persona o 
pobl.aciún a lravCs de una fronlcra politica. hacia un;i nueva arca residencial o 
comunidad .. (6) 

Rcordcnarniento urhann.- dcsalcntar el crccin1icnlo de las zonas 
sobrcpobladas y las que tienen l:arcncias graves c..lc recursos y propiciar la 1ncjor 
vinculación y. en su caso. la conccntrucii>n de hi de la pohlación dispersa con el 
fin de facilitar el acceso de los servicios sociales y el ahasto en condiciones 
deseables de costo, calidad y oportunidad. 

4.- Dicciunano c.Jc la!. C1cnc1a!'. Sociales ·1·omn 11. lnsl1luto de l-:.!<.lu<l1ns Polilicns Mnt.f~;<.1, ¡,>-76 
S.- Diccionarin de Economia. Tomo VII 
6.- Thcodorson. cJicc1onaríc> e.Je St>C1t>Jog:ia 
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Prohlc1na de la industria de In construcción.- esta se encuentra en crisis y 
recesión por la gran crisis qth: sufre el pais, y por los créditos que tienen altos 
intereses. 

t.l.2.- ORGANl'.1',ACIONt:s SOClALt:s PARA LA SOLlJCIÓN 
DE LA VIVIENDA DURANTE EL SISMO DE 1985 

l.os dL."'Sbasta<lores ctCctos de- los sisn1os de 1985. principahncnte en la 
C'iudnd de MCxico y Ciudall Guz1nan(/.apotit1an), Jalisco. cnnn1ovicron y 
tnnvilizuron no sólo a mnphos .sct.:torcs <le la sociedad civil. sino a nlicn1bros de la 
con1unü.hu.t internacional que tuanil'"cstarnn su solidaridad frente a este desastre 
n:llural. ""Los sis111os cxaccrharon el prohlc111a hahitaciunal y revelaron 4uc, a 
pesar del csfucr..'.U guherna111cn1al en lo~ aiu>s anteriores, el cnon11c rezago en la 
atención a la poh1:u.::ión cn:c.:ia. paniculan111.:111c c.!n el i.=.aso de los sccton.:.-; de 
n1cnorcs ingrc~o-... 1 =.t efecto de los sis111ns rcprcsc.!ntú un evento c1 nico que tuvo 
profundí.L"i. rer1crcusioncs en los Cí.Ullhin~ C'p\.'.'rtl\lCl\l.-u.lns por )a politicu, 
hahitacionat del p.ohicrnu··c7) 

Pocos dia ..... después c..lc,; los temblores se nlii.=.iú un proi.:t:sn 1nuy <.hniunico y 
casi sincrón1co entre ta presión de los c.Jan11111icados por encontrar una solución a 
sus proh1t.:111;L"i. ~ la acción guhcrnanlcntal en n1.atcria de vivienda. El g,ohien10 
fi:1n11uló un plan de c111crgcncia y los dan1111ficados por su parte. se orgnni:r.aron 
c.!on r;.1pidcz para solicitar la ayuda necesaria para n:construir o adquirir una 
vivienda nueva ··1~sta..... nrgani:t.acil111cs de 1.hunnitic.-1dos se hcnl.!ticiaron 
enon11cnlenlc de las cxpericncia.."'i de organi:tLll.:iom:s de.: coh.1nus y pobladores 
anteriores a los sis1nos, que contluycron en la fonnación de organi:t.acioncs 
politicas indepcndicntcs""(8). 

7.~ N-acil;r;cs Únu.la~ ~lr.t los AsC~11:1nuc111ns l lumann~ l{cl\l1'·;u:1ún l lah1t:1c1nnal l"npular en 
el D F., l9X7. pp 4 
X.- 1rachcta C...:rn.:cnrla. Alfnn~n 1"0\itko1 y Mu.,.in11t.:nln~ Soc1ah: ... en 1~, C1ud:.u.I e.le Mcx\cO 
l9NS. pp 1~(1 y 137 
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Ejemplos de estos fueron las organizaciones que existian antes de Jos s1sn1os, en 
Tlatclolco, Tcpitn y en las colonhLo,; Ciucrre.-o y Murcios. las cuales fi.>f"llHlf"Oll .. a 
su vc:r~. una o.-gani;,r.ación rnayo.- que las articuló: 

La Coordin.;.u..lora t'Jnica de Dun1nit1cados (ClJI)). la cual tr;L-;ccndiú el ;:unbito 
del barrio para p1antear dc1n;uHJas relacionadas con el i..:onJunto de la pohlaciún 
de r.Jmnnificados de h.t C:iudad de MCxico y ~•dquiriú i1nportancia al convenirse en 
el principn) intcrlncuto.- frente a las autoridades . 

.. Estas organizaciones de da1nnificó.1dos tuvieron corno interlocutores a 
1nicr11hros de dill:rcntcs agencias guhcn1a1nen1alcs: lo r11isr110 se entregaron 
pliegos de pct1ciones a la Cúrnara de Diputados. que a los fi.1nc1onarios de la 
SEl)lJE. el Dcpanarncnto del Distrito Federal y al Prcsidenh:. a travCs de 
rcpclida."i rnarch~L'> a los pinos''('J). /\ rai/ e.Je esto. el gohu.:rno puso en opcraci6n 
el Prograrna !:111ergcntc de Vivienda Fase J. que coun.linú la!-. acciones de los 
diferentes tlrganis111os involucrach>s en política hahitacional L:11n 11bjcto de ofrecer 
crCditus hlandos para rcconstnu:ciún u adquisiciún c.Jc casa:-. a lns d•1111111ficados 
dcrcchohahicntcs 

·--------------·--·---
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1.2.- RESPllEST/\ DEL GOBIERNO. 

l·:I (illhu.:r·11tl f\.1cxit.:.a1hl d1sc1lú pn>gratnas t.lc rccunstrucciún para cada 
scclor dar)adn, i.;01110 fuc.:rnn hospitales, escuelas. edilicios púhli.:os ;. privados y 
ohra lle infraestructura que resultaron Uai-1adn.s al igual qui.: en d ~ci.:to1 vivienda~ 

grandc!-t cn111untn-; hah1tac1onalc"'. cdítinns de llcpart:::uncntos " vtvu.:nda!-t 
po1n1larcs l>;n&1 rci.:<1nstru1r las vecindades se cn:ú ··el l'n>grarna de Rcnovac1ún 
1 lahitucíonal Popular ( RI IP) \.'.(.>ordinado por d i!ohicnu., de la ( ·11u.1ad <le 
MCxú.:n( DI))." ) y la Sccrctari;:1 de Desarrollo l Jrhano ;. ! · l.·olnf~ia y el nh¡cllvo lk 
este prograina R 11 P. fue la ri:co11strui.:c1ún de ·l-i•t37 -..1vicnt.la:-.. nunpn:ndu.Jas 
en tnas t.lc ."'000 predios. en 1111 pla.l'o de 4u11u.:c 1ncsc... ..... í 101 

1-:1 1 1 dl.." octuhrl.! (.k 1 <JX.5 ~e puhlica d l h:cn.:to de c'¡Hop1a<.::1ú11 de los 
pn:dio:-. con .¡.¡_.¡:;7 vivu:ndas ~ a'-.".ccsoria ..... o pcqucf10" con1l.."r..:10~. af...:..:tados en d 
ccn1rn d..: la ( 'n1dad de 1\.10.xi'-.".o ' d 1 ·l de ese 1nis1nn 111cs ~e púhla:a otro decreto 
<londl.." .... e i.:1t..·;1 ..:1 Prog.ra111a tk l{e110' ~h:1ún l lah1t:u.:1onal Popular ) un nrga111,..1110 
cjcl:Ulor ..:on pcrso11alid~d propia ~ thiracu"u1 tcn1p,1rdl lunttad.:1 ~11 cur11pl11111cntn 
(..k ~ll 1..1hit.:l1\.n dt.· n:..:onstnn.:nún d1.: la .... '1\ICl\Ja:-. L''-ptop1ada" .. \·.~.te oq_~anís1nu 
dc:-.cl.."ntrali/ado '-"" d1rig.1do JHlf \llta .lwita de ( ioh1l.."riH1 qu1.: prc:-.uh..· l.'I Jefe del 
1)1)1 ~ t1c11c co1110 v1ccpn.::-.Hk11tl.." al Sccrl.."la110 de 1)c...,;irrollo1 lthano :-. l·.l.Tdogia 
y co11 '-""'º~t.: h.ll1ltl la 1..h.:c1~1ú11 Uc rcctu1-.;.t1uir en lo~ n11...,l\Hh s1tu1~. l."'.--1~·1 tkcísilln 
ful.." ..:uc...;lnH1ad:i ptn illguno"- qu\.." huh1cran ¡nckr1do un;1 111ovll1/a..:1on 1...h: h1s 
da1nnillcaJu.._ ;1 la pcnh:na o~' ot1;1~ ..:1uda1..h.:s. c:-.ta d\..'"1...·1 .... ion h1\..'" la qu\..'" pcnn1tiú el 
é'lln r111al dd ptogr-~una· ( 1 1 ~ 

l a111hicn ..:01110 una nc'-.".c~alad 1nnH..:d1ata de dar rl.."spu1.:~ta a la prnhh:111o.lt1t.:a 
hahit1.u.:1u11~1l dc.:n"ada de los ~•...,lllllS. el l·:s1ado lo!!ro ..:-stn1cturar un p1ogr-a1na 
hahitacional ..:n la 1ncd1da que rc1..:01-'-ia Ja..., Jc1nanda!-- de 11.1 pohlanon. d...:111andas 
hechas pública~ y apo~ adas. en la n1a~ o ria <.k los casos. por una 1nh:nsa 
1novili.1"at.:1ú11. en c~tas cin:u11sta1K1as se p11s1cron en rnarcha cuatro progr;.unas: 

10.- Nal..'.n111..:~ 1 lnu.lao.., P;ua lo..., t\~..:nt;11n11:nlth l l111n<.1no..., H.o.:nu'l.i.H..'.1ún l lah11a1...:1onal l'l1pular 
1987. pp 1 
11.- lhic.Jcm pp .5 



1.- ºEl Progrmnu En1crgcntc de Vivienda FtL ... C 1 (PEVI). destinado a ofrecer 
alternativas ;.1 los truhajadorcs afiliados a algün sistcrna de seguridad social, 
principahncntc a ta111ilias de ingresos 111cdios. u la totalidad de dmnniticados del 
conjunto hahitucional Juárcz c. inicialrncntc, a h.1 pohlacit.'>n afcct;.ic.la de la unidad 
Tlaltclolco. 

2.- El Pl'"ogrmna de Rcconsll'"ucción f)crnocriltica de la Unu.lad Nonoalco
Tlatclolco. disc11~uJo especialmente para la rchahilitaci<ln dc csta un1d;.1<l 

3.- El Progrmnu de Renovación J lahitacional Popular (PH.J IP). que se 
circunscribia u la reconstrucción de las vccirHJadcs cxpropiadas y. 

4.- El f>rograrna Erncrgcntc de Vivienda Fase 11 C PEV 11 ). dcs11n¿u.Jo ;a ~1tcndcr las 
dcrnandas de hL<.; viviendas dar1adas por el tcrrernotn y no cxpropia<-hL~"' e I .'.! > 

Estos cuatl'"o progranHL ... representan un tolal de 86.(,2 1 acciones. que si se 
adicionan n los prngrarnas de organisrnos no guhcrnan1cntalc~ mcrcrncntan In 
cifra a 90,072.( Ver l.'.uatlnl ). 

12.- lrachct.a Ccnccorta. /\ll(msn, Pnlilicas"' movimicnlns socinlcs en In Cim.Jud de México. 
pp. 148 y 149. 19811. . 
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FASE 1 
l{l:C:JIUEl{ON CA~AS. J >I PAH 1 Af\.1J:N ros y 
CRFPrJ os rw VIVll NDA 1)1·1. INI ONAVl"I. 
J OVJSSS 11 PF1'.fl·X CI J. AIH<JS Y J"I. l OVJ 

- ~-AMli.IAS ____ lJAMNll ICAllAS ---Q-UE 

RENOVACION- -- ¡.J\i\.úl:t/\s cil"ll, 11/\úl 1 AN-1 N-1.('isP!o-rnos 
HAIHTACJONJ\L EXPf{OJ•(/\f>OS Y t)llf Cl fl·N f .i\N CON 
J><_~PlJl.AJ<. VJVJFNDA PIH1f>I/\. ('( >N r< Jf.>OS LOS 

Sl:RVICl<JS Y 1 N l'f{C)l\.1f ())() 1·1 ()Cllil ¡:DI. 
SU I A,..1AÑO AN l l:RIOH. 

16, 500 

·18. xoo 

TLATELOl.CO f.·AMliMs 61::1.-Cút-~ffll~.h7i) 1 il\l{(:j.,'\·c~UJNA¡:- -, r">:-scx)----·
NC >NOALCO-TLATl:LC JL( "C ). í_ltJJ: J>OH 
ESTAR SLVERAMt-:NTE ,,¡.·1·:CT/\l >OS. l l/\ 
J.:.E<.>lll'..Rlr>O IJJ·:1'-fCJl.ICICJNl'..S. RJ:DUCCJ<°JN 
DE NIVEU::-:i l>E El>IFICIOS, 
REPAH./\CICJNl·:S l\.·tl~NOKl~S. 

fol.F("JMl·.NTACIÚN Y Rl;_f'/\RJ\CIONl'..S 

__ ---·----· .. !i!ffl<i!...CTlJl_{_,'\~I~ _ _ ----------·-
FASE 11 FAMILIAS (.Hll: 111\BI l"AN Vl·_l ºINIJADES I:!. OfJO 

\ C< JN D1\Ñl >S l\.1,\ Y< lRl·S. NC l l·.XPR< >PIADAS, 
i C)l_IJ-: PAS.·\H./\N .·\ SI.!< PJ{< )J>JJ:T,.\RJ..\S DI: 
1 !-.-11' JOIU-'.S VIVIENDAS 

ORÓAÑTSi\1C)S----,-.-r¡-:-;\~\.:ú-r-:IAS-r:~fr-JJN(.:¡_,-;,r> .. ,~,.r-;·N1N<;-l1~~z-;cJ1:: -·-·7.--2<)() __ _ 
FlJN[)/\Cl(lNl:S ) 1 C>S Pl~OC"il<AMAS <ilJBl·RNi\l\.tENTALES 
PRIV;\.[)/\S .·\NTl~RIC>H:l~S lli\.N SllXJ A ll·Nl>ll)i\S CON 

'Vl\'ll::NDl\S Nl!J:Vi\S Y H.l:CONS f"l<~lllJAS 
POR 1.1\ CRUZ RC>Jt\. 1.1\ nlNl>AL'IUN DE 
1\PUT'O A LA C< >MI JNID/\IJ. CENTRC) 
CiVtl:O lJI·: SOl.llJARID/\D. llNICEF. 
CON.SJ-J(J 1:c1 !f\.1l:N1cc J ,\.U'.XICANO DE 
1\ YUI)/\ /\ D/\MNIFICADOS, GHlJPO VITRl-). 
lJNIVl:RSflJAD ,\N·\I llJ.-\C, CLUB DI-: 
R<H /\RIOS. l;\JNtJi\CIU~ ~11(i\JEI. ALEt-..1..\.N. 
J>l<OPLJl.S/\. SOi.O P< H< i\ YlJD/\.H.. PL/\N 
VENEZUELA. Y PC. H.:. LOS DONATIVOS 
PJ\RTICUL;\RES COf\.10 LOS REALIZ/\IX)S 
POR EL SR Pl.ACllXJ D< )MJNC.iO 

SC'lrTl1'GAR. !\1ARTI IA l.l,>S_ "í•H()lll "(" roRBOl:--r:_-.s¡;;,\t=JO-i"l:'llil::\iu.1:. _l'.ST_l\_l>Q. EMPKES~~ _Y 
$_~1ED~Q MÚX"ICl> C<U.l·:GIO l>I: '-1~X.ICO, 1'>8') 
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De todos lo prot..:ro:1111as cJ Prngrar11a de J<.cnovaciún J labitacional popular 
fue el n1ás irnportante en lo que se refiere a las acciones de vivicnl.!as 
dcsarrollnd::L~. ..Ta1nhiCn c11 lo que respecta a Jos r-ccursos ccoru'u11icos que 
absorbió. con respecto al pr1111er renglón. ahsorhc un 56 por cicnto del total de 
;.1ccioncs de vivienda por progran1a del sector pUhlico y un 5·t por ciento 
incluyendo los del progranta de orga11isn1os no gubcmarucntalcs. J ;as acciones de 
este progra111a involucran ;.11 2.6 por dento de la pohlaciún tolal del ( J1strlln 
Fcdcrul ( 1985). y un ::! por ciento del 1otal de vivienda del f)istrllo h:dcral ( 1 CJ 
mitlonc..c;)".(13) 

"Aqui \.·eremos con10 el Progrmna Erncrgente no tuvo el irnpacto deseado 
corno el que tuvo el Prograrna de Renovación l lahituciunal. que rctornan.:rnos en 
el pró.xin10 subcupitulo •· El Prograrna l ·:rncrgcnlc, siguió las rnisnHL~ linc;.L" th: 
acción csl.ahkcid<.L" por los org.unisrnos Jinancicros de vivienda par-a su oper-ac:iún. 
cntr-c ellas Ja docmnenluciún sohrc lo~ henctic1ar-ios potcncio.1les. cn11 el lin Lle 
garantizar Ja rccuf")cracic"u1 Je los cn:ditos otorgados. Estas diferencias se c.,plican 
por la composic1ún de las d1tCn:11tcs li1cntes tic linanci;.unicnto Tanto d 
Progrurna de Renovación L'.OllH> d l'rograrua J·:r11ergcntc Fase 11 dt.:pcndu. ... ·1011 para 
su financimnic1110 en parte de crCdilos contratados por el Banco f\.1undial. Sin 
embargo. nlicntr-as c.¡w.: en el Programa de Rcnov;:u.::1ún rnús de la tercera parh ... · del 
gasto total corrcspond1() a n:cu.-s,1s fisc..:alcs ;:1d1cionalcs L'.lH1s1der;:1l.lt1s c..:rn11t1 

fondos perdido, el Prograrna f·.mc.-ge11h...· buscó garan1t....-:ar la n:c.::uperac1on en \.1'."la 
a poder cumplir l<lS l:"o1nprom1sos CtHHraidos con el Banco ~1undia)( 1.-11·· 

Rcnov.:1ción J luhilacional J..:1111c:gú su" llltinias viviendas en tl:hrcnl i..Ja: 
1987. rnicnlras el Prograrna L111crµc11tc Fase 11 continuó atendiendo alg.unos 
casos rcz:1gados hasta 1 98X . 

.. Sin en1hargo. al n..:ali/ar un halanc.::c de la operación de csle Progra111;:i 
En1crgcntc 1.-<.L<;c 1 y r:ase 11, es posible co11cluir t¡uc súlo pudo rcstllvcr t1no1 parle 

13.- Jbidcm. pp. 149. 
J4.~ Centro Je Jnvcstrgncumc.:s p<tra el Dcso1nollo V1v1cndu y 1::.-..rahilrc.Jud pp 57. l'J'~I. 

12 



de las necesidades habuacionalcs derivada <le los sisn1os. En efecto. pues 
quedaron excluidos los dan1nificados que en vínud dt: sus ingresos. situación 
ocupacional y condíción ti:uniliar no pudieron cun1plir con los rc4uisitos para 
acceder al tipo de vivien.Jas tinancmdas por el gohierno .. ( 15) 

Con estas ai.:cioncs el Ciohicrno dio ca.._..;1 en su totalidad respuesta a una 
dctnanda que era una hah1tac11ín a la poblac1ún que e:-.taba en dcsgraci.a y adcrná.'i 
fue algo loable con10 lo dicen lí.L"> Naciones l fniJas, ya que en poco 1icn1po se 
logl"ó casi construir la tolalu..lad de viviendas t.lcstruido.L"> por el sisn10. En el 
siguiente suhcapitulo vcrcrnos los prograr11as q11c se llevaron a cabo p:.ira la 
solución de la problcn1útu.::a que ocasiono los s1sn10..;. c..:01110 fue el Progran1a de 
Renovación l lahitacional Popular. 

1.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PH.OGJV\MA DE H.ENOVACJÓN 
llAHITACIONAL POPllLAH.. 

Conu.l se 1ncnciono anh:nonncntc. el 111andi..llo original del PRI tP ful.! 
rcconslruir 44.437 viviendas en los predios expropiados 1 )ese.Je el inicio se 
intcg.nl al progrmna Ja participaciún de org;:1111..,,nuls no guhcn1an1e111alcs y 
fundaciones privadas que quisieron participar c11 la reconstrucción~ .. pero el 
cornpron1iso inicial fue atnpliado cotnprcndicndo un total de ~tX.000 viviendas y 
accL.""Sori.as. lo que sign1li1...:ú un i11crcrncnlo del 1()f~~ .. t16) 

"1 luho c.ambins 11nportantcs en las acc1ont.:s que se plantearon en un 
principio~ ya que se atuncntaron lw·; Je rccunstrw..::ciún y vivienda nueva en un 
40.6'!.~ y disnlinuycron las de reparación 111cnor )- las de rchnhílitación: los 

15.- lbidcm. pp. 57, 19. 
16.- Nacionc..<;. Unidas Para lus Ascnlam1cnh.lS llumanus Rcno,:ac1nn Popular 1<>8X, pp. 11 
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precios de Ju vivienda oscilaron de 3.2 millones de pesos para las de 
reconstrucción y de 1.3 1niJloncs para n:panicioncs 1ncnorcs: en an1hos casos se 
incluía el costo del terreno. l .as fonnao.; de pago se rcaJi:J"~rían rncdiantc abonos 
rncnsualcs equivalentes al 30% del salario rnínirno vigente en el D.F. para el 
prir11er caso. y el 20% para el segundo".( 17) 

El Progrmna de Renovación f lahitncional Popular, se JJcvaría " cabo a 
panir de 3 lineas de estrategia: social. tCcnica y financiera~ las que se in1pulsarian 
con el apoyo de 14 niúdulos sociales coordinados por el ;irca ccnlral~ en la 
práctica en estos módulos fue donde se registraron n1uchos de los connicros cnrrc 
el progr'1nla y las organizaciones vecinales, pues era el puc..~lo de enlace entre 
an1bos. 

Cada una de estas linea."' de estratégica incorporó varias acciones a 
desarrollar: la Sociul in1plicaba la entrega de los certificados de dcrcd1os a 
los damnificados. los cuales lcgitirnaban a los futuros beneficiados corno 
in<JUilinos y rc..c.;idcntes de Jos inmuebles cxproph.1Jos. que a su vez los hacia 
acreedores dcJ PRf IP. En este proceso se c:onslituycn los C"onscjos dt: 
l~cnovación conio instancias de 1 cprcscn1aciú11 vecinal estos consejos valic.Jarian 
la acrcdiración de derechos a los beneficiarios, ac.Jcrnils de n1antcncr kl 
cornunicación entre la población beneficiada y el prograin.a. 

"Tan1hién C."ila Jínca estratégica dcbcria pron1ovcr Ja finna de los proyectos 
de discrlo de la vivienda.. previa ilprobación de Jos vecinos. así con10 el in1pulso 
del alojamiento provisional. que para Ja etapa rntl.s intensa. implico. -J 1.95::! 
fillnilias que vivían f"ucra de los predios~ 22.2H3 en viviendac.; provisionales y 
l 9~669 con ayuda de renta~ cada vivienda abnrcnha una supcr-ficic de 181112. 
agrupados en más de 400 cmnparncntos. 

17...._ <:~)~~ -1;~~h~i~ -¿.~,::,-~on-;--Alfb~s¿;.- ~Jiti~-yM~vi"1-icni.;s-·s~;¡;·ful~~laCi;:.d.;Jdc 
MCxico. pp. 152. J9NX 
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La Es1ratcgia Técnica irnpltcaha la necesidad de consrnur el rnonlo de 
viviendas exigida.o.; en correspondencia a los períodos estahlcciUos. las obrw.; se 
iniciaron prücticarncntc en el n1cs de ahril tlt: 1 •)8(1 y h .. ·nn111arnn en rnayo de 
19N7. las que irnplicaron la parric1pac1úu dc r _:;_~O l..·rnprcs¡L-.. pr1\.ada..., ..... 11.:11t10 }(00 
construcrnn1s y 250 empresas de scrv1<.::io cc..u110 c~tud1os y pro~cdo~·· ~ 1 x; 

En la dictaminación de cJ¡u)os ~ t:n las l1H.:<l1da .... dL" seguridad 
consideradas. la participaciún vecinal fue irnportantc Fn "arra!-. ocasronc.:s Jo~ 
dictúnh:ncs a sugcrcncia de J.as organi;:ac...:1oncs "ccinalcs ruv1cro11 que .ser 
rnodificmJos: y esta fue unn de hL"' raJ.oncs e:xplu.:atorias lkl t:arnhiu de las 
acciones por tipo de progrania, en donde por e.1cn1plo. d prograrn~1 or-ig1nal de 
rcconstrucóón y vivicn<lu nueva era <le :!X • .102 ~ 10:1 ;:u..:tivrdaJ lin~il a.sccnd1ú a 
39. 790 irnplic.:ando una d1srnin11ciún en los de1nas tipo.;; de r>roµ.r.:una 

"'F11 lo Financiero en su conJunlo el Pl<l IP di'->pu ... o de un lolal dc-
27.i,68-J.5 nullones de pesos. de los que 151 .. 101 7 pnn.1111cro11 c..k: recursos 
liscnJcs y J 23,322.X rnillonc"' del B•mcn ~ 1undwl l111t..:ra1111 •. ·r u..:ano dc
f{econs1rucciú11 y Fnrncnto c..JUC.: sc ohlu\. 1cr.u1 a tr;1\.c.., de lo-.. ;1µcn1c--. fi11a11c1cros 
de BAN<JBRAS y el FON! 11\1'< l" ¡ 1•» 

E~isle un rcconocirnicnh> pos1f1\.0 gcncral1/_;:1dp tk la.., a\.'.tiv1<ladcs 
rcaliJadas por el prograrna. funda111crHahnc111c 1..·n d "'c-11t1do tk quc i...·s1c dcr11os1ró 
que es posihlc que la cnon.J1nal.'.1ún de una SL'rlC dc a:~pccto~ corno son: 
participaciún de la pohlaciún en la n:snft11.:ul11 de Jn.., problema ..... coordínaciún 
entre instancias guhernamcnlah.:s. ele . pucc.Jen dar Jug;tr a una apari~ . .-rún de 
;:Jllcnrnlivw~ para la solución <le los prohlen1¡L"' de vr" icraJ~1 

"J .a tlc,1h1lidad ¡1<..foprada por el Prugrarna dc J{cnovacrún l lahil~1cional 
Popuhtr le pcnnitió dar una respuesta cJicaz ul prohlcrna qLJc n:pn.:sc.:nwha la 
atención a los hahitanrcs Je loL-.; vecindades de la /ona cc-nrro de la ( "iudad de 

1 H.· N~c1onc!' llt~idas. Ú.cn<>vaciún J lahil.:11.:umal .Pnpul.:1r en el IJ J· pp 1 ~a la ~ 1 .. 1')87 
19.- Jr.:11.:h1..•1a L"cni..."L"Of"l;J, l\ll(Ul!->O. Polil11..·;1 "' f\..lovi1n1cn10~ Sociales Cfl l.1 l"111dad de rvtc.xictl, 
pp. 154, 19XH. . 
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México. En primer lugar se adecuó la rcglamcntacil>n de construcción a Jos 
rcqucrirnicntos de la densidad hahitucionaJ que suponía atender a los 
dan1nificados de la zona. Esta flc.xibilidad normativa pcnnitió la rcconstn1cción 
del nurncru de viviendas suficientes para a1cndcr 01 las misma"i fiunilias afCctadoLo;; 
por el sisn10. en el 1nisn10 predio donde se cncont..-abun sus viviendas 
originaln1cntc. conservando la noción arquitectónica tradicional de la vecindad en 
la que sicn1pre habían vivido. El subsidio gubcn1anu:n1al fue transparente y 
dircclo para la tolalidad de los beneficiarios; en n1on1n de Jos pagos rnensualcs 
para la rccupcro1ción del crCd ito fue acordado a través de un proceso de 
conccnación entre el gobierno; y Jos beneficiarios rncdiantc el Convenio de 
Conccnación Dernocnitica~(20) de hecho los precio~ unitarios utilizados para 
presupuestar las bases del prograrna tuvic..-on poco que ver con los precios de 
producción reales. 

Este convenio fue el resultado de Jos ncucrdos entre el gobierno (SEDUE y 
DDF) y las organi::.r .. acioncs Je dan1nificm.Jos. Universi<la<lcs. grupos lCcnicos de 
apoyo, colegios. cún1aras profesionales. func.Jac1011cs y :L'>ocio.icioncs civiles. 

Vale Ja pena <lcslaL:ar los aspectos que le JlrOflorc1onnron al J>rogran1a de 
Renovación un arnplio sentido político· Jos 1nccanisrnos irnplícito!'i en el 
progran1a para canalizar la presión cn1an;uJo.1 de Jo.is organizaciont!S in<lcpcndicnlc:s 
de dnn1nificados consistieron en la cntrcgu de ccrtiJicóldos personales de 
derechos, en la constitución de cornitCs <le n.:construcciún en cada veciru..l._.d y en 
una politica de puerta..c;; abier1as huci.a los grupos y organi;,...acioncs de los 
dmnnificados. ·rnrnhién es i111pono.mtc rcsahoir que el 72.6 por cicnro de las 
fi:unilias beneficiada.o; por el Progran1a de.! Renovación 1c11ian un nivel de ingreso 
inferior a 2.5 vccc.!s el salario rninimn. Si bien es posiOJc afim1ar que el J>rogra1na 
de Renovación contribuyó a que el universo caótico y mnpliamcnle tnovilizado 
de los damnificados se transtbm1ura en una on.lenada fila frente a Ja ventanilla 

20.- Ccntrt;dC lnvcsl1gación p;;:,·~1-15~"s~;~rol1~,-.~y-¡-~i~~;d~ y 1-:swhi1¡¡¡~¿¡-¡;;;ff1i~~~pp~--y5·6. 
1991. 
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del suhsidio olicial. tarnbién se puede atin11ar que la organi:;raciún vecinal 
rcspo.1ldada y reconocida por el Prograrna de H.cnovaciiln, fue un instnnncnto úlil 
parn la consolidación de las organil'ac1011es de da111niticados reconoc1das por el 
gobierno. a pesar de ser ést¡L"i ajcn<.L' al csque1na l.·orpor.ati, .. o del partido 
oflcial.(:?I)'" 

Este Prograsna de l{cnovac1iln l lah11ac1onal Popular, fue el únu.:o de los 
cuatro progrmn<L." que se n1cnc1onaron antcrionncnte. el que le c.lio al gobicnm 
más o n1cnos una i1110.1gcn de que rcsolviu los prohlc111as s<.u.:ialcs que.: se estaban 
prcscntundn. al igual que quitar un contlu.:to que se Je podia salir de lo.is 1nanos. y 
con esto hnccr que las gentes en lugar de protestar. ponerlas en unas filas para 
que les dieran el apoyo que las autoric.h1des prnn1etían~ aunque corno la 
n1cncionmnos no ha toda la población se le lhn una 'ivu.:nda sino que todavia 
quedaron do.111111ificados que siguen esperando la solucion de e~e prohh:rna. Todo 
esto ocasiono que se le diera un giro i1nponantc a las políticas de vivienda que se 
ihan a realizar: ya que ahnra hnnarian el sentir de..· la pohl;1cion y 0.1 las 
experiencias que se tenian 

1.2.2.- EL SISMO DE 198S. l',\RTEAGll,\S EN LA POLÍTICA 
DE VIVIENDA EN Ma::x1co. 

Un acontccirnicntn que repcrculió en la vida nacional y principahncntc en 
el Distrito Federal; fue el sisn10 quc sufrió en scptternhrc de 1985 la sacudidn d\.! 
o.tqucl septicn1hrc negro provocó gran dc.:struccü."u1 t..lc /.4.lllas urhana ....... l1ospitalcs. 
cscuelo_L">. centros hahitacionaks, edilicios públicos y privados .. vc..:indadcs y 
edificios dcpartan1cntalcs llUC dcsapan.::cicron o fueron afccta<.Jos g.ravc1nentc. 

21.-lhidcm. pp 56y57. 1991. 
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"Los da11os ocasionaron su 111uyor cfeclo en Jos sccron: .. ~ de población con 
1nás bajos ingresos. que ocupahan vivicru.Ja con elevados índices de hacinan1icntn 
y hajo réµirncn de renta congelada. alrededor de 49 nlil viviendas fueron 
0:1fi:ctado:L"i y 90 ntil f~unifl~L'-> se ~onlahan entre las dannuficud;L<;, el irnpacto fue 
hruH1I que a lo largo de dos ailo"i l\.1é.xicn entero fue lcsligo de la .agi1ac1ún 
colectiva organizada que se 1nnv1Jizó alrededor c..Jr.: una demanda: la solución c..Jcl 
problcnta habi10:1c1onal "_( 2~ l 

"l .as viviendas dmladas se loc..:ali/.aron en un área de 50 kn1::! 
cornprcndicndo las tres c..Jclc~acioncs centrales del D. F. Cuauhtérnoc. 
Vcnusriano Carraru.a y Ciuslavo i\ /\..1adcro). estas 1.-cs delegaciones concenlr;m 
el 30~/Ó de Ja actividad ccnnú1111ca y tiene los rna....,; cornplctos uivclcs de dotación 
de servicios e infracstrudura induyendo por cjernplo. ·lO de Jos 122 krn con que 
cuenta la red del rnetro" c~l) 

l .a r11ayuria ck estas '1v1cndas fucn>11 constnuda'> por particulares "durantc 
Ja prirncra 1111tad de este ~ir.Jo r>ilra Jos 1111111gra111cs del ca111po. en otn1s caso~ se 
lrataha de edilicio.,. L¡ue albergan usos distinto"~ con el t1e111po y &:I deterioro dd 
centro fueron decayendo y suhc..J1vid1c11c..Josc en r>Cqucr)a viviendas: n1uchos eran 
edilicios de valor hislórico o urquitccrónico prolegrdos por leyes c..Jc conscn..ac1ún 
adicionalrncrllc el JO'!'é. de la v1v1e11da atc11d1c..Ja. c~taha sujeto a decreto de 
congdación de rcnla cn1it1c..Jo en los ;:ul:os c11arcnH1. lo (.jlJC <lisrninuyt"I !-.U 
rcntahilida<.J y contrihuyU a su <.Jc1crioro"c~-n 

l.os sisrnos c..Jarlaron 5728 cdiflcaci<mcs c..k.· las cuales 47~"0 sufricrc>11 darlos 
n1cnorcs. 38~0 cslructuralcs y d 15 por ciento se dcrnunhú lotaJ n purcialn1cntc. 
Sufrieron daJ1os los grandes conjuntos hahllacionalcs principah11cn1c el 
rnuftif¡uniliar Juú¡-cz y el conjunto urhano NonoaJco-Tl¿:Jlclolco. se afccl.uron 
edilicios de oficin;:L<; y hahi1ación. salas de csp ... ~c..:1üculos. crnisora_o; de radro y de 
lclcvisil>n. adicion.ahnenlc se perdió el 25'Yo de Ja capacu.Jad l lospilalaria y se 
afectaron el JOl}O de lmi escuelas púhlic..:<..L"i. la iufracslructura sufrió <lafios en todos 

22.- 1 Jcn-cr.a llcllr.án, Fuh.-1. la Viv1cm.J.a Popular 1.:n J\..1t.º'''-"º· pp 65 y 66. 199 J. 
23.- Nacionc!> lJnid~~. l{cnov;.aciún llal111::11..:11ma1 en el 1).1 .. pp l. 19K7 

24.- lhfdcm pp. J 
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sus sislcnH:L'i; las rcc.Jcs de agua pnluhlc. de cncrgí¡t eléctrica y ahunbrado, las 

instalaciones tclcf(~i_ci_!.~Y~•! ~-i1~1J~nc~"-~-~~f~~~lj~J. Y.r_:_~~~~~I_?_~~.!) C·<J.'-O'íCl"i 
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1:1.l!C"IKICll>AD X 1.Sl',\("H>"-l:S Sl'l'l<ll·JH>1'. f·,,11 ,\S l'Of< 
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En el centro de la Ciudad la vivienda popular dc:tcrior¡1da y en rnul csl.:ulo 
por su anligUcd.ad y el .:1h:.mduno no resistió fa li1cr/a sis1nica qucchíndnsc sin 
lecho o en peligro n1ilcs de fmnilüL'i. 
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Los pri111cros días de crncrgc::ncia y resuella~ las necesidades inn1cdiatas de 
alirncnto y Cllhijo. los dan1nilicndos crnpc,..nron a rnoviJizursc pura solicitar 
protección conrra Jcsnlojos, congclución de rentas. acciones en contra de los 
responsables l.h: l.krnunbcs por Ja n1;1Ja c.:onstn•cción de las viviendas y Ja 
c.xpropiación dt.• los predios afectados . 

.. Pan.i responder a la problcrnálica derivada de Jos sisn1os y .:Jtcndcr Ja 
emergencia. c:I Gobierno intc!!,n) las c....~ornisioncs Nacionales de En1crgcncia y 
Mcrropolilan:..t tfc En1crgcncia. poslcrionncnrc se instauró el Con1itC de 
Rcconstn.icción dd Área Metropolitana de la Ciudad de Méxicoºf25) y 
paulatinan1t:nte st.~ fueron d•ando a conocer progrmnas específicos de 
rcconstrucciún para cada uno <le los cornponcntcs: vivienda. escuelas. hospitales, 
infr;icstructura y rd~fonos . 

.. Para el st.•t."lllr vivienda. se disctlaron disrintos prograrna .. ";., según el tipo de 
con1uni<ladcs afccr.adas. pero lodos sustcnt.ados en el UiUlogo. el acuerdo y la 
conccrtnción t."tlrt Jos bcncfici4..1tfos. Estos progr:1n1a"i. que en su conjunto 
resolvieron el prol'llt...·rna de 95.000 fhrniliasn(26). 

Con esta li1rn1a de discr1ar los prograrnas con la coluboracilln e.Je Ja 
pobJ.ación, y con Ja experiencia que tuvo el gobierno de 4ue este prohlf.!n1a se Je 
podía escapar de 1:1:-> rnanos se disciló el prugrarna de vivicnd;:s en 1987 .. 

•·J .os sisrnos de l 9N5. representaron un partcaguas. t.anlo para los 
organizaciones c.fcrnandantcs con10 para las propias instituciones y polilicas 
públicas en n1atcria de vivicnda .. (27) El fortalccinlicnro <le estas organizaciones 

25 .. - lhidcm. pp6 
26.- lrnchcla Ccm.-&..·,,rra, Alfonso J>olir1c., y ~1"vunicnros Soci:ilc..c;:. en 101 C1tt<.fad de J\.1éxico. 
1988. pp 13R y 1 3'' 
27.- lhidcn1. pp J t>.i 
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corno interlocutora de las insranc10.L<.; de gobierno cncarg:idas de la vivienda .. 
obcdczc•1 que Ju n1ovilizaciiln social <..ksataú.a por aqui:JJos, que c.:n h11e11a par-te 
.-on1pió la aron in poli rica de la socicd¡td sunlida en crh1s. tuvo corno conlruparr ida 
del J:stado una cstralcgia de conccrtuciún poJitíca c<>rll<> hasL· de lt>S r>rc>eram<L"> de 
reconstrucción. 

"En d nuevo contexto que ahru:ron Jos s1srnoo.., qth .. ·c.Jú c.:laro que la politic:.1 
de vivienda popular jarnñs scril un sir11plc proceso constructivo sn1 que cntrañ;.s 
ohligatonarncruc la organiz:tción de contingentes de 1;:1111il14L.., 1111crc..;ada.s en vivir 
vol11nrariar11crllc en colectividad que la conslihJ<.:1ún de los .sujclns t..h.: t.:rCdito dc.:ja 
e.Je ser un proceso cstrictan1cntc bancario. para t.:onvcnirsc sohrc toúo, en un 
csfucr/.o de cunccnación política y que la poli11<.:a de vivienda involucra 
ccnlrah11c111c: pn1ccsos e.Je org.:mi/aciún urhana y part1c.:1pac1ún socrnJ" <2"i) 

l-:s1¡1 siuiaciiln st:nló un prcccdcnrc lrnportarllc p.;ira las 'llh~ccucnlC'S 

acciones de gohkrno en rnatc:ria h<.1hi1acional. ahrú:ndo un procc:-.o glohal de 
lransforrnación dc poliric:L"i hahi1acionalcs <1uc rncorporan la part1c1p1.1t.:iún e 
iniciativas <le Jos grupos c.h.:r11andan1c.:s 

c..·011 csro el gohicn10 y Jos c1ud:.uJanos. upn;nc.Ju:ron a 1..:011ccrtar par<.1 darle 
solución ;i un prohh.:rna inrncdiato 4uc fue l.a dc.:s1nH:..:1on dc las vivrcnd•ts por el 
sis1110 y t.¡ue dio paula pLira elaborar el prograrna de "'"icnúa de 1987. 4ue esh.: 
phm :than.:aha en un nivel n1ús general 1..·J probkn1a lk la "ivicnda. Al igual que 
Jos prog.r:mw.s dt.: vivienda. que st..· hicieron para la ~ohh..:ion del prohlcn1a c•u1saúo 
por los sis1nos, Inda la pnhlaciún c.Jcn1andantc que c:slahiJ org_ani/•u..la se lc.:s din 
C:.JhidJ en c~lo~ prograrn~L"' para la soJución e.Je estos. Y se aprendió ha to1nar c:n 
cucnla a la puhl:.ición y hacer t.ktnocracm. 
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1.3.-DEMOCRACIA APRl<:NDIDA POR EL SISMO. 

Fue de tal n1agnitud el dcsa.."itrc y sus clCctos <lcl sisrno que el desconcierto 
inicial provocado en las diversa._-.; csfcr-as de gohicn10 así como en Ja.<;, diversas: 
or-ganízacioncs polítk~L"i y sindicatos~ diversas agrupaciones <lcl n1ovirnicnto 
urbano popular tornuron la iniciativa y ordenaron en un sólo progran1a tudas sus 
iniciativas hahitucionalcs 

Los rc..~prcscnwntcs del gohicn10 y urgmli:1".ac1oncs sociulcs debieron asumir 
nuevas actitudes y IOn11as de enfrentar la situaciún para dcfCndcr sus 1ntcn .. ~cs y 
los de la Ciudad, pues la pohlaciún .adquirió rúpid.Lln1cntc conciencia política del 
significado que para ella tuvo experiencia tan hn1tal, sus quejas. dcrnandas. 
criticas y propucs1a..o;; tenían el sentido de recuperar lo propio: su ciudad y de 
otorgarle un nuevo vo.dor. 

Lo itnporlantc y lra..,ccndcntal e.fe los prograrnas d..: Renovación 
1 lahitLlcional Popuh..1r. fue el convenio de .. (.onccnt:u.:iún [)crnocr.útica para la 
Rcconstn1cción que para 1987 hahía introducido un nuevo clcrncnto en las 
polilicas de vivienda. fue el principio de conccrtac1ún. herencia "alioso.1 del 
proceso de n:construcción iniciado l.:'n 1985 y que se cxprcsú en una 
concicnti.1.:ación de carúctcr colectivo evidenciada en csponlancidad en accionL'"S 
heroicas y solidarÜL'>, sin las que no huhiera sido posihlc rcconstn1ir la 
ciudadH(29) 

El rcconocin1iento al principio de conccrtaciún y Ja urgencia de atender hL"i 
dcn1andas sociales. pcnnitiú elaborar las bases consensuales para la dcfiniciún de 
una cstnitcgia en el deso.1rrollo <le Jos nuevos prog.rainas hahitacionalcs. 

Corno rnucstra destaca el hecho de que al fUnnar parle del procc!'>o de 
panicipación cornunitariu.. los representantes sociales intervinieron tatnbiCn 

29.- ln1chcta~ Ccnccort:a, l\lfunsn. Polilica y l\.1ovi~1cnt~:;: .. S¡;;_;,alcs ~11 la CiudaJ de f\.1C:xico. 
1988. pp99. 
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en la elección de sus ~u1di<l.atos parJ cJ Consejo de renovación: en Ja intcgr.ación 
de cxpcúicnlcs para certificados <le derechos y en la vcrificHciOn <lcl derecho a l:i 
vivienda de vecinos asimisn10 participaron en las ohr-.L'i de apunraJainicnro por 
riesgo. en la insrulación. lirnpiczu y vigilancia de l;:i!-. viviendas pro" i~aorwlcs y en 
Ja dcrnolición de las vecindades~ fue rnuy deswcada su part1e.:1pación en Ja 
uprobaci6n de dictoirncnes de <hu1us y proyc..:tos de rcnovacu:u1. en Ja cvaluaciiln 
de pruycclos cspcciaJcs. en la as1gnac1ón de (.:'Olllratos, en ohr<L<.; de 
auroconsln1cción y supcrvisiún y en la ¿uJjuúicaci<ln de viviendas 

"El 1crrc1nolo cin1hro a la sociedad r11cx:ic.ana tanto por la 1nagni1ud del 
desastre corno por Ja gran n1c>v1Jización que se dio en Ja ciudad de MC.xico. I .a 
pohJación rebaso a sus organizaciones. sí las tenia: la 111ayoria ">Íll tenerlt:L"i. se 
volcó a vincufo:1rsc cnlrc si y resolver Ja crisis soc1;:1I inrnediala que afectLJbu LJ 
lodos. Nos irnprcsionó asirnisrno. fa desobediencia c1v1I. lógica y cspon1ánc.:1 
HJ.1nhiCn. rebasando Ja acción oficial que en ese rnomenro trataba de conh:ncr lo~ 
efectos inrucdi¿Uos a la c¡:¡tástrotC, llarn¡inúosc infruc1uosa1ncnte a la non11alidad a 
1r~1'\.és de los n1cúios de cornunicadc>n oficiales y pri\·ado'i. fue una "crd.:uJcra 
cru7ada de solidaridad que sólo <1ia su propia conciL"ru.:ia y dc~pla.zaha fa"i 
instancias ofici.:ilcs que ihan perdiendo, cad.:1 \e/. lq!itinudad cu la pohlaciún 
Una acción socit:tl colectiva que estuvo irnprcgnada de contenido hunianu y de 
una rnoraJ diff.:rcnlc a Ja aprendida en las escuelas ~ en Jos lihros de tcxro Ahora 
cn..J una 111oral ¿1prcndida en las cullc. 

1 Je esta rnancra ha pcrrnanccido un n1ovinuc1110 social que ha n1a111cn1do 
pnicticaruente su cslructun..J social y llHÍS aun se hu idt1 a111pliando y adc..:uando a 
fas condiciones y siluaciones que fa ciudnd y Ja acciún e.Je la política urbana le Vil 

en frentando .. c 30) 

3i:i'~Afr~~;:-;;-r¡¡¡~,:,.;, .. ¿'crH.x:ort~-:-¡>¡~rftica y m~;~¡;:;;~;,¡os socmlc~ .. -~-;;-,a C.;i~dad de f\.1Cxicn pp 
100 y 101. 1988 
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""Así las demandas iniciales se VWl ligando con otras y otn:L'i, tod4L'i de 
carácter cn1incntcn1cntc democrático, es decir-. del derecho a vivir dignmncntc, de 
tener lo rnismo que todos, de ser iguales. El 1novin1icnto social, entonces, no es 
la rnultitud incoherente sino la acción colectiva que rebasa la rncdii'.1ción y la 
manipulación, enfrentándose a Jo cstahlccido. ron1picndo los limites de las 
normas y conviniéndose en pcnnancntc y gcncral. No es una rncra disfunción del 
sistcn1a, sino un movirnicnto sociul con sus propias fonna..~ de solidaridad, que 
relaciona y coh.t.:siona a sus r11ien1bros ante un connicto y que los impulsa a 
resolverlo desde su propia perspectiva e intcrCs con1lln"(.3 I) 

Con esto podernos ver, que ;:nanquc únican1cntc sea en problemas, la 
población de México se une, se organi:l'a y usa las organizacioru ... "S que se h;:ui 
venido fonnando para rc.."Solvcr sus problc1nas en conjunto y aprende aunque en 
fOm1a caótica de como organi:l'&usc y corno tratar de rt.."Solvcr el problema y se 
n1anifi1...~ta para que las org&utizacioncs dcJ gohicrno tornen conciencia en el 
momento que se esta viviendo y hagan algo p:..u-a la solución del problcn1a 
provocado por- el sís1no. 

t.4.- CONCERTACIÓN ENTRE GOHIE.RNO Y ClllDADANOS. 

"EJ su..-gi111icnto de nuevos movirnientos sociales y la presencia de la.o; 
organi:l'..aciones populares en torno a las políticas de vivienda .. es uno de los ..-asgos 
más claros deJ panoruma nacional. en cuanto a las relacione...~ sociedad- Estado. 

¡\ ello a contribuido. la rnaduración de un conjunto de iniciativas sociales 
de parle de ulas organizaciont..~ no gubcn1an1cntalcs en ton10 al prohlcn1a de la 
vivienda, que se vcnian acun1ulando desde los m1os sesenta y, por supuesto .. la 

JI.· Ibídem. pp. 102 y 103. 
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llc.xibilidud cstn1ctural de h1s orguni:zucioncs del Movinücnlo Urbm10 Popular y 
su acumulación de experiencias. para colocarse en el decenio de Jos ochcnru en 
un lugar p.-ivilcgiado como actor politico frente aJ Esladoº(J2) 

Los sisrnos de J 985 representaron un panc;.1guas tan lo para las 
organizaciones dcnrnndantcs corno para las propia ... inslirucioncs y políticas 
públicas: en rnatcria de vivienda. El fOrtafccirnicnto de cst¿L<..¡ organi7..;.1c1onc.s con10 
inrcrlocutoras de f¡L~ inst.ancü1s de gobicmo encargadas de la vivicndu. ohcdcc.:c u 
c1uc la n1ovili/..ación social desatada por aquéllos. que en huc:rw rwrtc ron1pi6 la 
atonía pofirica de Ja socicdnd stunida en la crisis. tuvo con10 contrapartida del 
estado. una cslnllcgfo de conccnación política con10 ha!ic de Jos progran101 de 
rcconsf rucciún. 

Esta situación scnró un prcccdcnrc in1purtan1c para hL't subsecuentes 
.acciones de gobien10 en rnatcria hahilacional, .. ahrtcndo un proceso glohuJ <..fe 
rransfOrn1ac1ón de Ja_<.; política.e; hahiracion;.1Jcs. que incorpor•• Ja participación e 
iniciutiv.as de los grupos dcrnantlanrcs .. (JJJ 

32.- zCPcd..-. 1'..-t: P~dro_-~Vi~iC-;;Ja pa,;-¡,¡,,;l¡idorcs d~ baju:-o Jngrc¿_")5~¡;;;¡-¡1¡;;_~~--,n-:-.ú1-1~ci¡;r~C~. 
pp. 42. 199.3. 
3.3.- lbidem. 43. 4-1. 
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2.- EL PROHLEMA 
CONSTR lJCCIÓN. 

DE LA INDUSTRIA DE LA 

"La industr-ia <le la construcción es un sector de gran influencia en las 
invcrsion(...~ púhlicas y privadas, ahsorbc un volumen considcrublc de los recursos 
destinados a diversas actividades que impulsan el desarrollo del país. El empico 
de fucr.r.a de trnhajo especifico en ella y su dL~anda en otras industrias de apoyo, 
tiene gran intlucncia en la l!Conomía nacional. Por ello reviste una gran 
in1portancia el que la industria de la construcción cuente con una buena 
organi:r.aci<">n y una proyección ba."iuda en el conocin1icnto y la resolución 
oponuna de la.e;; necesidades y r-ccursos"C34) 

La espiral infhtc1onaria que se encuentra inmc.-so el rnundo y su fucnc 
repercusión en nuestro pais ha hecho que Ja indusrria de Ja constn1cción sufru 
fuerte...~ impactos que en diversa.e;; ocasiones han incre1ncnl:1do la desocupación o 
subocupación de profesionales. técnicos y ohrcn..ls en esa área y en otra:-; conexas. 
""La panicipación del sector de la cunslntccitin en MCxico oscila cntn.: el 3.5 Y 
7°/o .. (35) 

El problc1n<1 que se considera de rnayor i1nportancia para el desarrollo de la 
induslria de la cons1rucciún. qui;,..4i. sólo superado en los úhi111os arlos por el 
prohlc111a inllacionario. es el de la inccnidun1brc sobre Jos niveles futuros de 
demanda de la construcción, sustentado por la his1oria de Ja produccic"ln hn11a de 
nuestras discontinuidades. gencn:.ilmcntc en los camhios de sexenio. aunque no de 
1nancra exclusiva. l\unc.¡uc tan1bién la inOaciún ha encarecido 111uchísi1110 Ja 
construcción en México. y estos problcn1as son los que más repercuten en la 
industria de la constn1cción. 

"Esta discontinuid:.id en Ja función de dcrnanda de proc.Jucción. desde luego 
que no <..--s privaliva de la constn1cción .... no sólo se debe a factores polilicos de 
crunhio de sexenio Cestos sólo agudi7..an el prohlcn1a). y t:unhién a los 
propios ciclos de njustc de la actividad económica. 

34·.:Ag~;¡~~-M~l~-1-iaUI Diego La V1~·-icnda Popular. pp 80. 
35.· Ibídem. pp. 82 
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El fcnórncno se rncscnla por igual en otros paises. aunque de manera 
aleatoria en contraposición con México en donde el dccrcn1cn10 de la demanda se 
prcscntn scxcnahncnlc en la mayoría de los casos. 

Se tiene en cucnla que la demanda de conslrucción. in1plica considerables 
inversiones del sector público y del sector privado, que estas a su vez. 
dependen de la cxpcctali'va de ganancias de los inversionistas.. y ésta de las 
condiciones macrocconómica..~ intcmas y del exterior.. es de esperar c¡uc la 
inestabilidad de la dcrntlllda seguirá presentándose. i1u.lcpcndicn1c1ncntc de c1uc cJ 
sector público logre continuidad scxcnal. lo cual por otra parte, ar11inoraria 
considcrablcn1cntc el prohlcn1a. 

Si se acepta cslc hecho. Ja industria de la construcción tendrú <1uc seguirse 
enfrentando a un periodo de disminución de la demanda. Ahora hicn. dada la 
nalurJlcza del procc...~ de construcción(montajc a pie de obru según contralos 
cspccilicos. 111uy diferentes en lénninos generales). no es posihlc cstahlcccr 
prognunas conlinuos de prcN.Jucción con facilidad de 01r •. 1s induslrias de la 
1ransfom1aciún. sobre lodo si se ton1a en cucnla que los silios de 1rahajo se 
distribuyen en lodo el pais'"(:;6) 

Esla situación se agrnva por el hecho de que la indus1ria de la conslrucciún 
no puede rnanlcncr inventarios de productos tcn11i1101dos que h:: pcnnilan ajustar 
su producción a las lluc1uacioncs de la demanda. 

Finaln1ente. el recurso <.Je exportación se cncucnlra en un cslm.fo incipiente 
de desarrollo y no está ac1ualn1cn1c. ni lo estará por ntucho ticntpo. al alcance de 
las cn1prcsas (k!qucilus y medianas~ a no ser por algún csquctna adruinistrativo de 
consorcio. Esto resta aún n1ás Ja flexibilidad de la industria para aco1nndarsc a las 
variaciones de la demanda . 

Tan1bién la industria de la conscrucción," responde. en pro1ncdio. por n1ás 
de 50% de los activos fijos proJucidos anuahncntc para incremcnrar el acervo del 

.36.- Jhidcrn. pp 81. 
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capital dd pafs. y que en gran proporción son requeridos en Jos procesos de 
producción de otros bienes y servicios. En cfCcto si se tiene. en cuenta que la 
constn•cción de infraestructura y servicios y la edificación no residencial .. 
corresponden al consun10 intcrrncdio, entonces el 60% de los bienes de capilal 
producidos por la cons1n1cción se utilizan en la producción de otros bienes y 
servicios. f)e aqui la importancia de Ja capacidad' de producción de Ja industria 
de la construcción. puesto que si ésta no corresponde a la dcn1anda. puede 
constituir un freno para las dc1nas aclividadc...;; productiva-."(37). 

"Al igual. los factores que han inhihido la ofCrta de vivienda son Ja escasa 
disponibilidad de tierras con servicios y a p.-ecio adecuado. lo cuul propicia un 
gran nütncro de asentamientos irregulares en las grandes conccntrucioncs 
urbana.-.;: Ja._c,; gcnlc se acon10Ja donde puede~ la lin1i1ada capacidad financiera del 
scc1or público para responder a la dcr11anda de infrac..c,;tructura., servicios y 
cquipan1icnto urbano y para financiar progran1as habilucionak~ para la 
población de menores recursos: la inadecuada estructura de la banca o 
instituciones financiera.e;; privada.."): el <..letcrioro de la relación cnlrc el ingreso 
ran1iliar y el costo de In vivienda: el apoyó insuficiente a los progrurnas d 
auloconslrucción del sector social: obs1.:lculos paru la inversión del sector privado 
en vivienda para arrcndarnicnto: Jos escasos resultados obtenidos en curuuo al 
desarrollo tecnológico en el arca de 1na1crialcs y con1poncnlcs de constn1cciún y 
la complcjidnd de los lrún1itcs requeridos en el proceso habitaclonal. Jo cuul eleva 
los costos y alarga el licrnpo de conslrucciUn de Ja vivicn<la"(JX) 

A la par de estos factures. los organis1nos públicos de vivienda se vieron 
rebasados por l;.L<.; condiciones económicas dcsfUvornhlcs que se vieron durante 
roda Ja década de los ochenta., lo que condujo a rnenos recursos disponibles para 
linanciar vivienda para los trab~uadorL"S y para los sectores de rncnos ingresos .. al 

37.- Jbidcm 
38 .. - Catalán ValcJés. Rafael. (.41s Nuc\.;ts Poli ricas de Vivicm.fa pp. :55.56 .• J 993. 
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ticrnpo que los créditos para Jos gn1pos rncc.Jios incrcmcntahan su costo y se 
reducían Jos plazos pUTa su arnortizaciún. de modo tal que se volvieron 
inaccesible....; paru 1i1 grun n1ayoria. 

Otros acontccirnicntos polílico n1uy importantes. yuc .surncrg1crun ul pais 
en una gnu1 crisis ti.1c.-on el lL'il.-SinaJo del candidato a la presidencia J1or panc del 
Partido Revolucionario Institucional y Jos succsivo.s crirncncs en tonH> a este 
caso. el Jcvantarnicnto en Chiapas~ con lo que en 199·1 si cJe por SJ, con una 
economía rnuy friigil. luego con Ja succsii>n pn:sidcncial en ese 1nisn10 allo, Jos 
inversionistas c¡uiraron sus capitales del pais. con Jo <1uc hicieron que el pais siga 
sun1crgido en crisis y con esto. todo tiro de crédito se hiciera caro. al igual c1uc 
no hubiera las suficientes fi1entcs de lr:.ihajo pal"a que la pohl.aciún ruvicra una 
1ncjor cxpcctaliva de vida. 

2.1.- EFECTOS INFLACIONARIOS SOHr.tE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN. 

"Entre 1978 y 1982. la conslnJcciOn c.xpcrin1cnto un 111on1cn10 de auge~ UJI 
periodo de cstahilidad }' prosperidad 1ncih.> a Jos constructores a pt:nsar en 
inlroducir can1bios suhstancialcs tanto en la arnpliución y divcrsific.ación de Jos 
insumos necesarios en esta aclividad. con10 en los n1cdios para co11slnur. Duranlc 
ese n1omcnto de apogeo Jos líderes de h1 Cún1ara Nacional de Ja Industria de Ja 
C'onstn1cción (CNIC....) puhlicaron varios artículos en su rcvislu~ donde 
m.anifcslaron Ja necesidad de an1pliar Ja planta productivu ahasrcccdora de 
insumos nuucrialcs para responder a Ju fuerte dcrnanda de ese 1no1n\!'nlo. ,.\ ral 
punto el mercado de insu1nos se snturó. que en 1981 hubo que in1porrar ccn1cnto 
de Cuba, Japón y ,'\.ustr.alia. l\dcrnüs se presentó el problema dt: Ja csc<:L<;CZ de J:J 
mano de obra culilicad:-1. f~slc fue lan agudo <1ue. en J 981 el prcsidcnlc de la 
CNIC declaró necesario qut: los consrructorc~ optaran por rnodificar su l(Jrn1a de 
producir. incrcn1cnlandu la productividad por la via e.Je 10:1 1ccnificación y el uso 
de rnalcrialcs ahorradores del n1cfor lr.ah~~io".(.Jl)) 

:3'9.--·-c:;n:n~-Íluc~~-f¡1~1Cirano... j:Jor ú~ Í\~~c.Úunin Los óii~it;s e.le l.a -C~ms1rucc1ún de 
Vivienda en 1:1 CiutL-l<l <le MC.x1co pp 37 JtJl)4 

29 



En 1983. después de esa épocu. la industria de la construcción 
cxpcrirncnta el peor dcsplon1c de las últirnas dos décadas. El colapso alcanzó la 
cifra negativa de 1.8 por cien1o. lo cual sohrcpasa la.'i fluctuaciones cuusada por 
los ciclos cconórnicos y por tos cainbios sexcnalcs. Las causas de la crisis fueron: 
el desplon1c del presupuesto del gobierno pan:1 obras de infnu!structura. derivado 
de una fuerte presión de la deuda púhlica y hL"i elevadas tasas de int..:rés que 
dcscstinn1laban a la población a solicitar créditos para la vivienda. 

/\.1 afto siguicn1c. la industria se reactiva al alimentarse con nuevos 
préstan1os internacionales", pero dc....;opués de dos atlos de estabilidad. en 1986 cae 
abruptan1cn1c. Ante los continuos altihajus de la industria. en novicmhrc de 198..t. 
el lng.. Favcla. prcsidcnle del Colegio de Ingenieros Civiles de México con1cntó 
lo siguiente: el volumen de obra es rnucho rnús bajo que el de 1980 y 198 J y los 
precios del mercado no resisten al uso intensivo Je rnaquinaria. Tenemos en 
can1bio. un fuerte exceso de rnando de ohra que tenernos que ;,iprovechar si 
qucrcn1os ser productivos ... par:;idójica1ncrllc. ser productivos actualrncntc i1nplica 
n1ini111izar lo que otros llan1~111 productividad. 

Esta declaración expresa con toda claridad. la posición ton1ada por los 
agentes responsables del increado de la construcción en cuanto a la preferencia 
de práctica....:; productiva....;; intensivas en el trabajo para poder adecuar de nlanera 
n1á.-; eficiente a los altihajos de esta rama de la ccono1nia. 

"La década de los ochenta se caractcrizú tan1bién por una gran 
inestabilidad para la construcción. Se presentaron condiciones particulares 
durante 1988 y 1989 •.. En tal periodo los proyectos políticos de México en 
materia econótnica se encontraban en transición. Derivado de la puesta en 
rnarcha del progran1a de estabilidad cconú1nka que se cun1cnzó en la segunda 
mitad de 1988. éste fue el Ultin10 a11o de la década donde se vivió un periodo de 
gr • .111 intlación y de continuas devaluaciones di.!! peso LJ11;1 de las medidas 
tomadas fue Ja suspcnsiún casi total de los crCditos para la constn1cción de 
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vivienda. l labria que recordar que la industria de- la construcci6n se vio afectada 
tarnbiCn por el can1hio presidencial. I·:n el arlo siguiente se inician carnbios 
substanciales en la politica ccoru'Hnica del puis. csluhlcciéndnsc la etapa 
c¡u-acterizada por un cn:cirnil:nh> sostenido no ínlla<.;tonario, lo que in1phca un 
riguroso control en la estabilidad de precios y 'ialarios que pcn11itiú a Jos 
constructores.. tener un rnayor control sobre sus costos~ pero a su \IC/ . .,, vivir la 
disn1inuci6n en la c.Jcrnanda de construcción por la reducción del gasto 
público".(40) 

Según cst:.1disticas del INEGI. rnicntras que el indice de precios al 
productor pasú de una UL'ia anual del 1 84 por ciento en enero de 1988 a 10.2 por 
ciento en junio de 1989. el sector de la construcción lo hizo de 223 por ciento a 
3.9 por ciento. corno se puede ;:iprcciar. el cambio en costo fue drástico "'dado que 
t::ullo la n1ano de ohra con10 la gran carllidud de rnatcrial, tuvo 4uc ajustarse a la 
política oficial de precios y salarios. El elcr11ento rnás critico, lo cual se 
desprenden todos los dcn1as. en la disponihilidad oportuna de los recursos 
linancicros. el apoyo crediticio ha ido en constante dccrc1nento, el crédito 
olorg.ado a la industria de lu construcciún por el sistcn1a financiera fue 
porccntuahncntc. en el mlo de 1970 del 10'!~ •. en 1975 1 O.'>~"º· en J 980 el 6.3~~. 
en 1985 el 1. 9'!-~. en 1986 el 0.6~~. en t 987 el O. 9~'0. en 1988 el O. 7'~·,;. y en 1989 
el l .3°/o'" . 

.. La inllación disntinuyó el ptu..lcr adqui .... 111vo de los salarios y los ingresos 
111edios de Ja ~ran 1na)orh.1 de la población. ohst¡iculizandn program;L,;;; y crédito. 
y la i1nposihilidad de ahorrar. provoc;;tndo un fuerte incrcrnento en la tlcntanda de 
vivienda_ •"(4 J) 

"El sector de la construcción que con frccuc1u.:1u .actüa con10 un intportantc 
dinmniza<.lnr del crccirnicnto y un gran generador de crnplcos entra en una crisis 
aún ntayor que repercute directamente en an1plias úreas de la cconornia. enlrc 

-io.~ lhidcrn. pp. :n. 3M. 3Q. 
41.· Aguilar M. J.tal1I Diego l.a Viv1cmJa Para Todos pp 1 19')4 
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otras la Je vivicnJa, enfrentando '-·,1stos crecientes y una <.Jcrnanda rnuy 
restringida, lo cual provocó una seria 1..·.ircncia de vivienda nueva durante varios 
af\os, dchidu a Ja caida de Ja rcntahilid~1d de las inversiones en este n:uno Así aJ 
no cons1n1irsc viviendas las neccsidatk:-O siguieron creciendo a ritmos sin1ilarcs a 
los Je m1os anteriores. con lo que la dcrnnnda prcsíoni> en los increados de 
arrcndarnicnto. Adcn1üs el ft:nón1e1h1 inflacionario provocó que las rentas 
norninalcs se incre1ncntaran consideraf1lcr11cntc durante los primeros ai\os de la 
dCcada. 1 .os pn:c1os de los rnatcnaks tic con.strucción, por- otra parte se 
incrcn1cnt;uan a n1is..s o rnenos a Ja par que ki innacicln hasta 1986: pero a partir 
de ese ar1o aurncntaron ucelcr;.uJ;.1111r-.·11te. No obstante que el trahajo, que 
constiluye uno de los insurnos 111;L' i1nportan1cs dentro de los costos de 
cJiticación, se abarató rclativatncnlc p,1r el dclcrioro de los salarios reales. el 
costo de la cditic~1ción c.:n si aurncntu n1as que los precios, sobre todo a partir de 
1987"(42) 

En hL-; búsqueda de n1cdidas par;1 cornhaur la inflac1ón se ;.idoplaron 
algunos controles de precios. sohrc lod,l c..·n articulo~ de prirnera necesidad y en el 
precio de la •nano de ohrn. l.os salan(1 ... 111ini1110~ se ti.1cron detcnorando a lo largo 
de esta dCcada hasta el punto de pen.fl..·r 111;.is del .50'}~ de su poder adquisitivo. 
Entre los precios de bienes de cons1111u' se puede citiJr el de J;.is rcnl~L-; de Jas 
habituciones. tJUe frecucntcrncnt1..· '"·.:upan una par1c proporcional rnuy 
significativa del gasto fiunilmr. 

" fJurantc la dCcada de Jos ochenta S'-' intentó conlrnlar lmnhiCn e.se prccm, con lo 
que. sobre todo a partir de 1986. los prL·cios generales credan nu1cho rnüs nipido 
que las rcnlw~. 

Esto generó una situación en Ja que no se producia vivienda; por una parte. 
la induslria de la construcción se r-.·nconlraha deprimida y Jos costos de 
edificación cr~m cada vez rnuyorcs. 1\tkrnás el poder ~1dquisitivo de las unidades 
thn1iliarcs se crH.:onrrahan surnantl'lllc rncnn~do y, para el caso del 

42.- Centro de lnvc~t1gaciunc<> para el dcsmh1llo Vivienda y Estahiltdad Política. pp 64 y 65 
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urrcndan1icnto. las: rentas no podían incrementarse en la r11isn10:1 proporción que Ja 
inflación. El <.Jclcrioro de Jos ingresos hacía posible ncccdcr a rnccanismos de 
financian1icn10 para Ja provisión de vivienda p..-opiu y. debido al alza de J~L.,. ta... ... as 
non1inalcs úc interés. provocada por Ja inflación, los rnccanismos de 
l1nancian1icnto corno las hiporcc~Lc; se volvieron p..-ohibitivos. 

Las instituciones encargadas de instrumentar Ja politica hahitacionaJ 
siguieron dot.-1ndo un gran porcentaje de vivienda de calidad en fonna subsidiada. 
atendiendo prcfcrcntcn1cntc a los cslralos n1cdios de Ja pohlación. El costo de 
dichos n1ccanisrnos de subsidio. sin c111bargo. no fi1c ahsorhido por el gohicn10, 
sino por otro ... agentes. Con10 se habr-.i de ver. el costo del subsidio en el 
financiamiento del INF()NI\ VJT fue soport.ado por los obreros que recibian Ja 
devolución e.Je su IOndo de ahorro~ y en el caso del FC)VJ por el Sistcn1u 
Financiero en su conjunlo. Además. el suhsidto en estos n1cc<lnisrnos no 
correspondió a una política planeada o prcrneditada, sino ¡1 la m¡mera corno la 
in Ilación fue alCctando a la<i distintas instituciones'"(43J 

Corno pot .. kr11os ver. la cspi..-aJ inflacionaria. el cmnhio de sexenio en 
l\.1Cxico~ han hecho que lil indus1ria de la constn1t.:c1cln no sea ese detonador 
cconórnico corno en otros países del n1undo~ al igual que la insuficiencia de 
personal caliJica<lo que a continuación vcrcn1os. 

2.2.- INSUFICIENCIA DEL PERSONAL CALIFICADO 

"De todas ltL<i trm1sfoffilaciones en la construcción de vivienda. Ja que 
rncnos ha irnpaclado cuantitarivan1cntc en nuestro país ha sido la evolución 
tecnológica. si bien es innegable que las lccnologias cdificatoria.."'i avan,.-_adas 
tienen una traycc1oria irnportantc en MCxico. su aplicación en el án1bito de la 
vivicndu ha sido lirnitada. de suerte que la gran 1naynría de las e.asas que se 
producen anualn1cntc en el po:1is se ..-igcn con tccnologh.1 lradicional y carecen de 
con1poncntcs prcH1bricados. 

43.- lhidc:m. pp. f1S y ó6_ 
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De esta rnancra. la antigua casn de adobe y terrado ha sido rcn1plazada por 
la casa de ladrillo o h1nck v losa de concreto donde las técnicas de edificación no 
han cvolucionudo: los adllhcs o la pic:dru han sido remplazados por ladrillos. y los 
acabados en cal y arena~ po.- surpco y al1n. 

La actividad de prornolor de vivienda ya ha dado sus prin1c.-os pasos en el 
país. e incluso podcn1os hablar de algunos pron1oton ... ~ <¡uc han alcunzado un alto 
un aho nivel ol'"ganizw:innnl. Sin c1nhargo la tnayorin de los desarrolladores 
continúan rnancjando sus c111prcsas ..Je manera personal. sin suJicicnle conciencia 
profcsional"(44) 

En los ültilnus ar1os los ternas discutidos en relación con la edificación 
habitacional h;:in sido t...~cnciahncntc tres· 
1.- La cuestión de la au1ocnns1rucción. 
2.- Los ohstáculos que se han cncontrado en el desarrollo de slsten1as de 
prcfahl'"icación de vivienda. 
3.- Los prohlcrnas surgidos por la deficiente calidad de algunos conJunlos 
hahitacionalcs . 

.. El tcn1a de la autoconstru.:c1ún tornó fuer/.a en MCxico hacia finales de 
los at1os setenta. alirncntadu pllí una corriente de pensnn1icnto que. a nivc1 
mundial. pregonaha J¡¡ nc<.:csidad de fun1cntar en los paises en vias de 
desarrollo las lccnologias 1nús ¡1dccuadas a las caractcristu;as de su planta 
productiva y, fuerte..~ consurnidoras de n1ano de obra. Este n1ovifnicnto de 
pensamiento. favorece a la tccnologia apropiada. tuvo un gran impacto en el 
INDECO y Juego en c1 Fl>NJ 1:\1'<.J, y de alguna manera se hizo sentir en todos 
los niveles de decisión del Sector Vivienda. De ahí surgió un vivo interés por 
tOn1cntar y organizar lu tltJtoconstrucóón de vivienda para los huhilantcs de las 
zonlL"i humildes. en lugar dt.: continuar aspirando a soluciones industl'"ializadas 
para la totalidad de fa pohlación. 

44.- Barm¡;..1.n Juan lgn.~c.~io 100 m1us de.= V1;1~~;_¡;,-~,.;-M~;z¡~-;~stor1;-dc la Vivienda en una 
óptica cconómicn y social. 1994 
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La prohlc1nática e.Je la autoconstrucción no gini alrededor de la 
disponibilidad de nlano de obra. sino cscnciahncntc del financimnicntn de los 
materiales de construcción. El constn1ctor es un uutofinanciador, que eleva un 
muro. coloca una ventan.a o cuela una losa en Ja 1ncd1d.a en que el ahorro de Ja 
fmnilia le pcnnilc adquirir nu1tcrialcs y cornponcntes. 

l)csgn.J.ciadatncntc. nurncrosos c..-.;tudros han cornprohado que el costo de 
au1oconstn1cción es n1uy superior a Ja cdificaciún en serie: los rnatcriales al 
granel son h~L'ita 80'!-ó rnlls caros c.1uc en con1pras n11.L..;,1vas, la cd1ficaciún por 
clap<.L'i conduce a numerosos errores conslruclivos y de plancación e.Je: la '.-iv1cnda. 
cuyo costo de cornpostura es en ocasiones superior al que provocó c1 error-; 
.adicionaln1cntc. Jos n1aterialcs alrnaccnados Jcntu111ente. se deterioran, y la rnano 
de obra no caliticada cfCctúa hL"i labores con lcnlilud c inclicicncia. 

No existe l¡1 rnano de ohru especializada . .se trata de un prohlcn1a grave. 
aplicable :.i Ja mayor parte de las tecnologías de prcf"ahru;:u.:1úff los n~alos sularios 
c1uc producen alta rotación en el sector- constnrcción '.\- la r:11ta de capacitación del 
personal cslú es la raiz de cst1..· pr-ohlcn1a'°(45) 

L<.1 lru.lustr-ia de la con~trucción corno In hcrnos "''"to no tiene un lu,ear fijo 
<londc tenga lodos sus activos ya que cualquier ohra puede salir en cualt.1uier 
parte dcl pais; al igual que esta indust.-ia por su naturaleza nuncil pide estudios 
rninirnus para cntr-ar a trahajaT, con lo que hace que la g.cntc aprenda a trabajur 
este oficio a hase del trah::ijo y la experiencia que va lornando durante el ticn1po: 
conm pudirnos an1.Jlizar en f\1Cxico todavia no cx1sh.: d personal suficienterncntc 
calificado para u.s1.ir las h:cnologias de Jos n1aler-ialcs pr-el'"ahricac.Jos y L~ por eso 
que se sigue c.:011 d proceso lradicional de la consln1cción 

Al ant.1li.1.ar ha..'>la aquí. la industria de la constnJcción, 111uchos autores 
cslán en fhvor de la autoconstrucción por-que es una alternativa que puede ayudar 
a rnuchas personas a tener 1111 lugar en donde vivir~ sin que tengan una gran 
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ayuda por parte del gohicnH>. pero ta111hll:n h.-iy 1nuchos autores que cstün en 
contra <le este n1étodo. ya que 111ucha J.!1.!'lllC no puede ni tiene Jos conocin1icntos 
sobre aJbm1ilcria y hace sus C<.L"ias n1ul. lodo esto nos lleva a pensar de que se debe 
instnJrncntar rncjorcs pr1lg.r:.unas para que Ja autnconstrucción sea viahJc 

T.:unbiCn otro prohlcrna. es el de la c;1p;,.11.;itación de la rnano de obra en la 
industria de la constnu.:c1ún, por nn tem:r un lu~'lr fijo de la..,. ohras, por J.1 gran 
rotación de kr gente, cslc sccrnr no ricnt.: grand\.!'s prog.ran1as e.Je c.apaciración y si 
la tiene~ nnc.J:1 rná..<i es para el pcr~onal c.k ofíc.:1na. c.Jcjun<lo ufucra u los que en si 
trabajan en la ohra y dcjúndolos que estos aprcnc.Jnn el oficio en el trabajo y n 
lravCs de Ja c:\':pcriencia 

2.21.- ESCOLARIDAD. 

" .. la nH1yoria e.Je los 1raba_1adures IJcf.!o.uon a cursar sol:uncntc la prin1aria. 
De los hon1brcs que.: asislieron a J;i pnn1aria súlo el 55º,.,ó pudo lc.:n11inarla. 
n1icntras que en d caso de las rnujcn:s sólo lenninú el 33°/ó. l .os resultados 
mucstrun un porccruajc 1nuyor e.Je n1u.1crcs lJUC crnpc.raron la sccundariu en 
cornparación a los hornbrcs. sin crnhargo al igual que en d nivel prirnariu~ 

manifestaron unu n1ayor deserción; de Jas nueve rnujcrcs que cursaron In 
secundaria solo dos lcrrninaron (22~,'0) y la rnujcr que cornenzú la prcpar:1lorin 
lampoco concluyo sus c~tuc.Jios. En cuanlo a los nrvdcs superiores de escolaridad 
sólo seis hombres (4°/o) cursaron ulgún 1ipo de carrera. de los cu.alcs sólo uno 
terminó una carrera ICcnica en ch:ctricidad""<·l6) 

Los altos niveles de deserción de los Sistcn1as Educauvos nuu:stran. por 
un Indo? que la pohlaciún h.a tenido que ahandonar sus proyectos de fonnación 
para poder ejercer actividades rc1nuncra1ivas. y por otro. que existen .. ciertos 
lugares dentro del n1ercado del trahajo urbano. corno es el c~L"><> de Ja indusrria de 
Ja construcción, que acogen a cualquier lral>ajador sin requerirle algún 
certificado? CJUC ~1valc unil c:duc:1ción li:lnn;:JI .. se puede observar que.: el 65o/o de 

46.- Ibídem·- pp--75-_-.-ia -76 



los maestros sólo cursaron la prirnaria e mcluso en este estudio está el caso de un 
rnacstro de obr:.1 que nunca <L~istió a Ja cscucla"(47) y que en la ohr.a otr-os 
conlpat1cros le cnsc11aron a leer y escribir. 

.. Pero tunlhién hay peones t¡uc lkgaron a cursar una carrera cona y. al no 
encontrar n1ejurcs oportunidades de crnplc..··o. se reclutan en algún oficio de la 
constn1cción~~(-'K) 

Podernos ver aqui. que la industria de la construcción que es una actividad 
que no requiere de estudios 1nininu.1s para entrar y no requiere de tfUC lao.; 
emprc..~as capaciten a sus empicados sino que estos solos se van aprendiendo el 
ulicio. entonces es obvio que la industria de la construcción no tenga personal 
con estudios tnuy altos; al igual que su personal, lo ohticnc por la nligración que 
viene de la provincia ;1 lu ciudad de :'\1éxico. por ternporad;.L">. que esto a 
continuación vcren1ns. 

2.3.- MIGH.ACIÓN CAMPO-ClllDAD 

"Al huccr el m1álisis del ungen de los trabajadores. encontrarnos 4uc 105 
pcrsonas(59°/c1). n16.s de la rnita<l nacieron fuera de la Zona r'\.1etropolitana de la 
Ciud~d de México. Ellos proceden <le lhvcrsu.~ regiones geogrúficas: una quinta 
part..: de estos tro.ibajndorcs son originarios del Estado de rvtéxico ... La gran 
irnponancia nuntt!rica de la otCna de 1nano de ohra n1cxiqucnsc a la industria de 
la construcción de vivienda se dchc entre oiras cosas. a que es el est¡1do que rodea 
al f).F .• pr-oxin1idad que se t"Ucilita por- las divcrs:L"i vías de acceso disponihlc. los 
nativos de l lidalg~o le siguen en in1portancia y representan el 1 O'Yo en total. El 
cstudo de Querétaro. Gunnajuato, Puebla, r-..1ichoacún. <)axaca y Guerrero ofrecen 
una proporción 1nÜ..<-i o n1cnos sinlilar de trabajadores. t¡uc oscila entre los dos y el 
seis por- ciento, por Ultin10 los trabajadon.:s procedentes <le San J .uis Potosi y 
Vcracruz rcprcscntun el 0.6°/o y el lo/o respcctivan1entc (ver cuadro 3) la industriu 

47.- Ibídem pp 77 
4R.- lhidcm. pp 79 
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de la constn1cción recluta en prirner lugar. rnano de obra or-lginaria de Ja áreas 
geográficas periférict:L'> a la gran rnctrópoli y el radio e.Je innucncia va 
disminuyendo cnnforrnc la c.Jislancia aun1cnlt..lu(49) 
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Mientras fu 1nuyoria de los hombres rnigran1cs nacieron en comunidades 
campesinas u.mto ranchcrius. pueblos y cuhcccras 111unicipaJcs cuya actividad 
principal es Ja agricultura. Ellos en algún momento de su vida productiva.. hahfan 
dcscrnpcr1ado alguna actividad rclo:icionadn con el cmnpo. con10 Ja ayuda a los 
trabajadores agricolas en el predio tanliliar. ya sea 1.:jidn o pcquc11a propiedad e 
incluso. gran parte de los inniigrantcs remporalcs. manlicncn dos ocupaciones: 
trabajar en el carnpo y en la consrruccrún ... Scgtin sus cornentarios. ILJ extensión 
de Jos terrenos oscilaba entre.: la rnclfia hcclárca y las tres hectáreas de tierra 
delgada y de tcn1poraJ. cuya producción estaba orientada. bá.51caincntc. a 
salisfuccr el consun10 familiLJr .. (50) 

()tros corncn:r_¡iron a trahajar de pequer1os cuidando anin1alcs: algunos n1á..~ 
trabajaron por jomaJ en los 1cncnos de vecinos y parientes u en las haciendas 
próxirn¡L"i a sus con1unidades. 1 .os jon1alcros agrícolas recibían un ingreso 
1nonctario y en ocasiones sólo con1ida y parte de Ja cosecha. 

-una caracrcristica de los rnigrantcs consultados aquí, es que el 40~ó de 
ellos e.s de origen indígena ... dc los estados de l\1Cxico. Puebla. l lidalgo. Ciucrrcro 
y {)axaca 

J~ntn.! Jos lrahajadorcs indigcnas hay 38 ho1nhrcs y 'l n1ujcrcs Jo cual en 
ténninos relalivos rcpn:serlla el 27'?.-'Ó de los hornhrc.s y 1 S~'Ó del rotal de las 
rnujcrcs. Dos terceras partes de cs1os indigcnas son alha1iilcs. 6 rnñs se encargan 
de las fases de ycscria y colocación de pisos Hes 1) 

Considero importante. hacer rncnción de dos tipos de rnigración: Ju 
lcmponil y Ja pem1ancntc. 

J .u ternporal. es aquella qm .. · Jos trabajadores de las obras que nada n1á.s 
vienen a lrabo:ijar una tcn1porada n11cntr.as es ticn1po de scn1hrar sus tierras. para 
después volver a lrabajar en Ja industria de lo:.i construcción y se van trunbién 
cuando es tc1nporada de cosecha. estos son los lrabajadorcs tc1nporalcs. 

50.- lhfdcm ~ 8 
51.-lhidcm.ppMJ. 
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Trabajadores pcnnancntcs. son o.u¡uellos que se vinieron de rnuy chicos y 
de aquellos que a1gunos tienen ío.uniliares y se quedan a vivir dcfinitivarncntc en 
las ciudades. 

A parte de la rnigración pcnnanentc y tc1nporal de los trabajadores de la 
industria de la constn1cción. esta la parte de ta migración catnpo-ciudad. se ha 
acentuado tnucho principaln1cnlc en las principales ciudad1...."S como. 
Cluadalajara. l\.tontcrrcy. Pucb1a y el D.F .. junto con sus zonas conurbadas en 
donde la población que vive en 1as /.onas rurales dccu.Jc venirse a vivir a las 
ciudades a ver si tiene mejores oportunidades dt: vida y cn1pleo~ con Jo que se 
acentúa n1ás la escasez de vivienda. ya que en su mayoria. csla población no 
cuenta con los recursos necesarios para adc.¡uirir o construir una vivienda y lo 
único que les queda hacer es la <le in"<r.·adir terrenos. el paracaidis1110. con lo que 
habilan to <.¡uc es llatnado ciudades perdidas que no cucntan con los servicios 
públicos indispensables. construyen sus casa con canún . tnadcr-a. lúrnlr1a n con 
lo que pueden constnair un lugar para vivir y en estas condiciones de da rnucho la 
prorniscuidad. el hacinanucnto e insaluhridac.J 

La conccnlración urhana dL- la población, que ha sido n1uy r:.'lp1da en los 
últin1os 40 m1os. pero que sc ha tra. ... Jad:.u.to dc las grandes l.':iuda<lcs. incluida la 
ciudad de ~1éxico, a ciudades de lan1al'lo intcnncdio. 111anticne v mantendrá un 
ritmo que hace probable que siernprc rd'HL"c b.1 capacidad <le la~ ciu<lo.u.tcs para 
absorberla provcyCndola de la infraestructura y los servicios necesarios.·· dt:sdc el 
agua polablc hasta vivienda, dcsdc cncrp.in ekctrica husla rcl.:olccción de hasura. 
desde transporte r-acional y harahlS h<.L'"itu espacios verdes. l .a pe.-spcctiva urbana 
en México es preocupante port.¡ue c<.L"i1 en ninguna ciudad del pais hay plan 
director a largo plazo. de maneru qw.: las aglo111eracioncs urhanas. han sido y 
siempre tienden a ser desordcnndas. ineficientes. costos:.L-; en tCnninos reales y 
caóticas, contribuyen al agravmnicnto de otros fenómenos ya ohservados. entre 
ellos la insegur-idad. la dcsitllcgración fmnihar e inclusive la falta de nutrición y 
salud adecuadas'"(5.2) 

52.· lbldcm. Pp 42 y 43. 
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3.- POLÍTICAS \' ACCIONES DEL GOBIEH.NO 
RELACIONADAS CON EL IU:ORDENAl\-llENTO Ul(BANO \' 
DERECllO DEL SUELO. 

El prohlcrna de la ticrn.1 urhmHt y de la necesaria disposición de 
alh:n1::uivas de crccirnicnto. fue rcconuc.:ido por la rnisrna ley al poco licrnpo de 
aprobada. ''1\si, desde 1981 se hil'o una adición al capitulo V e.le la ley r-clativa a 
la ricrra para la vivienda udianu, donde se cstipulaha yuc las entidades cstnlalcs y 
nn1nicipalcs dchcrian de cstahlcccr una politica de adquisicitin de rcscrv;.is 
tcrritodalcs susccptihlcs Je pcnnilir que c;t<la Hunilia cuente con un.a vivienda 
digna"(53, 

/\si dio inicio en varias entidades la cstralcgia de adquisición de terrenos 
pcr-ilCricos lJllC la autoridad dotaría de infraestructura rn;.1cs1n.1 para luego 
introducidos al desarrollo urh.uno. 

En la prúct1ca. estas disposicionc~ no han sido del to<lo hicn aplicadas. 
E:\.istcn sin crnhargo. algunas cxccpt.:ioncs pos1liv:L'>~ Hcnrrc cll:L" podernos 
rnencionar el c:L'>O dd Eslado de 1\guasc.:aJicnlcs durante el periodo del 
gohcrnador Barhcrcna ( l ')86-1991) quien cs1ahlcc1ú grmu.Jcs lul1 ficacioncs t.JUC 
vcndrú a pnunolorcs pnvados a ha_10 cosió r>ara que Cstos construyeran ahi 
viviendas cconiunicas; estrategia que rcsulln 111uy c.'(1losa. /\si111ís1no. ciertas 
:nJrninistracioncs cSló.Jlalcs con10 Ytu;~.uan. c.·nahuila y rccicntcn1cnlc tvlichoacún. 
S:m l.uis Potosi ~ ("olirna··(.5-1) han ¡1dqu1r1<.Jo irnportanrcs rcscrv~L ... lo cual 
permitió. al introducirlas al <.Jcs:.irrollo. no solarncnh.: edificar vlvicn<.Ja cconónlica 
sino aderná'> lár ... ar los precios de la tierra en gcm.:ral a lu hnj.í.1. 

1 )csgrat:iadmncnlc esos cjc1nplos son 111uy raros. De rnancra general .. fas 
autoridades han hecho C:.L~o orniso de J¡L'i disposiciones en rnateria de reservas 
lcrrilorialcs. Peor aún, en vari:.L-; oc¡1sioncs ··Ja aulori<lad ha hu.sc~u..Jo hacerse de 
reserva.'> pan.1 introducirlas al rncrcadn de mo.u1cn1 cspcculHliva: tal ha !iic.fo el caso 
en varios rn;ll:ro proyectos urhanos cslatalcs rcuhzados enlrc 1992 y 1994 en 
l lcm1osillo. <.:ullacón y Montcrrcy .. (55) 

5].- U.:atTn_g;in. Juan Ignacio 100 A11os de Vl\.Jcnda en l'w-k:xic,;u pp 119. 199..J 
54.- lhi<lcm 
55 - iOí<lcm. 1 :!O 
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El carácter especulativo del rncrcudo privado de tierra para vivienda y su 
limitada regulación por parte del cslado rnc.xicano. Ja poblaci(•n de menores 
recursos ha venido cubriendo la ncccsid¡id de licrra para vivienda a lravés de la 
apropinción o adquisición de lcrrcnos en fomi&.1 irregular. determinando así la 
proliferación de ascntarnicntos irregulares. 

"El Arq. Albcno Hcborn Togno, cito: 
En el caso de México. donde la dcsccnlntlizución de la poblaciún y de la 

actividad económica hacia el interior de lu república se ve obstaculizada por Ja 
falta de tierra oportuna y barata en los nuevos polos de crccin1icnto que se desean 
promover. cuyas ciudades principales crecen dcsordcnadan1cn1c, al in1pulso de 
intcn:scs ilcgitin1os. que traen con10 consecuencia injusticia social. coslo de 
desarrollo urbano muy por encimo de los que pueden calificarse de nom1alcs y 
demerito en la calidad de vida; donde mas e.Je l;:i n1itad de la población en el 
medio urbano no puede ucccdcr a un Jote dorutc edificar su vivienda y se ve 
obligada a la invasión o con1pra ilegal de terrenos, lo cual se lraduce en 
prccarisrno y tensión sociaL cuya industria de la cunslrucción trabaj&J nu1y por 
debajo de sus capacidad instalada, JlOr falta del insumo b;isico para la vivienda 
que es la 1icrra. o por su costo c.xcesivo. que hace que la vivienda resulte 
inalcanzable para importantes segmentos dc la población~ donde anualrncnlc las 
ciudades principales ocupan en su crecirnicnto rnillarcs de hcctfarcas 
agricolamcntc produclivas".(56 l 

Es por eso que se rcforn10 el articulo 27 constitucional para lratar de 
revenir este problen1a9 y aunado al progran1a de las 100 ciudades. pero con10 lo 
vcrernos nHL"i adclanlc esto no ha dado los resultados que se esperaban~ ya sea 
porque los propios gohicmos cslaHllcs han especulado con las tierras o 
si1nplcmentc por crisis que esta viviendo el puis. 

56.-1\guílar M. Raúl Diego. l..a Vivienda para Todo~. pp-¡-u:-J994 _________ _ 
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La rcforn1a del prcccp10 constitucional~ aprobada en enero de J 992. se 
ubica co1110 una de las lrans IOrrnacioncs de n1ayor trascendencia para el 
desarrollo agropccrn:irio y. desde la óptica de este docurncntn. tainbién para el 
li.Jturo de la generación di.! vivienda en conjunto con hL"i disposiciones 
dcsrcgulatorias. de sin1phlh:ación ad111inistrativa y el forrnlccin1icnlo financiero 
t .. lc.: los órganos de v"ncnda, la otCrta e.le la tierra n.:sulla, sin lugar a dudas. 
indispensable para Ja reactivación del proceso hnbitacional. 

C'on la rnodificaciún quedó estalllccido que· 

"la ruu.:iún tendró. en todo ticn1po el derecho de irnponcr a la propicd.ad 
privada las n1odalidudcs que dicte el interés pUhlico, así con1C> de regular. en 
hcncricio social. el aprovcchmnicnto de los clcn1cntos naturales susceptibles de 
apropiación. En consecuencia, se diclarün las medidas necesaria.o,; para ordenar 
los ascnlarnicntos hwuunns y cslahlcccr adecuadas provisiones. usos. reserva..~ y 
dcslinos de tierra. aguas y hosqucs. a efecto de cjccular obra.o; pública..; y de 
planear y regular la func.Jaciún. cnnservación. n1ejora1111cn10 y crcci1nicnto de los 
cmnhios de población"(57) 

/\sí cntmciad.a, J;:1 rcf(lnna pcnnilirá .. crear las r"-'='crvas d..: tierras necesarias 
para el ordenarnicuto de los ccnlros de pobl•:1ciún ~. sohrc todo, aquellas 
dcslinada...o,; ~1 la i.:onstrucc1ón de viviendas; garanli/.ando que las entidades 
li:dcrat1vas. d 1 )istrno Federal y los rnunicipios tengan c;1p¡1cidad de adquirir los 
hicncs raiccs necesarios para los servicios púhlicos"(5H) 

La polilica de vivienda en la actual adrninistrnción. se propone por una 
panc. orientar el papel del cst:uJo hacia la pro1noción y coor<linacii>n de Jos 
csfi.Jcr/.os de los sectores públicos. social y privado en apoyo a la producciún. 
financiatuicnto. corncrciali.1'.ación y titilación de la vivienda. y por otru. pron1ovcr 
las condiciones par;.1 que las fi:unilias rurales y urbanas disfruten de una vivienda 
digna. 

57-.- cO~s1ituci<·;f1-1iolilica de 1;;~ 1~ .. iudos u--;;ido:- M~;Tcm-1~",;.
ss.- lbldcm. 
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Las tareas cn1prcndidas de 1995 a 1997 se canalizan <:t trJvés de Ju Alianza 
para la Vivienda y se hicieron las siguientes •11...·cioncs: 
- º se otorgo 30o/a de dcscucnlo a deudores Ji: créditos hipolccarios n1c<lianlc eJ 
progra1na de beneficios adicionalc.:s. 
- se encuentran ins.tala<las, 224 oficinas Ünic•L"' Municipales de tran1ites para la 
vivienda. 
- se apoyo a los autoconstructorcs y se pronu1viU la inregrución de conlitCs para 
los concursos de innovación tccnológica_"i, ele .. (59) 

3.1.- ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La .-cfon11a dcJ Artículo 27 constitucilu1al y Ja Le} agrurü1 (que suslituyc a 
la ley fCderal ugraria) que de CI se deriva. brindan nuevas pos1hilidadcs para 
conducir- la an1pliaciún del sucio urhano. a p:utir de un:1 phtncac1ón adccu;.tda que 
ha incluido la adrninistr:.ición y la rcgulaciún del uso del sucio. "'Es preciso 
indicar <1uc el gohicn10 federal no constiluyc reservas tcrritoriales .. (60), sin 
embargo conjuntarncnh: las autoridades cslatalcs y rnu111c1palcs i1npul.sa la 
creación de reservas dcsrinadas a progran1as hahirucionales con la finalidad de 
ofrecerlas dircct::.n1cntc a los dc1nant.fan1es dc vivienda o a crnprcs:.rius 
promolorcs. 

"En particular ha sido la SEDES< )1. Ja dependencia encargada de 
instrumentar csqucn1as de linanciamicnto par;.1 la urhanización hásica de reservas 
territoriales que en principio se han deslin.•uh.l al desarrollo dt.: lores con servicios 
( es el caso de acciones realizadas dentro del programa dc JOO ciudades) con10 
una manera de garantizar las condiciones c.:lcn1entalcs pura el crccinlicnto de 
espacios hubitablcs y en general de los centros 11rhanos''c61) 

59.- SEDESOL. Programa e.Je J"rnhajn 1997. Sinlcsi~ l~jccu11va 
60.- Barragán Vil Jarre.al, Ju;111 Ignacio J 00 J\fíos de V1\•icnda en 1\.1é.x1cn 199..J. 131 
61.-Catalán Val<lés H.afoc1. l.as Nuc\.as Polilic¡1s de V1v1cnlla pp 111 
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Con el objeto de orientar y regular el crecimiento de los poblamientos y 
asentamientos humanos en el pais en r-a.:1' .. ún de buscar una distribución 
equilibrada de la población. se promulgó la nueva Ley Gcncrnl de ascnta1nicntos 
Humanos en julio de 1993, la cual sustituye a la anterior de 1976. "Dicha ley 
constituye una adecuada expresión jurídica del desarrollo sustentable ya que 
busca reducir los desequilibrios regionales. garantizar la calidad de vid~t tanto de 
la población rural y de la u.-bana. conservar el ntcdio ambiente reconociendo el 
valor incuantifícablc de los r-ccursos naturJlcs y fortalecer al municipio en tanto 
autoridad ntas ccrc~ma a las necesidades de la población"(62) 

l#os municipios adquirieron wta importancia fundantcntul para llevar a 
cabo las acciones que en politica social impulsa el gobierno federal. Asun1cn 
atribuciones y funciones que los capacitan para forTTlular, aprobar y administrar 
plruics y progrrunas de desarrollo urbano y habitacional~ a ellos lc..."'S corresponde 
expedir licencia.e; y pcnnisos Je uso de sucio. construcción de fraccionan1ientos y 
condon1inios. rclotilicación. o:Lc;i como regularización de la tenencia de la tierra 
urbana y la adquisición y adntinistración de reserva-.; territoriales. 

"Con la nueva ley quedaron enunciadas y rcglarncntadas hL<i acciones 
básicas que en n1atcria de ascntanucntos hun1anos hw1 sido in1plcn1cntadiL"i por el 
gobierno de Carlos Salinas de Ciortari: el fnn1cntn a kLo.; ciudades n1cdias~ la 
descongestión de las zonas metropolitanas; el resguardo de los centros históricos 
corno patrin1onio cuhural; la concertación como instn1n1cnto de la pluncación 
urhana y regional, y la regulación del rncrcado de los terrenos y la vivienda de 
intcrCs social. 

Vista complemcnturiamcntc. dicha reglamentación constituye un pa..'io en 
cuanto a acotar la función del Estado en Ja p1ancación de) desarrollo; en n1atcria 
de vivienda. por su función orientadora de la edificación o n1cjoramiento de las 
habitaciones de interés social y popular. y en el n1crcndo de la tierra y la vivicnd~ 
busca evitar los excesos que el libre juego de la oferta y la demanda puedan 
ocasionar en perjuicio de los más ncccsi1ados"(63) 

~----·-------~---- ------~--- -------------------
62.- Ibídem. 
63.- lbldcrn. pp. 111 y l l 2 
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Un aspecto relevante de la nueva ley lo constituye el hecho de que la 
participación social se concihc al igual que la visión integral de la modernización 
con10 garJntia de la consccuc1ón de los objetivos guhcrnamcntalcs. 

Queda regulada y nom1ada en ella la participación social en la 
construcción y mejoramiento de la vivienda. en el financian1icnto. construcción y 
operación de proyectos de infraestructura de servicios públicos y en los proyectos 
cstratCgicos urbanos y hubitacionalcs 

El progran1a de las 100 ciudades, es para enfrentar los retos surgidos del 
acelerado proceso de urbanización que huhia cxpcrin1cntudo el pais, ··en las 
ultin1a dCcada..o.; y que tendía a rnantcner o a rcfor.l'.ar el patrón de concentración de 
la población y de las o:ictividades en unas cuantas arcas~ al igual que esta 
concebido corno una cstrmegia de largo alcance~ que husco.1 in1pulsar el desarrollo 
ordenado y sustentable de ciudades cstratCgica."i que puedan ser ahcn1ativas u las 
grandes 1nctrópo1is''(f>4). 

3.2.- POLÍTICAS DE H.ESERVAS TERRITOIUALES 

La rclbrma del articulo 27 C..~onstitucional. pcnnitirá cre;sr las reservas de 
tierra 11'.:ccsaria.."'i para el ordenan1icnto de los centros de población y • sohre todo, 
aquellas dL~tinadas a la construcción de viviendas, garantizando que las 
entidades federativas. el C>istrito Federal y los niunicipios tengan capacidad de 
adquirir los bienes raiccs necesarios para los servicios públicos. 

ºEn una política convencional el patrón <lcl uso del sucio es un efecto 
residual de los programas, de vivienda·'(65) no sucediendo lo misn10 con una 
política que parta de la tierra: pues asegurada su tencm.:ia y los cstfuldares 

64.- SEDE ... ~OL. Programa de Trah;:1ju 1997 Síntesis Ejecutiva. 
65.- Aguilar M H.aúl Dic~o. L.1 Vivienda para Todo!>. pp 27. 1994 
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rn1n1mos de scrv1c1us y cquiparnicntos, la pullticu del gobierno pasaría a 
constituir un verdadero soporte del desarrollo progresivo de la vivienda. El 
derecho :11 sucio urbano significa asegurar a toda la población dcntandantc un 
sitio donde pueda dcsan·olh1r su n1orada <.h!!,_narncnlc. 

El presidente f\..1iguel de la Ma<lrid expreso que la solución radical y de 
fondo al problc1na del sucio urbano, es la constitución de reservas territoriales. si 
no~ nos vamos a pasar la vida rcgularüando 

''Desde la Sccrctuna d.c [)csurnlllo lJrhano y t-:.cologia, se cstahlccit.:ron 
mecanismos financacros para adquirir reservas, habilitarlos con infraestructura 
prilnaria y apoyar técnicatncnh: a las autoridades locales, tanto por via 
prcsupuestal como crediticia''(<>b), <llic111iL.,. cuenta con recursos, en su progran1u 
nornial de g:1slo, para pagar las ad4rnsic1ont.:s y cntn:gar Jos terrenos a Jos 
gobiernos loc;ilcs n1cdiante convcni<ls. 

TarnbiCn s~ cstahkciú una linea dt.: cn.:d1to en Banohras para huhililar las 
reserva<\, que cnmo cn.:dtto puente se otorga a los gohicn1os locales en la 
elaboración de estudios y proyectos 

Aunudo al prohlcrna 1nt1;.icionano que ocasiona el urbanistno rcgulntorio. 
debernos const:itar el fracaso 1nan1 ficslo di.: hL" cstratcgi<L" de rcserv¡L<; ll:rritorialcs 
<.JUC ha acon1pa11ado, en el plano instrumental. la aplicación de l•1 l .cy General de 
Ascntanlii.:ntos t lu1nanos La adquisición dC" resenr¡L"\ territoriales fue incorporada 
a la plancactún Urhana. l'rccisan1t.:ntc con d tin de utilizarlas como inslnuni.:ntos 
de control de prt.:cios. Sin ctnbargo la estrategia se hu topado. con grandes 
dificultades ante la realidad fin¡mc1cra <.k los estados. 

··una evaluación so1ncra de la situación de las reservas territoriales 
publica. ... en el pais en 1993 indica que las reservas estatales y federales akan:l'an 
apenas l ·1 n1il hectáreas. rnas de 6 rnil organisrnos púhlicos dcsccntralizndos. 

66.- Jbiúcm~ pp 29. 
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Ahora bien cnnsitlerun<lo la rncta de generación antml de 1 millón de viviendas. 
se rcqucririan cada ai'Jo de aprnxitnadatncntc 20 rnil hcctúrcas por In que estas 
reservas cubririan . únicamente un m1o de dcmanda .. (67) Actua1n1cntc en 1996 
se tienen en .-csen.·t:L~ tcrrito.-ialcs 24,595 hectáreas. 

Al igual que el po<lcr publico se encuentra in1posihiilitado de incnrpu.-ar por 
su cuenta los servicios u estas rcserv~L.,., por lo que Jos desarrollos establecidos en 
ellas presentan deficiencias en los servicios. Y de hecho, L"'fl numerosos casos en 
lodo el pais se ha visto que cuando c1 Estado posee reservas de calidad y con 
disponibilidad de sc.-vicins actúa de una forn1a en1incntcn1cntc especulativa~ 

buscando incn.:111entar los precios en luga.- de dirigirlos a los scgn1cntos del 
mercado que n1as rcquicrcn de tierra. 

3.3.- POLÍTICA DE ltEGULACIÓN DE PREDIOS. 

··t.a existencia dc una rcglarncntación de fraccionamientos .:1 do:; 
velocidades. facilitú en cicrt;:1 rnancra la coexistencia en una sociedad urban¡1 tan 
constante con10 la n1cxica11a .. (t18) No obstante, la tolerancia de la_o; colonias 
populares en ciert¿L<; ciudades del pais. no fue impcdi111cnlo para que se 
desarrollaran los fraccio11an1icntos ilegales y cla11dcst1nos_ estos no solan1cntc no 
prcscntnhan ningún tipo de ser-vicio de infrucstructuro.:1. sino que adernús cstahan 
lotahnentc fue.-a de la ley. instalados en terrenos cji<lah..."'S o en predios invadidos. 

Este problc1na estaba intí111arnenlc ligado a lw• disposicionL'""S de la Refonna 
Agraria postr-cvolucionar-ia_ la cual hahia destinado nurnerosas 1ierras pcriurbanas 
a uso de ejidos juridicarncnle inalienahles. Esto generó una situaciún sui gencris 
para el desarrollo de rnucha.s ciudades rncxicanas al ro<lcarla.-; de tierras 
inalienahlcs que lirnitahan considcrablc1ncntc la..<;, posibilidadt...~ de crccirniento 
legal. 

l1as pri1neras rnanifcstacioncs de esta pr-ohlcn1ülica la cnconlrainos en la 
ciudad de México. desde linales de los ar1os treinta. /\lgunas colonias populnn.:s 
se originaron en ticrnL" cjidalcs. '"Postcrionncnlc, el procedimiento se 

67.- llarragñn. Juan lgnac1~, 100 Año~ de Vn.1cmJa en l\.1éx1co pp 2Ss. l'~~-~---
68.- Rarrngún, Juun Ignacio 100 /\i\n'> de V1v1cnda en MCxten pp 128 y 12'1. l'J(M 
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institucionalizó aJ incorporarse el interés politico de la uutoridad. con prácticas 
corruptas de lideres que vcndian los terrenos ilegales y la propia lógica de Jos 
supuestos cjidntnriosº(69). cuya vecindad con la vida urh~uia los alejó de la 
práctica del cultivo. cncontründosc corno scfiores de una ticrru que no le sc~·ia. ni 
podían vender. Cuando no existían tierra cjidales que cornprar. los lídcn .. "S 

organiz..aban invasiom ... ~ de terrenos de propiedad federal, estatal y ha.-.t.:1 priv01da. 
generando el fcn<ln1cno de los .. parJcaidistasº _ 

Amplias zonas de la capital del país se desarrollaron de esta n1ancra 
clandestina. primcrarncntc en el 111unicipio Je Ecatcpcc~ pero sobre todo a partir 
de los rulos sesenta en Ciudad Ncvahualcóyotl. y postcriom1entc en el municipio 
de Chalco; donde radican hoy dia varios millones de personas. 

En otras gr-andc.."S ciudades el fenómeno fue má.<; taccJio: en ''Guadalajara se 
detecta desde finales de Jos años cincuenta~ y en Monterrey desde n1cdiados de 
los sesenta; aunque se generalizó a las capitales cstataJc...--s a principios de los arios 
sctcnta .. (70). 

Una vc;,r. instalados en la ilegalidad, estas personas fortalecen su unidad 
bajo su líder, con el tin de presionar a la autoridad pura la obtcnci6n de los 
servicios básicos de n1ancra gratuita.H El valor cconó1nico y político de estas 
zonas clandestinas: jugosos negocios para los líderes de vecinos con frecuencia 
ligados a alguna organización sindical próxirna al partido oficial. o algún partido 
político de izquierda~ quienes adc1ná.-; de vender los terrenos reciben regalías de 
autoridades para cncau:t.ar politicarnenle el voto de sus vecinos. Aunque desde 
mediados de los años sesenta, Jos movin1icntos de vecinos cmpe7 .. aron a escapar 
aJ control del partido oficial, y sus sindicatos. puc...~ la penetración de Jos grupos 
de izquierda en la zona fue considerable en ese periodo de gran movili:;r...ación 
ideológica.. En Monterrey. ~r·orrcón. Durango y Chihuo:1hua 0 (71) 

69.- Jbldcm. pp 130 
70.- lbldcm 130 
71.- Jbldem 131 
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Es fácil entender las dilicultadcs que ha ocasionado al sistcn1a urbano Ja 
coexistencia de ufracciona111icntos a 3 vclocidadcs"(72); residenciales. sociales 
progresivos y clandestinos. Los prirncros que son los que más prohlcrnas 
r-csuclvcn~ son paradójicarncnlc. los 111tís afCctados por- la rigidez nonnauva y la 
lentitud burocnítica. 

Los sociales progresivos. son considerados un mal ncccsano, pues 
significan un palcrnalismo muy costoso para las finan7-'.L"O estatales y rnun1cipalcs. 
por lo menos se mantienen dentro de los panirnctros del orden urhano que n1arcan 
los Planes [Jircclorcs. 

Los clandc..~tinos en carnhio son un verdadero dolor- de cahcz.a para la 
auloridad~ por los problcnHL"i urbanisticos que generan~ las presiones políticas que 
ocasionan. y los costos para la.-; finanzas estatales y n1unicipales. Su carúctcr 
irregular oblign a que antes de querer solucionar cualquier problcrna de servicios 
básicos. la autoridad debe legalizar la situación de la tenencia de la tierra.. 
mediante la venta de hL<.; parcela._.._ a pluzo. Para eso ºfue constituido el CC)H.ETT 
Comisión Rcgulari;r_adora de la Tenencia de l¡i Tierra. y fue constituida c:on el fin 
de regula.rizar las parccl~L"" ocupadas de numera ilegal l\unquc su 
establecimiento olicia data de 197'2., su origen re rcrnonta a los afios cuarenta. al 
iniciarse el proceso de invasión o de venta ilegal de licrras r.:ju.Jalcs cn Ja pcrifl:na 
de la Ciudad de Mcxico"(73J. 

Corno subcrnos dcspu~s de la Revolución se establecieron nurncro~a-; 

tierras cj idalcs en los alrededores de la 1nayoria de las ciudades del pais. LI 
estatus jurídico de c.."'itos ejidos crnanados de la f{evolución Mexicana e inscrito 
en el articulo 27 de la constitucibn. otorgaba a los cjidatarios 1.a tenencia de la 
tierra. n1ás no su propiedad; de suerte que los derechos sobre ella no podían ser 
vendidos a terceros. ~·sin embargo J;.i ley pcnnitia a la autoridad el expropiar o 
permutar dicha-.; tierras por causa de utilidad pública que con toda evidencia sea 
superior a la utilidad social del ejido o de las comunidadcs .. (74) 

72.- Jbidcm 132 
73.- Ibídem 131 
74.- Catalán ValdCs Rafael - l.as Nuevas Polihc;t~ Je V1v1cnda. 146. 1994 
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Al con1cn;r.Hr Ja invasiones y l.:L._. vcnras de lcrrcnos cjidalcs. para Ja 
fonnación de: fraccinna1nicn1os claudcsrrnus. J;.J auroridad rcspondiU expropiando 
esas parcclus. para Juego n:gulari.l'ar la rcncnc.:ia tJUicncs edificaron sus vivicnd.:ts 
sobre ella...,. mediante vcul¡J o cesión. f)c acuerdo diversas investigaciones." en 
1976. de los 75 ejidos que cx•slian aln:dcdor de la Ciud;1d de MCxico c11 1938. 
sólo 24 pcnnanccí.:u1 1111;:u.:1us. 37 habhu1 desaparecido y J 4 csraban 
parciaJn1cntc ocupados~ de suerte que el 20. 7 1% del úrea incorporada al dcsanolln 
urbano en la capilal del p;.tis. cn1n..· l '>40 y 1976. correspondía a rcscn.·o:L"'" cjidalcs 
y 26.5% a tierras cornun.alcs 1 )e csla 111ancra se dcso:1rrollaron grandes 
extensiones. cnlrc ellas la acrual ciudad de Nct/ahualcüyorl y el Valle de C"halco. 
i\si sólo %52.8% de la c.xpunsiún de l.;1 capilal si: hahia realizado en ricrTUS 
privadas. con rransaccioncs dchidmncnlc lccilsladas··c7s) 

~'El COl~E·rr. regularizando lh1cciorrnn1icntos chtn<lcstinos, tanto en 
terrenos cjidalcs. curnunalcs. federales, estatales o de iniciuliva privada. esta 
insrancia Jo hacia rncdiantc cesión o vcnta""(76) para que Jos propictilrios pudieran 
gcslionar .ante los org;:u11sn1os corn:spondicnrcs Ja inrroducción úc los servicios 
públicos~ u pesar de cslos a\. unces ... e siguieron las prc~ioncs de los paracai<lis1as 
o de sus lideres quic11i:s quc-rian que se les d1cr~1 1oúo gr¡ilui1a111c111c y csro 
ocasiono un proceso l:arg;idn de: <.:orrupdún por· partc de los líderes. y de 
rnunipulación p<>lilico- electoral. por parte e.Je 'º" úrfcn:ntcs panidos que 
inrcrvicncn en csw;; colonias. 

Se tr.:11a de un probfenia 4uc 110 scrü resucita de rn.anL'r;i deliiutiva.. sino 
hasta <lllC, r>or ur1;::1 parle. el s1sh:1na urhano cuentL' con pruccdimicnros que 
garanticen Ja incorporadón e.Je: rcscna..... rc:rrilorialcs .sulicicnrcs, a pl"ccios 
adecuados a Ja población de.: csco.1..~os rc:cur.SllS ) <.:on t..•s4ucrnas de crédiros 
.:icccsiblcs: y por otra parle .. cuando la .auroridad decida no conlinuar c.:on ese 
jucso políl1co-.social.. que raruo ha coslado a 10:1 ciudadaníLJ y al orden urbanisrico. 

--------·- .. --
75.- 100 Ailos de Vivienda en MCxico pp 1 JI 
76.- Jbic.Jc1n 
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Una de \as principales uccionc."> para detener los rraccionamientos 
clandestinos ha sido la rcfon1u1 del aniculo 27 Constitucional. que permite a los 
cjidatarios el convertirse en verdaderos propietarios de sus tierra.o;;. Esta 
controvertida rcfonn~ que ha levantado la oposición de nun1crosas personas 
quienes se resisten ya sea por principios ideológicos o porque su partido se 
bcneliciaba con et antiguo sistc1na. votada en 1992. ha pcnnitido la 
incorporación legal. ordenada y paulatina de reservas cjidales pcw-iurbanas al 
desarrollo. Y tratar de tncjorar el háhitat que ha sido uno de los objetivos del J>lt.•n 
Nacional de tJcsarrotto de esta adnlinistración y de las políticas de vivienda del 
gobierno. con10 lo vcrc1nos a continuación 

3.4.- PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD V EL 
ME.JORAMIENTO OEL llÁHITAT. 

El Progra1na Nncional de Solidaridad. si bien no se ha abocado en IOnna 
in1portantc a resolver carencüL.:; de vivienda. si 1o ha hecho tanto para la 
regularización de predios, que es el pa..~o previo pura tncjorar la dotaciún de 
servicios. con10 el propio n1cjoran1icnto del ht.ibitat de las colonias urhan:.is 
populares y de las conn1nidades rurales. La estrategia de t..~tc prognu11a es la 
introducción de servicios públicos con10 una medida central para erradicar la 
pobrC""J"..a. dado su vinculo estrecho con la calidad de vida, el mcjoran1iento de las 
condiciones de salud. y lo entiende este programa que tal infraestructura es 
soporte esencial del desarrollo cconón1ico y social de las con1unidadcs. 

UEn cuanto a la vivienda. hasta el momento el avance del Pronasol. se ha 
enfocado en fonna prü11ordial a progra111as de dotación de servicios y 
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equipamiento urbano. En esta área se le da primordial importancia a Jos 
subprogramas de dotación de ngua potable. uJcantariJJado y el n1cjornmicnto 
urbwio{ conocido como solidaridad en colonias y comunidades y que incluye 
regularización y rencncia <.Je la ticrr&..1) y. en menor mcdic.J~ a obras de 
electrificación. 

Estas obras implican rehabilitación. mcjoran1icnto o construcción de los 
diferentes sisten1as. En su tiempo de operación. con base en datos del 
presupuesto de Ja federación 1993, se pueden observar avances significativos: 
mas de t 1 rniUoncs de habita.nrcs cucnlan ya con agua potable; 8.5 millones de 
personas se han beneficiado con alcantarillado~ 13 rníJJoncs de habitantes de 9 
mil 655 localidades ruraJc...,. y 3 rnil 447 colonias populares. se han integrado aJ 
servicio de L~crgia eléctricau.(77) 

La D.cción de Pronnsol, relacionada con el mcjoran1icnto del hLi.bit.~u de los 
pobladores de n1cnorcs ingresos es de i1nportancü.t fundan1cntal; en particular. en 
las zonas urhanns y rurales 1nargin;:idas, puede alentar Ja dcn1anda social de 
vivienda. la cual se traduce en presión para que las instituciones de vivienda 
divcrsifi<1uen y expandan su cap;.tcidad de respuesta y sohrc todo, la reorienten 
hacia los pobladores de bajos ingresos. 

Según Pedro Zcpcda ~1.. existen opiniones cncontn.uJas entre los 
especialista.~ sobre el impacto en el cono y rncdiano plazo, de las acciones de 
Pronasol. r-clativas a Ja rcgulari:l' .. .ación de predios e introducción de servicios. en 
ténninos de catali7.ar una mayor demanda social de c,-éditos y otros npoyos para 
edificación o n1ejoramicnro de vivienda. como rcsuJlado natural del fOrncnto a Ja 
autogcslión de Jos grupos marginales de Ja población en la cadena: regularización 
de Ja tierra-vivienda progresiva o terminada. 

77.- Zcpcda M. Pedro. Vivienda Para Poblndorcs de Bajos Ingresos. el Nacional, Mé.""<ico. 
1993.ppRI. 
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4.- POLÍTICA CR .. :DITICIA DE LOS ORGANISMOS DE 
GOBIERNO PARA LA SOLLJCIÓN A LA o•:MANDA DE LA 
VIVIENDA: POLÍTICAS GENERALES. 

Uno de los clcn1cntos para 111cdir el hicncstar social de una comunidad 
nacional es el numcru de vivicm.1as disponibles y la calidad dela 111isma. En 
México. el csfucr.l'o gubcmarncntul por dotar de vivienda al mayor nurncrn de 
personas se reflejo de dos rnancra.~: 

ºCon una intervención estatal directa en la constn1cción de las mismas. Esto se 
realizo rncdiantc los Institutos de Seguridad Sociat el INFC)NAVl"I-. y 
FOVISSSTE. y de organisrnos púhlicos federales o l.~latalcs que ofrecían 
vivienda a población no colil'.antc, como FC)NI IAPO. FOVI. VIVIENl)A 
PROPIA. entre otnL'i. 

La segunda. c...-s con una inh.:n.cnción en el increado inmobiliario a travCs 
de medidas financieras y fiscales 4ue indujeran al sector privildo a la 
construcción de vivienda de inten.!s social. r>csdc 1970 se desincentivo la 
promoción de la vivienda en rcnta'"(7R) 

i\. pesar de esta participación guhcrna1ncntal. el agente cconúm1co que 
incide en el increado de la vivienda es básicamente el sector privado int<.ln11al, 
alejado de los organisn1os financieros y n1arginal a las nonnas administrativas de 
construcción ... Este sector edifica el 65°/o de la casa habitación .. '"(79) .. El pais 
tiene un rezago de seis 111itloncs de vivienda y se preve que L.-Stc au1ncntc en 21 O 
mil en 1994 con lo que hahría una aeu1nulación del déficit. tcndL.'"tlcÜ1 que no ha 
podido ser revertida en los últi111os veinte mlos, no obstante la crC&'lción del 
INFONA VIT Y FOV!SSSTE. La causa <le este rezago se debe. en parte. a las 
altas tasas de natalidad de los a11ns cincuenta y sesenta~ y a la caída del 
porcentaje que se destina al go:Lo,;to púhlicn totar~(HO) 

78.- Rc~i;¡-.;-dCIG;f~g¡~~dC.Méx1co Scgunci~J Social. IÜc·;;;-~nt~~~ra ~~~ Jj¡~-cnusti~t.-;--y 
H.cíonna. MC."O.;ICo. Colegio de México. pp 78 
79.- Asociación Nacional de Promoturcs de Vwicm.la. Estudio Grupo lhbi. MCxtco. J\.NPV. 
mimcúgrnfo, 1994. 
80.- Revista del Colegio de Méx1co ~cgurid::u.l Social'. Úlcmcntos pa.r..a su Diagnostico y 
Reforma. Mé"O.;ICO. Colegio de México pp 78 
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4.1 SEDESOL: COOIU>INADORA DE LOS ORGANISMOS DE 
VIVIENDA. 

La ln1nsfonnación de la Secretaria de dcs41rrollu urhanu y ccnlogiu. en la 
Secretaría de lJcsarrollo Social en 1nayo de 1 992 se c111nan;ó en la cstr atcgia de 
.. incidir con eficacia incrcmcntac..la en la rccupcnu..:1ón dc:I nivel de vida de la 
población, paniculanncntc m.1uclta que suhs1stc l..':n co11d1cinncs de pohrcza 
cxt.-cn1a. y paru dinan1iznr el <lcsarrn11o srn.:ial nH.:dia11h.: una 1nayor coordinación 
institucional entre la~ <lcpcndcnc1as púhhc~ de los lrc~ .unhitos de gnhicrno y los 
sectores social y privado del p;:1is"(KI) Fsta canth10 no ruc un silnplc c<.unhio de 
non1hrc sino el rcsuhado de una nueva conccpc1ón dd desarrollo, y se dio en 
estrecha rchición con la politica de 1nrn..lcrni.,.ac1ó11 sustentada en el plan nacional 
de desarrollo. 

La Secretaria de Desarrollo Snc1a1( SI :.lJl·.SC H. l orienta sus act1vidadr.;s en 
tres grandes vertientes: ucl irnpulso de u11a pnlittca urbana orientada a desalentar 
la cunccntnu.:ión dcn1ográfica en las grandes l'\.lllas tnctrnpohtanas y a csl11nular 
el regional: avanzar hacia un desarrollo '>Ustl.!ntablc, anno111.1"ando el crccin11cnto 
cconó1nico con el aprovccharnicnto 1ntcg_ral ~ rai.:1nnal de los rccuhtlS naturak-s. 
concibiendo la protección al 1ncdio a111h1enlc 1..·onul una parte 111cdular de la 
política social. y alcanl'ar una nmyor cficana 1..:11 la t!cst1ú11 puhlü:a de la 
vivicndun(8:! ), conjuntando cslüerl'.O~ para pa.L..;.;u tic un esquen1a c.1e1...·utor de nhra 
a otro de prnn1oción y linancian1icnto 

l .a cn.:ac1ón de la SElJI -'..S( )1. 111aterialuú en lf..ll rna in~llllh.:1nnal la visión 
<¡uc dc1 dcsnrrotlo social tiene la actu;il atl111inistracu:u1 rctlcra1 S1 la institución 
lon1a con10 directriz de su func1onanllenlo el ohjctivo t.:entr~11 lk: elevar 
productivarncntc los niveles de bienestar g\.':ncra\ de la puhhu.::illn. ~n1p1c.l'.a por 
asun1il'" que a esta tarc•1 se responde con una co111..::cpción integral 1. .. kt de~arrol\o 
sostenible. cnn1hinandn acciones de con1hatc a la pohre:.ra. di.: di.:sarrollo urbano y 
rcg.ion~1l y n1cdidas de pnnnoción a la "ivicnda y prntcccic.."nl del lllLd10 muhicntc. 



En n1atcria de vivienda la Secretaria asu111c su papel coordinador para el 
irnpulso a la modernización de la..<;; politicas hahilacionales. ºl·labía que seguir 
fon1cntando la construcción de n1ás viviendas 1nodificando hL<ii forrnas de 
intervención del Estado en esta materia. y contcn1plándola a la vivienda desde 
una doble óptica: con10 clcrncnto de desarrollo social y, a la vez._ corno 
instrumento de desarrollo cconómicoº(KJ) el desafió consistió en canalizar 
sclcctivarncnlc el gasto social. definiendo con oportunidad las regiones y los 
sectores que con rnas urgencia requerían recursos. al tic1npo que se aplicuban con 
mils eficiencia los recursos disponibles. Con la creación de la SEDESOL se 
fortalecieron los instrumentos de la politica hahitacional del Estado para lo cual 
se creó una subsecretaria de vivienda y bienes in1nucblcs orientada en las lineas 
de estrategia cstahlccid;Lo;; en el Prograrnu Nacional de Vivienda 1990-1994. 

En el marco del Prog,rarna Nacional <le Solidaridad el ohjclivo fue apoyar a 
Jos gnapos populares en --1as tareas de autogestiún 111cdinnte crCdilos individuales 
de monto reducido y cuníctcr rcvolvcntc. destinado a Ja adl¡uisición de materiales 
de constn1cción a precios de mayorco, a..'ii corno realizar cmnpailas para abatir 
precios de rnatcrialcs en coorditHJción con el Instituto Nacional del Consumidor y 
la introducciún de servicios b&isicos corno drenaje. alcantarilh:u.lo y agua poti.Jblc 
con participación de la con1unidad. Para beneficio de las farnilias can1pcsinas se 
continuaría apoyando al Fondo Nacional para la Vivienda Rural y a los Institutos 
Eslalulcs de vivienda en acciones para c!:>IC sector. asi corno <lesarrollar ¡ice iones y 
coordinar csfucr/.os en cuanto a las c..h.:111ús estratcgi:L~ del Progra1na Nacional de 
Vivicnda"(M-1) 

La creación de la SEDE.SOL significó un p;Lo;;o inl.ponantc para el 
fortalccin1iento del Sistcn1a Nacional de Vivienda y. con ello. para avan;,r.ar en la 
consecución de los ohjctivos planlcados. Con una 111aynr y rncjor coordinación se 
pueden in1pulsar los procesos c..lc dc.."ircgulación~ de apoyo a la aulogcstión, 

83.- lhldcm. pp 72. 
84.- Ibídem. pp 73. 
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disminución de costos~ aprovechar rnejor los recursos e incidir gradualmente en 
In disn1inución del déficit acu1nulado. El Can1bio que dio origen a la SEI.JES<)I# 
fue. pues fundantcntal para lu instru1ncntación de la nuevas políticas de vivienda. 

4.2.- FONllAPO: CREACIÓN DE UN J•'IDEIC0i'\11SO PAnA 
DAR MÁS A QUIEN MENOS TIENEN: 

uEI Fidcicon1iso Fondo Nacional de J lahitaciones Populaz-cs (Fonh.apo) se 
crea el 2 de ahril de 198 J. sustituye parcialmente. en tCm1inos de funciones, al 
lns1i1u10 Nacional pa.-a el Desarrollo de la Comunidad (INDECO)''¡s:;¡ y la 
orientación en los lillimos ai\os se sustenta en las siguientes di..-cctriccs· 

J.- •·Beneficiar principahncntc a Jos sectores <le la pohlación con 111cnorcs 
ingresos"". este atiende la dernandas de Jos pohrcs, de prcfCrcncia a Jos no 
as:.dar-i&.1dos. cuyos ingresos sean menores a 2.5 vcccs el ~alario rníni1110 L:>uranlt: 
el sexenio pasado cerca dt!I 50o/o de las accione!'> dcJ f(Jndn se destinaron a 
beneficiar a la población de ingresos inferiores a 1 5 \.cccs d salario 1ninin10 

2.- ·rcncr la suficiente llc.xihilidad, tanto en sus csqucrna. .... tinancicros corno en f.U 

ufena de productos. para llegar a los sectores de pobhJ<.;il..'Jn de rnás bajos 
ingrcsos""(86) f.o anterior representa ad.aplarse a los diferentes niveles de 
c:..ipacidac.J de pago de Jos hcncriciarios. ofrccienc..lo dcstlc lo hús1co, que puede 
li111itarsc a tierra Jcgalizuda. servicios y un techo tcrnporal. 

3.-" Entender a la vivienda con10 un proceso y no corno un producto 1crn1ina<lo. 
par-a lo cual se husca inducir la autoconstr·ucci'-·ln corno instnunenlo 
fundan1cntal'"pt7) A.qui ofrece a Jos demandantes de nu:nores ingresos un lote 
con servicios o un pie de casa bajo el csqucrua de {1uc ellos 1nis1110 podrún 
postcrionnentc constr-uir o arnpliar su vivicndu. /\si ofrece un producto de 

85.- CIDAC. Vi\.·icn<la J Es1a1;·;,;¡j-;¡jp¡;fjl1cu. pp j"lJ-5.-~·1C.'\:1co, 19-9 I 
86.- Zcpcda M Pedro, Coord. Vivienda para los Pohlm.Jorcs <le BaJ05 Ingreso~. Polil1ca~ e 
lnslilucionc:s. Prom1~1J. pp 144. 145. Jl)QJ 
87 .. - Ibídem. pp 14~ 
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vivienda accesible u la dcmm1da de los pohludore.s de n1cnorcs recursos .. y se 
evita el encajonar a la gente en vivicnd<:L"'i tcrrninadas en conjuntos hahitacionalcs 
cxccsivun1cntc pcqucr"\o:.L'i y sin posibilidad Uc crccirnicnto. 

4.-.. Aprovechar la capo..u.:idad Uc orgunizución de los gn.ipos socialt...~ y que sean 
ellos misrnos quienes perfilen su proyecto. gestionen su vivienda y vigilen el 
proceso de construcción''tKX) 

Se busca carnhiar el concepto de que la vivienda <.."S sólo un bien de 
consurno y considerarlo un proyecto productivo. mediante el cual los pl"opios 
involucrados se ::tpropicn del proceso productivo y sean garante de la calidad de 
los n1atcrialcs con los que van a construir su vivienda. 

5.-" Dcsccntrali;,.ar tcrritorialrnente los finm1cian1icntos de vivienda. Se 
incorporaron al fideicon1iso. el patrin1onio del desaparecido lndcco. que paso u 
forn1ar parte de los patrirnonios de los institutos csto.1tak"'S de vivienda. que en 
algunos casos ya existían de ticrnpo atrás. se busco tan1hién que operan.in en 
fonna coordinada e.un Fonhapo en la prornoción y asignación de 
financiatnicnto .. < 8ll) 

La clientela potencial de la institución , snn pohladores con ingresos 
.. n1cnorc.s a 2,5 veces el salano rninin10. significa el 70°/0 del universo de 
dcrnw1danlcs de vivienda y l:onsttluycn el seg.n1ento de pohlaciún con rncnor 
capacidad de pago dchido tanto a que son los de rnenorcs ingresos. corno a que 
en la cornposiciéln de su pago. la vivienda presenta la n1cnor participaciOn( en 
l"clación al peso que ticne en los otl"os segmentos). estirnada entre el nuc"·~ y 10°/o 
del total del gasto .. (90) 

4.2.J.- PROBLEMÁTICA 

La participación de Fonhapo, en la solución al prohlcn1a hahitacional del 
país se ha ido increrncntando gradualn1cntc; .. en 1983 las acciones de vivicnd~ 
financiadas alcanzaron a cuhrir el 3.3º/o de las necesidades de vivienda por 
incremento de la población con ingresos inferiores a 2.5 veces el salario rninirno 

88.· lbldcm. 145. 
89.~ Ibídem. 145 
90.- Ibídem 146. 58 



pero parn 1990 alcanzó un 2<>'X. dc:las ncccsidudcs y en fornu.1 acurnulada durante 
el periodo de J 983-1990 cubrió el 19. l % en lénninos del crcci111icnto de la 
población objctivo"(91) 

Al igual Fonhapo con respecto a las otras instituciones dcdH;adns a Ja 
vivienda de inlcrés social, las estadisticas set1alan que en •·cJ periodo l 983- l 98'J, 
la institución~ con tan solo el 4.8o/u de los recursos canali:rados por el scclor 
puhlico, fim.mcio el 16.5~/º del total de las acciones de vivicrHJa"<''2) Fonhapu 
tiene tres progrmnas principales o productos {¡ue linanc1a y son vivienda 
progresiva~ aunque concrctarnentc solo lleva dicho nornbrc: lotes y servicios. 
vivienda progrc.."'iiva y vivienda rncjorad¡t. 

Los crCditos que ofrece Fonhapo. no operan en f'orrna iruJivuJual. ··sino a 
lravCs <le organizaciones legalmente constituidas~ aunque hL'-i re!i.pons;:1hili<ladcs 
por los crCdilos y lo.Lo; garantias corresponderían a cada 1;:u11ilia acn:ditada y se 
torna en cuenta l~L"i caracteristicas sociocconó111ic;:L<; concretas de c;.ulo.1 
de111undan1c··(9.3) li.L<i vcn1a.1as de los créditos colectivo-. son r11últ1plcs 
1\.- ·'se aprovecha y po1cnc1a la capacidad de la orga111/al.'.íon :-.ocial para traducir 
la dcn1;:uula en un proyecto hahitat.:íonal especifico. la n11s1na or!-~an11..:idad y los 
vinculos intcn1os de soluJ;:tndad y corrcsponsahilidad facilitan la gcsttún y 
punicipaciún social a todo lo largo del proc..:so d..: con~tnKLtún 
B.- la conninidad cornpartc la rcspons<.1hílidad de la lktHJa y n1anc1<t l~L" garantía" 
en IOnna solidaria. lo cual hace rnas fúcil la rcl'."uperaciún del crcd1to .,.. se 
rcsponsahilua al gn1po hcm.;ficiado para su pago. 
C.- con la adquisición colectiva c.h: terrenos y rnaterialcs sc aharatan los costos en 
la construcción~ a<len1as. los tra1nitcs en grupo ahorran ticrnpo .. (9·') 

En 1990 la cornpnsu.:1ó11 del presupuesto rnucstra qut: el incrcrnento út: los 
recursos se explica por prc.starnos del banco Mundial. "entonces la con1posición 
fue: recuperación 36 '!.'ri: fis..:aJcs 25°/o, Banco rnunc.lial ]<)'~·~»- Podernos ver que la 

91.- CIDJ\C. V1vlcrH.la y E:-.lahilufad l'olitic:t. MC'xicu pp 196. 197 1991. 
92.- Zcpcdn 1\.-1 Pc<lro - V1v11.:11da para los Pnhl;uJorc:.. dc Ba1os lngn.·so:-. Pulilic.,s e 
Instituciones. pp 146, 1993 
93.- J\guilar M. f{aúl IJicgt• La ... -1v1cnda p:ua Todo!-. pp 72. 73. )9').J 
94.- Op. cit. Zcpcda M. Pc<lrn pp l·t7 
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recuperación de los créditos por pane de Fonhapo fue del orden de un 30%. 
Según In institución~ u panir de 1987 se elevo a un 50% gracias a los cambios en 
el sistema de pagos y a panir de 1990 se eleva al 70o/o"(95) que fue resultado de la 
disminución de los subsidios y a expensas. principalmente. de los créditos con 
costo promedio por acción n1ayor. es decir. de los beneficiarios con una mayor 
capacidad de pago. 

4.2.2.- CAPITALIZACIÓN V SUHSIDIO. 

El esquema de financiwnicnto de Fonhapo no esta sostenido en una 
politica estala! clara, estable y consolidada en el proceso de presupucslación del 
gasto publico. Lo anterior esta acompai'iado de crecientes requisitos para acceder 
a los prestamos externos. Fonhapo de todas las instituciones de vivienda de 
interés social. es la que se ve con mayores dificultades para lograr un equilibrio 
entre accesibilidad a sus programas de crédito y racionalización de subsidios que 
pennita ampliar el numero de beneficiarios y garantizar un mínimo de 
capitalización de la institución. 

Los subsidios de Fonhapo presentan tnayor impacto tanto en numero de 
beneficiados. con10 en sus destinos hacia los de menores ingresos; sin cn1bargo 
pn..-scnlan una vulnerabilidad que se agravu en tic1npos de premuras en las 
finanz..as publicas.: es decir. el financia.miento de Fonhapo descansa en fOrn1a 
muy importante en transferencias fiscales; en cambio lnfonavit sustenta sus 
subsidios en transferencias de los fondos pcncnccicntcs a asalariados de bajos y 
altos ingresos. hacia acreditados pcrlenccicntcs n1ayoritarirunentc a niveles de 
ingresos intcmiedio: y Fovi descarga parte de sus subsidios en el universo de 
ahorradores. 

La otra fuente de recursos. desde los finales de los ochenta se perfilan 
crunbios importantes en los prcstmnos intcrnacionalc..<i: Fovi entra en In 
competencia con Fonhapo por el acceso a Jos prestamos del Banco Mundial; ta 

95.- lbldem. pp 1 SO. 
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otro fuente de recursos. pn...~cnta una rccupcrución crediticia dcficícntc. aunque 
todavía no gc..~1cralizada.. En el CtL'io de los grupos sociuJcs se t.lebc principalmente 
a problema..~ internos de tipo social y politice~ y en el caso de organismos 
públicos t..~ particular los institutos de vivienda, la n1orosidad. surge de nuc..-vas 
pollticas de las autoridades en tumo. que frecuentemente no reconocen 
compromisos contraidos antcrionncnlc y en términos generales las 
organizaciones sociales son las que tienen una mejor rccupLTación. 

4.2.3.- UNA INSTITUCIÓN VIABLE O UNA AGENCIA 
POLÍTICA-

Fonhnpo se ha visto presionado por problcn1a5 políticos originados al 
interior del aparato estatal o por clicntclismo y contradicciones entre lac; 
organi7..acioncs socialc...~- .. Son variados Jos testimonios internos y externos de la 
institución que apuntan a que algunos grnpos dentro de la int..-rcia de las practicas 
corporativas y clicntclares. intenten captar recursos de la institución basados en 
su militancia al partido oficial. Por otro lado. trunbién abundan los scfialarnicntos 
sobre como durante Jo adn1inistración de Miguel de la Madrid. la institución 
atendió la demanda de organi7..acioncs populan .. -s qut.: postcriorrncntc se hicieron 
antagónica.~ al gobicmo0 (96) .l\rnbos fenómenos se rctrnalin1cn1aron en una 
dináJnica que hn cortado las posibilidadL.~ de rnaduración. autonoinia y 
crecimiento de la institución. 

L"l.S organi:t..acionl."S populares tnadurarun su capacidad de gestión y 
tuvieron una notable innucncia en la dirección de Jos crCdilos. dando lugar a que 
la demanda efectiva haya rebasado por mucho las posihilidadL"S de n ... ~pucsta de la 
institución ..... De taJ fonna que la asignación de créditos al sector social. dependen 
en buena medida de la disposición de esperar del grupo y de su relativo peso 
polftico. expresado en rnovilizacioncs y otras forma<; de expresión. Al igual que 
tiende a crecer el sesgo de Fonhapo a favor de los organismos pUblicos estatales y 
municipales. por presentar una negociación mas sencilla y una descentralización 

96.- lbldcm. pp 1 52. 
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del control sohrc los dcmarllhmtcs""(97). Esta tendencia alimenta frccucntcn1cntc 
el csqucn1a corporativo que practican los institutos estatales y n1ina el proceso 
organizativo en las, /.OOas urbanas marginales. 

Ante todo la .-educción depende de que la institución no se manifieste 
con10 una ºagencia política, sino corno una fuente de financiamiento y asesoría 
para la construcción <le vivienda con una clara vocación de servicio social. Frente 
a la lcgitin1ación que se ohticnc de entregar subsidios cnonncs a algunos 
pcquci\os grupos que tienen el peso político o la insistencia suficientes pa.-a 
conseguirlos, la posibilidad de destinar mucho mas créditos para la constn1cción 
masiva de progran1as para la construcción masiva de programas de Jotes y 
servicios y vivienda progrcsiva··(9K), puede tener un impacto lcgitinumtc 
fonnidahlc sobre la pohlación en general y no de unos grupos. 

4.3.- INFONAVIT: SOLIDARIDAD TRANSFORMADA EN 
FONDO llABITACIONAL EN APOYO A LOS OBREROS 

El fun<lmncntu juridicn del lnfi.>navil parte del texto original del anicuto 
123 fracción XII de Ja constitución. ºEn el cual se contempla la obligación de la 
empresas con mas de cien trabajadores de proporcionar viviendas cón1odas e 
higiénicas a sus crnplcados. Esta nom1a constitucional no fue dcbidan1cntc 
reglamentada. ni sc conc.-cto en algún tipo de política o prog.ran1a guhcn1an1cntal: 
en 1972 el cjccutÍ'\.O federal pron1ucvc la iniciativa que transfonna esta nonna en 
la confom1ación dd Fondo Nacional para la vivienda de los trabajndores. con 
base en aportaciones patron<Jlcs a favor de todos los trabajadores an1parados en c:I 
apartado A articulo J 23.'(99) 

En consecuencia. se rnodifico la Ley Federal del ·rrabajo para cstahlcccr Ja 
obligación patronal de aportar al Fondo por cada uno de sus trabajadores. ··c1 

97.- lbidcm. pp i~c;2: ·1-53 - - -·-- ·- -· --
98.- CIDAC. Vivienda y Estabtlidad Politica pp 202. 1991 
99.- lbidcm_ 181. 
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cquivJlcnte a un cinco por ciento de su salario ordinario (poMcrionncntc, J;.1 base 
de cotizacic'>n se can1bio al salario integrado)_ En Ja misrna ley Federal del trabajo 
se estipula la creación de lnfonavit co1no institución 1ripartlta encargada <le Ja 
administración del Fondo. En particular se nonna que lnfonavil dchc ahrir una 
cuenta individual por cada trabajador. Estos depósitos de ~ahorro podrian ser 
retirados por el trahajador en el rnon1cnto de su juhilac1ún, defunción. 
incapacidad total. tcnninación tic la rc1ación lahoral o al curnplir die/ af\os de 
cotización .. ( IOO) 

i\ finales de 198 J, prúximo a vencer-se el periodo de diez ;:u)os de 
cotización, se rnodifico la l .cy Federal de Tn1bajo de tal fonnu que el fondo 
individual de ahorro solo ··es retirahlc por defunción. jubilación, incapacidad 
total o al rcncr cincuenta o nUL'i años y haber tcnninado tod.:1 rcl<.1cii>n labor-al. 
La r-cfom1a no incor-por-o ninguna n1cdida par-a contenerla acelerada perdida del 
valor. en ICnninos reales de los fbndos individuales. a pesar de estar in111crso el 
país en un crónico proceso inílacionarin"( 101 ), solo logro evitar una rnayor 
sangría en la descapitalización de la institución. 

4.3.t.- POHLACIÓN DERECl-10-llAHIENTE. 

La filim.:ión a lnfonavit desde principios de Jos afios ochenta hasta el al1o 
de 1990. presenta una tendencia ascendente en una .. handa de 4.6 a 7 ] rnilloncs 
<le dercchohahicntcs. l .as vuriacioncs rcílcjan caractcr-istico:1s y car11hios en los 
niveles de c111pleo, prohlcrnas de registro y evasión pcn1u.u1cnrc o intennilcntc por 
parte de un scgn1cnto in1port;:ulfe de crnprcsas. l\dcrnús un contingente rnuy 
nurnerosos de tr:ibajadorcs presentan aportaciones en uno o a lo 111a..._ Jos ar)os y 
dcspuCs ahandonan el rCgirnen lnfonavit. 1\ rncdiados de Jos ochenta. un estudio 
interno de la insliluciún cstitnaha que cada año rnas de un n1illún de trabajadores 

1 OO.- Zcpcda M Pedro. V1v1cnda para lns Pohladorcs de Bajo" Ingresos Política .. e 
lnsritucioncs. pp 161 1993 
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se encontraba en esta situación y que un alto porcentaje correspondía al giro de la 
construcciónº< 102). Este es un in<..lica<..lor irnprcsionantc sohrc las características 
laborales del país. y apunta un prohlcnta rnuy in1portW1tc: el conjunto de 
trabajadores con una estancia rclativan1cntc corta en el régimen del lnfonavil, que 
representan una proporción importante de su población <lcrechohabientc. 
prácticamente no tiene ninguna posibilidad de acceder a sus progr:tmi:L"'i de 
vivienda y a retirar sus depósitos de ahorro. 

El problen1;:1 esencial del lnl(n1avil persiste y se ubica en que sus políticas y 
mccanisntos operativos .. no expresan la gran diversidad de su poblución 
dcrcchohabientc en ténninos de niveles de ingreso. estabilidad laboral. 
organiz.ación. opciones de ilcceso a Ja vivienda. capacidad de gestión y 
articulación con olros grupos SllC1alcs 

Este problcrna nodal no se ha n1anitCstado clara111entc y rnucho ntcnos en sus 
dirncnsiones, f.!n J¡1 dinfünica del lnfonavit. ni en la evaluación publica de su 
dcsentpeño"( 103) lo que si se ha nlanifCsl~u.Jo abiertarncnte y por rnas de una 
década. es unrs compleja prohlcntática de l.fcscapit¡iJi7;1ciUn en la que juega un 
papel escncrnl la política institucional d..: subsidios. 

¡\ principios de los ar1os lH.:hcnlu el lntUnavit. no jugaba un papel re:1J de 
f"(1ndn de ahorro sino en fondo sol i<..lariu donde la tnayoria de los trahajadon:s se 
sacrificaban .sus prcsl~tcioncs para que una 1ninoria se beneficiara con una 
vivienda aharncntc ~uhsidiada. 

Este esquema de financiamiento se distorsionó por cJ cfi:cto de tres 
factores'': printcro. los carnhios en el cntonto n1acroeconór11ico. sobre todos por 
Jos generados por la inflación; segundo la persistente politic.a gubcn1a1ncnlal. 
aceptada y v¡ilorada por hL"'i cúpulas sindicales y cntprcsarialcs de concentrar la 
:icción del lnlOnavil en el producto ntas caro en los progrmnas de.: vivienc.J.a de 
interés social~ denominado vi\"icm...lil lcrntina<lí.1 en conjuntos habitacion.alcs; 

101.- lbidcm 161. ll>::! 
102.- lbldcm. 162 
103.- CJDJ\C. Vivienda y Estah1hdad l'olí11ca l'P IN6. l'l91 
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tercero la apropiación por parte de la burocracia sindical de Jos mecanismos de 
asignación de financiamiento para Ja edificación de los conjuntos habitacionak.~ 
y de Jos mecanismos de gestión y selección de Jos acrctlitados .. (104). 

E Jnfonavil. t..~ una institución con grandes ventajas en cuanro a su cnom1c 
fuenlc de recursos. ºel 5% de Ja nomina nacional salvo empicados públicos (JOS)~ 
ya que no dcpt."ndcn de partida.~ prcsupucstalcs ni de forrnn alguna de gasto 
publico. ofreciendo un amplio n1w-gcn de acción a Ja politica habitacionaJ y esto 
es lo que ha hecho posible acreditar a un ~millón 66 mil 95 familia.~ en los 
últimos 20 ailos ( 1973-1992); de estas el 87"/o fueron vivienda terminada'"( 106) 

El lnfonavit. fue uno de Jos principales bastiones del corporativisn10 
estatal, pcnncado por altos grados de clientclismo por parte de las cúpulas 
sindicales respecto a sus agremiados~ asimismo. constituyo un amplio espacio 
para que las mismas cúpula.e; sindicales y feudos privados desplegaran negocios a 
panir del acct..-so privilegiado a los financianticnros para proyectos de edificación 
de viviendas y adquisición de terrenos .. 

El rezago sociaJ agravado durillltc la década pa<iada. y el mismo procc..~o de 
rcfonna del estado revelan claramente .. Jos con1poncntcs de incquidad social y de 
ineficiencias económicas que introducen Ja.e; practicas clicntclarcs y corporativa.o; 
en el discfto y conducción de la política social en nuestro país: por cjcrnpJo se 
cstin1a que alrededor de un 70% de Jos beneficiados han sido trabajadores 
sindicalizados, afiliados a las grandes ccntmlcs obrcr.is(CTM. CROM. Cf{OC. 
ETC)"( t 07). 

En síntesis. un probJcma esencial del Infonavit persiste y se ubica en que 
sus políticas y mecanismos opt..7alivos no expresan Ja gran diversidad de su 
población dcrcchohabicntc. en términos de niveles de ingreso, estabilidad laboral. 
organi7..ación, opciones de acceso a la vivienda. capacidad de gestión y 
articulación con otros grupos sociales. Este problema nodaJ no se ha rnanilCstado 

J 04.- Zcpcda M. Pedro. Vivienda para J~-;- pohhtduí~;d~-·-Buj~-l-n&'Tcsos: PoliiT;n-;--c 
Instituciones. pp 163,164. 199) 
105.- Herrera Dchrán, Fidcf La Vivicnd.'.l Popular en México. J 99 J. pp 130 
106.-0p. cit. Vivienda para Jos J'obludorcs de Bajos Incrcsos. pp 166. 1993 
107.- CIDAC. Vivienda y Estabihdad rolir1ca. pp IX3.18-I. 1991. 
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clarunu.:ntc y rnucho rncnos en sus din1cnsioncs. en la diniunica del Jnfonavít ni 
en la cvalu;.tción puhlica de su dcscrnpci,o. Lo que si se ha manifestado 
ubicn.mncntc y por n1as de una llCcada. es una compleja problemática de 
<.Jcscapilalización (en buena rncdida del prohlcmn central). en Ja que juegan un 
papel esencial la política inslitucional de subsidios. De aqui que la reforma de 
febrero de 1992 se haya centrado en darle viabilidad financiera a la institución. y 
en dc;r.;1..;ulvar los accesos al crédito y los financian1icntos para la construcción de 
vivie11das. 

4.3.2.-nEFORf\,1A LEGAL 

1:n la exposición de motivos p;.ua rct<un1ar la ley del Instituto, se invoca la 
urgcnl..: necesidad de rcfbr/.ar el caníctcr financiero del n1isrno. mejorar y hacer 
transpa1cntc el tinanciarniento para la constn1cción de conjunlos habilacionalcs. 
así c(n110 la asignación de créditos y Ja elección de la vivienda que el trabajador 
pueda adquirir. Asin1is1110, ··se prelcnde avanzar en la recuperación tolal de los 
crédi1os e in1pcdir que el poder adquisilivo de los dcpi>sítos a favor de Jos 
1nllni1;u.lorcs se deteriore al tiempo que ocurre lo rnisrno con el capital del 
ins1il111o"c 108) En sintcsis. la nueva nom1atividad busca t.Juc el instituto preserve 
su ca1111al, que tenga capacid.ad para otorgar rnayor nurnc.:ro de créditos y que el 
1rah:ü•1dor ohtenga <le su ahorro un rendin1icn10 positivo 

1 a nueva ley presenta las siguienlcs caractcristicas: 
••a).- la~ aportaciones del 5% se acreditan en hL<.; subcucntas de vivienda del 
SAi~. las aportaciones que: reciban los bancos para la subcuenla del Fondo 
Naci 1111al de la Vivienda dcberim ser invertidas ;.1 mas tardar e) cuano dia 
háhil. .. siguiente al de su recepción en la cucnla <]tu: el Banco de México Je lleve 
al Jns111uto. La articulación del SJ\R. con el nuevo perfil del lníonavil es muy 
relativa. rnas bien se conccnlru en cucslloncs operativas (rncjor 1nancjo contable y 

IOH.- /1,:pcda M Pcdr-o Vivienda par-a lo.,; Pobladores <le B.:IJO~ Ingresos· J>oli1icas e 
Jnstilm:uuu;s. pp 169. 1993 

66 



lrunsparcntc de los depósitos) y rnuyor seguridad y ccrtc"'a para los 
dcrcchohabicntcs sobre su fondo. 

b).- El snldo de las suhcucnlas de la vivienda pagara inlcr-cscs en funciún del 
rcrnancnlc de operación úcl lnslillllO, con la finalidad de otorg¡1r rcndirnicntos 
positivos reales en los font!os de uhorro individuales de los dcrcchohahicntcs~ de 
tal fonna lllle conserve por lo n1cnos su valor real. 

e).- Se dota al lnfonavit de n1ayorcs facultades y cap<.tcidadcs para ser un 
autentico organismo fiscal autónon10, con la finalidad de evadir Ja evasión. 

d).- El n1onto de Jos crt.!ditos de dctcnnina de acuerdo a la capacidad de pago de 
los trabajadores: ¡L<>i rnisn10, se incren1cnt¡i el pla;,o 1núxin10 de an1ortizución de 
20 a 30 ru1os. 

e).- l .os trabajadores con un cn!dito asignado eligen lihrcrnente la vivienda nueva 
o usada, a la que aplicaran el lrnportc del rnismo 

n.- Se concursaran los linanciarnicntos para la l:Ollstrucción de conjuntos 
hahita.cionalcs, con base en un s1s1crna de suhastas. rclativmncntc sir11ilar al que 
opera FC)VI rccicntcn1cntcu(I09) 

c.·aoc scrlalar que la nueva ley incorpora olro par de restricciones a l'ls 
f¡1cuhades del consejo de adrninistraciún ) a la rnisrna red de intereses y control 
que han c..lt:lenninado Ja dinúrnica del Jnfónavil. 
.f~n cuanro a las atribuciones del consejo en el rnancjo <le las suhcucntas, el 
articulo 16 las liinita al plantear que estas atrihucioncs scnín. ·• sin perjuicio de 
las lhcultadcs lJUC, en relación con dich<:L<;. cuentas. tt:ngan las mJtoridadcs del 
sistema financiero de conlOnnidad con lo previsto en otras. disposiciones 
legales'"< 1 JO) 

Para contener las prnctica.."'i ilegales e incquitativas. el urticulo 51 bis 4. 
establece que: ''no podrá obtener financiarnicnto ( para edificación de conjuntos 

109.- lhidcm. 169.1"70. 
110.- Aguilar- M. l(aül Diego L;i V1v1cndn para Todos. pp 1 1 1 
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habitacinnuks) el lnstituto ... los rnic1nbros del consejo de adrninistración y 
trabujadorcs del Instituto, sus conyugucs o parientes consanguíneos <> por 
afinidad hasta el segundo grado. a."ií con10 aquellas empresas en la.e; que 
par-ticipcn co1110 accionistas, ¡1d111inislradorcs. gerentes, apoderados o 
cornisarios.··( 1 1 1) 

La reciente reglarncntación de la nueva ley del Instituto. nonna los 
mccanisn1os y cntcrlos de opcnH;ión y presentan las siguientes característica.-.; que.: 
cristalizan los objetivos de la rcfornHt legal: 

·· 1.- El Instituto precisa las áreas geográficas en donde dchcn construirse Jos 
conjuntos hnhitacinnalcs. asi con10 el 111inin10 de vivienda....; y la condiciones de 
las n1is111as. L¡1 superficie.: rnínirna elche ser de ·15 rnctros cuadrados y contar con 
los servicios indispensables, cquipmnicntos urbanos y estar uhicados en :tona con 
acceso a centros corncrcialcs y educativos. 

2.- El Instituto tornara "·n cuenta la~ pron1ocioncs que proponen los sindicatos o 
cualquier olra persona lisie.a que cornpruchc la neccsid;.id de construir un tipll 
especial de viv1cndil en lugar especifico. los critcnos <.Je cvaJuacié>n dd proyecto 
son: Ja adecuada dis1rihuc1ón entre las dislintas regiones y localidades del pais. d 
numero de trahaJUÜl>lc.s en las diícn:ntcs rcp.1l1nes o localidades. el 1non10 de las 
aportaciones provenientes de cada una de cll:.L<.> y la dcn1anda de las ncccsidad""~s 
de habitación 

3.- En el caso de.: las prosnocionc.:~. los dcrcchohahicntcs incorporados y llllC 
cun1plan con el 1níni1110 de puntos que sohcita lnfonavil. tienen prioridad sobre 
tales hu.hitaciones. Si no existiera prornociún. el construclor dchc dar aviso en los 
diarios y los dcrechohahientes que tengan derecho al crédito podrán adquirirla. 

------·----·· 
l 1 1.- lhidcm. pp 128. 129. 
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4.- El nuevo sistc1na de suho.L"tl<:L'i forncnlu Ja cornpclcncia cn1rc Jos conslructorcs. 
a fin de que el Instituto pueda invertir sus recursos en forrna 111¡L<.; eficiente. 
Ahora. la crnpresa constructora que se hace acreedora al financiarnicntu es 
aquella que ofrece pagar a lnfonavit una ruayor lasa de intcrc.:s por d crCdllo( el 
institu1n detcrn1ina la tasa de intcn:s 111ir11r11a- que no pndrú ~cr 1nft:nor a ta 
cstinmción dd costo porcentual pro1ncd10 de cap1lal.:1ón. el n1nn10 del crédito y 
los plazos de an1orti/.aciún). Es propósito de n1cdiano pinzo, no reflejado en el 
n:ghuncnto. dejar tk financiar l~L'i construt.:roras a partir <.k que b c<.11 tlcaciún de 
vivienda de interés social pueda ser atractiva para los protnotorcs prrvados. 

5.- El rcgla111cnlo que define la características de los crCditos l11fonavi1. incorpora 
mayores focilrdades para que el tlcred1ohahic11tc eh_ra el lugar y producto 
huhitacional que dcse¡1 adquir·ir; otra novedad es que el cn.:d1to puede h~L">arsc en 
el ingreso de mnhos conyugucs; y ahandona la ng1dcz en las condic1oncs 
crediticias al pn:cisar el n1cca111srno para li_1ar pcr1úd11.:a111e111c. la la.'> a de irucrCs 
que devengan de Jos créditos; los rnonto!'l 1n~'ixin10'.'. que podr;J alcaruar. tomando 
en cuenta nivdcs de m{!rc"io dd dcrcchohah1c111e. J;1 lln111a en que a111or11:1"¡1ran y 
el precio n1ú,in10 de la ,·1v1c11da a la que pueden lc..·111.:r at.Tc~o 

6_- JJ pn:c10 111;·1.x111h> de las vivienda..'> m...:red1tada..., pnr el lnfona" 11. es c..:l <le 300 
vcccs el salario rninirno n1cnsual. El plu/o para la arnorti/ac11·111 se awnc11t~1 hasta 
30 mlos y lo'> crédi1os que :-.e olorguen deven!;aran rntcn::-.cs ..;ohrc sus saldo 
ajustado. J)icho saldo se rnodificar-.1 cada ve/. que se mod1fiqtll.:11 los salarios 
rnini111os. FI descuento rnúxnnn para 1raha.1adorcs de salann 111í11in1(1 .'-.L'tú de 20'?.ó. 

7. - para el proce:-oo c..lc selección de Jos acred11adns. el traha_1ador dehe .:1curnular 
un nurncro Jc1crn11nado de runtos d.: calificación de acw ... ·rdo a las condiciones 
sociocconó1111cas. a la otCna que cxisla en la localidad ) a cri1crios de 
ordc11arnie1110 11rhano. l::n crn:mto a Ja."i condiciones St.>ciocconúrnic:.L". l<ls f;,icto..-cs 
que se c.:011s1dc..-a11 para acurnular puruos son: capacidad de pago( por cada salario 
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minimo mensunJ se otorgu un punto)~ edad del trabajudor(sc califica mas alto 
cuando se considera que Ja edad del trubajador corresponde ¡¡ tener dt..-pcndicntcs 
económicos); el nun1cro de coti7..nción al Instituto. efectuada.e; por el patrón a 
favor del trabajador(cnc..Ja aportación equivale a.5 puntos): aJ saldo de Ja 
subcucnta de vivienda en su cuenta individuaJ del SAR y el numero de 
dcpcndicnrcs del trabajador( mas de 3 hijos. no otorga mayor puntuación)-( 1 12). 

La reforma legal enfrenta el control corporativo sobre la selección de Jos 
acreditados y sobre los financian1icntos para la construcción de los conjuntos 
habitacionalcs. En relación a estos últin1os. cabe resaltar que entre las escasas 
rnodificacioncs incorporadas por el legislativo a J¡t iniciativa de ley dcJ Ejecutivo. 
esta una breve arnpliación al articulo 45 referido a la.'i convocatori¡L<; para las 
subastas de financiamientos para proyecros de construcción habitacionalcs. La 
nn1pliación plantea textualmente que en la.e.; "''"convocatorias se tomaran en cucntn 
las proporciones del sector ohrcro. de los trahajadorcs en Jo individual y del 
sector patronal .. ( J 13) En sentido <...~tricto y por tratarse de una subasta. este 
Jincan1icnto resulta redundante ya que en la. suhn.':ita se acepta a tcxlo postor que 
cumpla con los rninirnos requisitos. 

La ampliución de csrc aniculo puede intcrprcu1rsc cn dos fi1nnas; ··una 
fom1a de desdibujar las Jimililciones irnpucstas u la cúpula sindical~ o como una 
cobertura endeble para persistir con el control sindical sohrc los financiamientos 
del Instituto"( 114) El resultado final se podrá apreciar a corto plazo. 

Uno de los propósitos central<..~ de la rcfOnna es a<lccuarla ley en cuanto·· 
a la elección de la vivienda que el trahajador puede adquirir con el crédito que 
rcciba .. (articulo 4 1: el trabajador tendrJ. el derecho de elegir lu vivienda nueva o 
usada. a Ja que se le aplique el importe del crédito ... rnisn1a que podrá o no ser 
parte de conjuntos habita.cionalcs financiados ... por lnfonavit). Esto implica 
terminar con el monopolio de la linea 1 (vivienda tcnninada en conjuntos 

112.- Zcpcda l\.f. Pedro Vivicmfa Parn los Pohla<lorcs de B.u1u~ Jnvrcs.os Políticas e 
Instituciones. pp 171. 172, 173. 1993 
f 13.- Aguilar 1\1. RaUI Diego. La Vivienda Para Todos. pp 124. l'.194 
t 14.-Zcpcd.-. l\.1. Pedro Vivienda Para lu!'i Pobladores de hajos lngrc~us. pp 172 .. 1993 
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lnJbnavi1). para abrir paso a una variante de la linea 11 {adquisición de vivienda a 
terceros). y a una ampliación del papel del fnfon¡¡vit a manera de banca de 
segundo piso para créditos de vivienda o par.:1 financiarnicntos para la 
construcción de conjunlos hahitacionalcs. que otorga Ja hanca corncrciar"( 115) 

Esto viene en el aniculo 42.- ·• ... el Instituto podrá descontar con la 
responsabilidad de las instituciones de crédiro. cn.!<lítos que estos hayan 
otorgado ... asin1isn10. el Instituto podrá descontar con la responsabilidad de las 
institucionc..c.; de cl'"édito. financian1ícntos que csla'i hayan otorgado para Ja 
construcción de conjuntos habitacionalcs··c 116). 

En cuan10 al csqucn1a de arnonización. pcnnanccc la indicación de los 
saldos al crccin1icnto del salario minin10. pero can1bia el plazo de an1ortización 
de un rnll.-.,::imo de 20 ailos a 30 a11os. Este carnbio es clave para dos políticas 
irnplicita.-; en la ley y que en cierta medida son las dos caras de la 111isma moneda: 
reducir al rninimo el subsidio a través de a..-;ignar el valor real de las viviendas en 
el otorgarnicnto del cré<.li10. e incrementar los rnontos nuí..'Cirnns de este. Con cs10 
se acaba con lo que se estipulaba anecriorrncntc que si dcspuCs de los 20 Mos en 
el pla7..o de ::imorti7.ación y en ca.-;o de queda.- un adeudo. el Instituto debería 
absorbcJ""lo. 

El lnfi.lnavit laanbiCn ya rebasa el tope n1áxi1110 en vulor de Ja vivienda de 
intcrCs social que rnarca Ja ley fCdcral de vivienda : Ja rcfr>rrna legal del Instituto 
se odento en el csqucn1a del FOVI sohl""c todo en lo que respecta al sistema de 
suhastas~ he aquí otra justificación para un an&ilisis y scguirnicnto del nuevo 
FOVI. su lidcrJZgo actual y perspectiva....,;. 

4.3.3.- SUBSIDIOS INDISCRIMINADOS. 

Corno hcn1os visto los beneficiados por el lnfOnavit han sido los obreros 
sindicali7.ados en la-; grandes corporaciones obreras y han sido en promedio 
beneficiados del 101al de asignaciones que se hicieron el 70o/o, Jo cual a veces no 
corrcspondian con el perfil de los trabajadores inscritos con el instituto. 

m~ Jbidc~~··73. - - - --·---

116.- Op. cit.- /\guilur M. Raúl Diego. pp 122. 
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A ccrcu de 25 mlos de su creación, Ja cfi:ctividad del instituto en lu 
prornoción del bicncslar social. sigue siendo aJtainentc cucs11onahlc al atender 
anualn1cntc a .. solo entre 1 y 2~·-0 del total de sus 7.5 n1illoncs de dcrcchohabicntcs 
y por el n1ancjo poco daro quc se ha hecho de las aportaciones patronales 
equivalentes a 5o/o del salano del trahajador. El Instituto solo ha sido capaz de 
atender las necesidades de hahi10:1ción de 1.5 millones de solicitanlcs, que 
representan el 20~0 del total de dcrcchnhahicritcs a dicicn1bre de 1996'~(117) 

El escaso dcscr11rcrlo de su lahor conlrasta ~cvcrarncnh.: 1.:on Jos" 40 nlil 
rniJJoncs de pesos que wn1alrucnh.: n .. ·cauda de las cuotas patronales y Jos bajos 
rcndimicruos reales anuales que durante Jos t"Jltin1os cinco m)o~ ha devengado la 
subcucn1a de Vivicndo:1 del Sish.:rna de /\horro para el Retiro (SAi<) la cual. bajo 
el nuevo sish.:n1<.J de pensiones que entrara en vigor en julio 1tJ97'·c11 H). podrc."1 ser 
utilizad&i corno garantia para 1111 crCdito h;mcano en d caso dc no calificar par;i 
ohtcncr uno de parte dcl ln~liluh1 

1 )e ucucrdo al o.111<"ilisis del ITA1\.1. "las politicas poco consrsh:nlcs en 
n1a1criu de v1vicr1da, escasa inff.lnnaciún sohrL" el r11a11c10 <le las aportaciones y los 
excesivos g:L<>los de operación del lnslillHo. que llegan .a representar 1.36~'á de sus 
activos torales. ponen en tela de _juicio su operatividad c mcluso su pc1111ancnc1a 
corno hcncfuctor de In~ trabajadores .. ( 11 1)) 

Bajo el ~1c1ual csqucnrn de asignac1ún de crédilos. ··c1 t1crnpo medio de 
espera para un trahajador t:on ingresos pro1ncd1<_> de dos salarios 1ninln1os es 
ccrcuno a los 80 ai1os. debido a Ja discrccionalidad con que se olorgan y al 
nu1ncro excesivo de solicilanlcs< 120) 

l .u clegibilidíld de los dcrc...:hohi.lhicntcs para ohtcncr un crCdiro se 
<.lctcnnino:1 en busc a seis criterios fundan1cnrnlcs: ingreso. edad. periodos de 
contrihución, saldo acun1ula<lo l!n la suhcucnta del S/\I<~ nurncro de dependientes 
cconón1icos y tipo de crédito solicitndo. 

117.-EI Financiero, Lunes 3 de M¡1r/o de J1J<J7 lnfonavi1. pp JO 
118.- lbfdcm. 
119.- lblclcm 
120.- lblclcrn 
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La cornhinaci<ln de los prin1cros 4 fbvorccc a pcrsontL'i de edad 
rclativa111cntc uvanzada y con un nivel de ingreso por arriba del prornedio de un 
trJbajndor nonnal. .. Según ITJ\M. al aplicar esos criterios a los perlilcs de edad y 
años de coli';,ación. el nurncro rnúxirno e.Je puntos se asigna a un cnti:rantc con 
ingresos pro1ncdio de !iictc salarios rninimos."'< 121 ). 

4.4.- FOVISSSTE: lJN FONDO SOLIDARIO A HENEl'ICIO DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

l.a creación dd Fondo de Vivienda del JSSSTF ohcdccc a los 111ü-.n1os 
principios que dieron forrna al lnfonavit. Al l"OVISSSTE Je cnrn:sponde atender 
las dcn1andas de vivienda de Jos crnplcados púhlicos. a través, pnncipaln1cntc, de 
un fondo que aportan las entidades y organl"imos púhlicos por el equivalente a un 
porcentaje sohr-c los sueldos h;:L'iC 

1\ partir de la .. ley del ISSSTF. una e-.tratt.:gia e(.:nnúnlica p¡1ra constituir- en 
1972. el fondo <le vivienda. FC)VISSSTF. que pron1ucvc r-ccursos a traves de 
aport¡icioncs t.k las 1.kpcndencias y organi..,n10..., dd ~cctor púhlil.'.o. \.·q111valcn1c" al 
5°/o de la n1asa salarial y con ;.unortiz;:icionc-. di.! los crCditos otor-gados. adcrnás 
del I~~ que el ISSSTI·: destina a crédito-. h1polccanos, según las n:J(>nnas 
estahlccickL'i a la propia ley cn l<J85 .. ( 122¡ 

l~as vcnicntcs de r1nanc1a111ic11lo que concede 1.:I F<)VJSSSTI: a sus 
dcrcchohahicntcs. se ccntra11 en: el olorgun11enhl de préstarnos l1ip()tccar1lb para 
la adquisición de terrenos y casas: construcción. r-cparaciún y a111pliaci<1n de 
habitaciones: adjud1caciUn rncdiantc préstan10.., de vivu.:nda de rnódulos snc1.aks. 
así con10 la redención de pasivos. 

El Pn.>gra111a Nacional de Vivienda c-.tahlccc que·· El F{)VJSSSTE <lchcrú 
da.- pr-cfercncia en el otor-garniento de crC.:d110.., a los trahajudor-cs cuyos ingresos 
sean n1cnorcs a tres vece!" el salnr-io nlinirno y a aquellos que cucntm1 con tll¡L..; de 
10 años de scn.·icio. Se persigue el objc1ivo d1..· que el FC)VISSSTF logre arnpliar 

121.- lbidcm 
122.- Ley del ln~lrluhl de Sc~uruJad ~ Scn1cro~ S<..K:101Jcs de ,,,.., ·rrah~1Jaúorcs úcl J·:~rado 

1991. pp 82 y K3 
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Ja cobertura de su acción sociul buscundo operar nuevos sistcma."I de 
financirunicnto. donde los créditos y saldos insolutos se expresen en veces de 
salario nlfnimo. pru-u evitar Ja dc.!->capilalización del propio fondo y subsidios 
injustificados··c 123 > 

Sin cn1bargo el diagnostico de Ju situación que enfrenta actualmente el 
íondo. se dt.'Sprcndc que existen dos factores que intervienen en su 
dcscapita.Ji7-1lción y en fa posibilidad de aJJcgarsc n1ayorcs recursos económicos: 
un eficiente sisrcnus de captaciún del crédito y Jos bajos salarios que se pagan a Ja 
burocracia. base parn calcular Jos ingresos del FOVIS.SSTE .. ( 124) 

4.4.J.- PROBLEMÁTICA. 

La experiencia de FCJVISSSTE ha sido dramática en cuwHo a su 
descapitaJización e incapacidad para lograr un nivel accptnble de atención a la 
detnanda de vivienda de su población objcrivo corno por ejemplo: 

1.- ••EJ incrcn1er1'0 de Jos costos de producción, la insuficiencia de recursos 
prcsupucstalcs~ el hnjo costo de los créditos. asl con10 el deterioro de los niveles 
saJariaJcs de Jos dcrcchohabicntcs. rucron f3clorc.s que determinaron el abisrnal 
rezago entre la demanda real dcJ FOVISSSTE y la oferta de fa ino;litución l\si 
por ejemplo. en 1989 se registraron un n1illón 906 rnil 720 cn1plcados pübhcos. y 
se calcula que para 1994 hahni un millón 963 mil 572. Si continua el misnH> 
porcentaje de dcnumdantcs <le vivícndu (63o/o) para 1994. serán ccr-ca de un 
millón 237 n1iJ solicitarucs de crédito_ Lo cual con1rasla con la rcali7.ación de 
solruncnlc 108 mil 257 adjudicilcioncs de vivienda y ohras en proceso. en roe.Jo el 
periodo 1973-1989. 

2.- A lo largo de casi dos décadas. el objetivo priorilario del FOVISSSTE fue 
financiar Ja constn1ccié>n de conjuntos habitacionalcs que mcdianrc crédiros 

J23.- Programa Nacional lle Vivicnd:i 1990-1994, pp 47 y 49. 
124.- Herrera Beltrán. Fillef. L.a Vivienda Popular en 1\.-fC.'l(icu J 99 J. pp f 39. 
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podían ser ac.Jquiridns por dcrcchohabicntcs. Esta situación a ser insostenible ya 
que. para hacer rcnc.Jir los recursos. se cmpc;,aba a consln1ir casa .. 'i de solo 45 
metros cu.adrados en conjuntos hahilacionalcs. A partir de 1990. Ff)VISss·n-: no 
constn1yc tnas conjuntos, incluso desaparece c1 dcpartarncnto tCcuico. 
rcsponsnblc de dicha tare;.1 

3.- l\dcrná"i F<)VISSSTE prcscntaha crecientes prohle111as en sus costos lle 
construcción que lo fllrl'.ahan a disrninuir su vulunu:n de acciones de vivienda y a 
canalinu un creciente suhsi<lio por la vía <le una asignación rnenor en el precio de 
venta de la vivienda 

4.- Existen otrus factores que alCctan ncgativarncntc los fOndos que allrninistra 
F<)VISSSTE: el prirncro se refiere a <¡uc la recuperación no solo se ve 1ncm1ada 
por la inllóJ.ción. sino por una grave rnorosi<lad que refleja serios prohlcrnas~ por 
ejcrnplo. en l 9H3. se cstirnaha que solo el 2~/º <le los ilcrcdita<los estaban al 
corriente. el 13°/o prescntaha un rezago de tres a scb rncscs y el 85~0 rcstanlc 
estaba atrasado en su!'l pagos por rnas de seis rucscs~ y el segundo f•H.:tor se refiere 
a los recurrentes retra."o~ del gohu.:rno federal en la entrega <le las aportaciones 
del 5°-~ sobre la nornina··< l~~l 

Finaltnentc una de las estr-ah.:gias plantcw<las por las auloruJades del Fondo. 
se vishunhra Ja pos1hiladad de rncjorar el sistcrna de otorga1nien10 y rccupcrac1ún 
<le crCditus hipotecarios ~ de vivienda. ..En d caso del otorga1nicnto, la 
transparencia en este proceso es fundan1cntal s1 se pretende propiciar un 111.ayor 
apoyo de los tn1ha.1a<lorcs en la opcruc1ún de la solicitud de crCdito hipotecario. 
an1cn e.Je adicianarle un rnayor corllenido social y carúctcr solidario a la ucc1ón del 
FC)VISSSTE En este sentido revisar la actuación de las representaciones 
sindic;.1lcs <lchc ser cornprn1111so 1ncludihlc. en virtud de que la distrihución de los 
créditos a través de los sindicatos alllindos se ha prc~tados a un sin fin de 
curn1ptclas. 111anipulac10n política c.: injustici:L'i par;.1 con los rnús 
necesitados"( 1 ::!6) 

125.-. - Zcpcl.fa- f\.-1 Pedro V1v1cmJa para -l•ohla<lorc~ -;,j~ lhlJOS lncrcsos Polil1cas e 
ln!i11tucioncs. pp 17·• y 175 
126.- 1 lcrrcr¡i Bcllrnn. l "u..lcl 1 . .a Vn. 1cnda Popular c-n MC,.ico 19'11. pp 1-l2 
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4.4.2.- POLÍTICA INSTITUCIONAL. 

La íntroducción del SAR y la rcfi>nna legal al lnfonavit tendrán su rcncjo 
en las prcslacioncs de los crnplcados públicos y en la operación <.!el FOVISSSTE. 
En fonna con1plc1ncntaria y <lcs<lc principios de la uctual década. FOVISSSTE 
esta inr11crso en U1'14J ¡1cclcrada transfonnación de sus prngran1as de 
financian1icnto con La finalidad de encontrar salidas a la pr-olong.ada crisis 
institucional Este proceso de carnhio en sus programa .. 'i y funciones. se rcah/.a de 
acuerdo a los linc~unicntos que 1narca el p.-ograrna nacional de vivienda 1990-
1994. 

Este progra1na apunta .. entre otras rcfOn110.1s. la necesidad de encontrar 
alternativas para illClH""Jltlrar ingresos cornplcmcntarios. y discf\ar nuevas 
modalidades que optin11cen los r-ccursos disponibles y atr-¡:ugan recursos del 
rncr-cado de dinero 1:1 prograrna rcctunicnda pron1over et tinanciar111cntn 
cornpartido ~ d1sc1)ar ..;istc1na....... de ahorro previo por- parte <le los 
dcrcchohahicntcs. /\1 parecer 1:( >V 1sss·1·1:.. es el prirncr t.lrganisn10 úc "iv1c1u..Ja 
que incorpora cst¡L..; rccor11c1u.la..:ioncs a sus políllca... .... al introducir un prograrna 
de cofinancian11cnto ··1 :n 11J91 ya opera funda111cntahnentc conHl organisnto 
financiero de vivienda y. para ese ai\o rnas de XO'!ó de su prcsupucslo se destina a 
acciones de cofinaru..:iar11ie11to t.:llll 111sl1tuc1onc~ bancarias pnva1..hL..,;, l:"Oll )-"()VI.~ 

con llanohras'"< 1:!7> 

C¡1hc scf1alar. que la_.. línea~ de crédito de cofinanc1a111iento existe desde 
1985. ..1 )e l 9X5 a 1989, el ::!·1°/o de los créditos se otorgo n1ediantc este 
n1ccanisnH.l. Sn1 ernhargo es a partir de finales <le 1990 llllC se rcadccu:tn las 
condiciones en l¡L<> que operaban y se les da un fucrlc 1n1pulso. con este prní)Osito. 
se llevaron a co.1ho convenios de concerl¡icion con organisn1os financieros en 
beneficio de los dcrechohahicntL~ de FC >VISSSTE. El propósito del 
colinancimnicnlo es extender las posihilit.hnJe.s de tcnt:r- acceso a la pr-opicdad 

127 - Zcpc:<la f\.1 Pc:<lrtl Vivienda p.."1r•1 Pohladoh.-s <le BaJo!'. Ingreso!'. Pulit1cu e ln:-.;111uc1unc:s 
1993. pp 176 
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de una vivienda. FOVISSSTE aporta cerca del 50o/o del costo, el banco otro tanto 
y el acreditado debe panicipar con un porcentaje que va del 1 O al 20o/o, 
dependiendo del progra111a del que se trnlc. Un requisito fundamental es que el 
dercchohabicnte tenga cicna L'.upacidad de ahorro para poder cubrir cnt.-c el 1 O y 
el 15% del valor de la obra co1no pago de enganche, a lo que hay que sumar e) 
costo de las escrituras y la co1nisión hancaria. o bien, la propiedad de un terreno 
lotificado y urhanizado. si se trata Jet progran1a con Banobras"( 1 ::!R) 

Dichos r-cquisitos llnutan en gran n1cdida el Lnivcrso de acreedores~ ya que 
dificiln1cnlc un trabajador asalarimlo n1inin10 burocrático puede tener capacidad 
de ahorro 4uc le pern1ita ser dcstinaturio de un crcdito. Es factrhk: que. a 1t"lediano 
o corto pla~.o. los crnpkadns púhl ico~ de 1ncnorcs ingresos rnan i ficstcn 
púhlican1entc su oposición a la nueva polilica. 

En particular destaca el convenio entre F(lVISSSTF y Banobn.L"· que 
originahncnlc se conoció corno ºel Prograrna de Autogcst1ón. ya que consiste en 
conceder créditos individuales a aquellos trahajadures que organi~ados en 
asociaciones civiles. sean propii.:larios de h.:rri.:no-; .. ( 1:'9) 1:1 prog.i-an1a cnntcn1pla 
créditos para urhani-,ación. mlc.1u1s1ción o construcción de vivli:nda 

'·El Convenio se disci'lo para atender a los trabajadores de tll~L"i hajos 
ingresos~ la estrategia de este convenio es encausar Ja capac1Jac.J de ahorro y de 
gestión de los c1nplcados púhlicos y sunH1r el apoyn dL! los institutos estatales de 
vivicnday de las autoridades rnunicipalcs y de los propios recursos del 
FOVISSSTE: cstr.: prognuna es el que ha presentado rnayor demanda .. ( 1 .:to) 

La participución de los dercchohabicntcs con un enganche y aportando los 
costos de la c.s.crituración en el financiarnicnto de su vivienda se puede analizar 
desde dos puntos de vista: ~~el primero se refiere al que argun1cnta sohrc la 
ncccsic.Jad de evitar las acciones populistas o paten1nlist<.L<i, y por tanto plantea un 
acción estatal solidarla que apoya .. pero no resuelve los prohlcn1as de la 

128.~ lbh.Jcm. 
129.~ 1-lcrrcra Bcltr:m. 1:u..1cl l.a V1v1c11da l 1opular en r-..1c~1i:o 1991. pp 142 
130.- lbldcm. 
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comunidad. Este punto de vista. enarbolado por el presente gobien10 fCderal. 
demanda org.1u1izaci611. participación y aportaciones de las organizaciones 
sindicales de la FESTE y sobre lodo de los demandantes involucrndos; sin 
embW'go. esta posición se ditCrcncia del olro punto de vist~ en d que se 
confunde Ja aportación y los csíucr;.os del acreditado con unn tradición 
bancaria que exige el enganche y las otras aportaciones del ac..-cditmlo. con10 
una demostración de que el empicado federal tiene cierta capacidad de ;thorro. Y 
por tanto es financicrarncnte solvente y garantiza la rccupcn1ciónn( 131) 

Con financiamiento con1partido se cstin1a. poder incrcrnt.."Titar su ofena 
aproximadamente 60o/o para los pr-óxirnos af\os, sin aun1cntar en ténnim.1s rcalc~ 
su techo financiero. Si hicn el cofinancian1icnto puede significar un a¡n1yo para 
los trabajadores, no resuelve el problcn1a de vivienda. ya que la vivicnd;1 
terminada en conjuntos habilacionales no es acct...~iblc para los trabajndorcs de 
ingresos rcducidO'i. Esta problcnuiticn y cursos alternativos se plan1eanJ11 tlcsdc t:I 
Programa de Mediano Plazo 1983-1988, cuya estrategia era reducir el c.lt!ficit de 
vivienda de Jos empicados pllbJicos, a través de diversificar los productos de 
vivienda que se ofrecían. en donde ocupan un pnpcl importante la vivicnd;1 
progrcsiv~ lotes con servicio y mejoraJTiienlo de vivienda. 

Al respecto, cuhc rncncionar que en •· 1990 crnpczó ~• funcionar el ... ·rCdito a 
la pa.labra .. pequcr1os rnontos de carácter revoJvcnte y que en 1994 fue de S 
millones de peso<;, que el trabajador puede ocupar en hacer algunas n1cjor...L~ a su 
vivienda, a la fecha este programa ha sido de poca tnLc;;ccndcncia. Y cah"'"· destacar 
de la opción de cofinacian1icnto no ha resucito la tendencia de Ft)VISss-rE 
hacia Jos empicados federales de ingresos rncdios. a costa del scgn1cnlll 
mayoritario de menores ingresos; mas nun. el cofinanciarnicnto in1pone n:quisito!'> 
de enganche y c•,crituración que fOnah:ccn csu lendcncia··c 132) 

131 .-Zcpc<b M. l't:dr~;-·yivienda par-J ~bJ;J.;~~~¡f~ll~j~s lngr~:PoTiticas e -lnslllUcioncs 
1993. pp 177 
132.- Herrera Bchr.:...,, FicJcl. J..a Vivienda Popular en México. 1991. pp 142. 
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4.5.- FOVI: ROMPE EL VINCULO CON LOS PROGRAMAS 
llABITACIONALIES. 

"En 1963 cuando el gobicn10 federal. pro111oviú la creación c.Jcl Fondo de 
Operación y Dcscucnlo Hancario a la Vivienda FOVI. como uno 1nás de los 
programas que pcnniticron aumentar de manera itnportantc Ja producción de 
vivienda en el pais. Con esta medida se logro apoyar. pcm1ancn1cn1cntc. con una 
imponantc fuente de recursos. que llego a representar más de la tercera de la 
inversión total. a los progran1as pro111ovidos por Instituciones oficiales. cuando 
todavia no se creaban fondos como. INDECO. INFON/\ VIT. FOVISSSTE y, 
mucho menos el FONUJ\PC>. organisn1os mediante los cuales el Estado decidía 
afrontar de íonna masiva la problcm3tica de habitación popular en todo el 
lcrritorio nacionalº< 133 ). 

Cabe 1nencionar que durante la dCcada siguiente. concrc1an1cntc durante el 
periodo cornp,.cndido enlrc ·• 1973 y 1976 ruedominaban las pron1ocioncs 
públicas financiada~ por el PFV Progran1a Financicru de Vivienda del Gobicmo 
Federal. Pero en 1976 y 1980, la panicipación privada absorbió una alta 
proporciún de las unidades financiadas por el progran1a rncncionadoH( 134) 

l .as consecuencias de este giro se aprecian. corno bien lo annna Martha 
Shtcingan. en el tipo de vivienda pro111ovida. ··ya que los créditos del J>FV y otros 
organismos públicos irnplicaban que las tar11ilias dehian pagar un enganche del 
5% y an1ortiza.- la deuda en 15 ar)os. con tasas de interés del 6% y un anlplio 
apoyo del F<>VI y FOGA. con lo cual se estaba apoyando a sectores de n1cnorcs 
ingresos de la población. 1nicntras que para hL<i prornociones priv<Jdas. el 
enganche dchia cubrir el 20% y la.<i tasas de intcrCs suhian al 9 y 14% para los 
cajones n1ás cconórnkos. por lo 4uc su destino era entonces el grupo de familias 
de ingresos 111.:is elevados. 

133 .• 1 terrera Bchrnn. Fidcl. La V1,.•icnda Pnpulotr en México. 1991. pp 144 
134.· Jhidcm. 
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Ya la inflnción. hubia con1cnzado a hnccr sentir sus erectos hacia fines de 
los rulos setenta en todos los progr~1mas de vivienda .. pero sobre codo en el PFV y 
el FOVI. en los que se difcrcnciuhan dos lipos de vivienda. l fabian permanecido 
constantes en sus precios desde lit creación del progran1a en 1963 htL'ita J 973. 
pero a partir de este Ultimo m1o se pI"cscntaron variucioncs anuales que llegaron 
hasta 1980. cuando corncn/aron loas variaciones trimestrales. coincidentes con el 
rápido aumento del costo de Ja constn1ccic.ln. En seis arlos. entre 1973 y J 979. el 
cajón llamado VIS-A aun1cnto su valor a un 4ROo/o y el VIS·B. en un .556%. 
n1icn1ras que en el n1ismo pcrio<lo el salario rnínirno sólo suhió en un 23 J %. es 
decir, el aun1cnto del costo e.lela vivienda fue el c.JohJe que el correspondiente al 
salario minirno·•c 135 > 

La investigadora f\.1artha Schctcingart lJuien 111enciona que el gran 
cncarccin1lcnto del cajón VIS-A, sobre todo si se co1npan1 con el salario mínin10. 
explica la creación en 1979 de un nuc,·o cajón. el Vt\IM, llamado •L"'ii para Jos 
ingresos mínimos. Sin cn1hargo la evolución de los precios de este cajón y los 
salarios c.xigidos para tener acceso al nllsn10, 11otan1os un constmuc aurncnto del 
nlimcro de vl.!ccs que el salurio n1íninul está contenido en el s.alario exigido: pasó 
de 2.6 vece...~ en 1979 a 3.4 veces en 19H2. 1:.sa <lcvolución lrunhiCn se obscn.·ó en 
los otros cajones~ el VIS-A. llarnado de ingn:sos hajos, exigían un ingreso de 4.9 
veces el salario n1inimo en l 9RO y de 6. 2 veces en 1982. 

Por último. el VIS·B. para ingresos rncdios. exigía en J 980 un salario 
equivalente a 6.8 veces el salario mínirno ya 1 1.3 \.CCcs en 1982_ Es evidente 
entonces. el dcspla7aruicnto de los sccton. .. ~ de ingreso que tenían acceso a esos 
cnjoncs de vivienda en lüvor de los 1nils altos ingresos. <le rnancra que cuda vez 
se podía afirmar menos que dichos c¡tjoncs estaban destinados ;J fhn1iJias de 
ingresos mínimos. bajos o n1edios. 

135.- Schtcingan. Martha. Los Productores del E_c¡;p;1ciu l labitahlc. Estado. Emprcs;1s y 
Socit....:iad en In Ciudad de México. México. D.F .• El Colegio de México. 1989, pp. 143-14•t. 
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··Esta afirn1ación se entiende mejor si cor11paran1os los salarios exigidos 
para ser sujeto de crédito de los distintos cajones. con la disrrihución del ingreso 
en México. Jo cual rnucstra que un 58% de la pohlación econórnicnmcntc activa 
ganaba. en 1980. n1cnos del salario mínirno y un 12.5°/.,, alrededor lle ese salario; 
un 29~-'Ú entre 1 y3 salarios; un 4.5% entre 3.1 y 5.7 salarios. y súlo el 2.7o/o rnas 
de 5.8 salarios n1inin1os. Es decir. en 1980. los cajones fijados por el FOVI sólo 
pcnnitían el acceso a J;1 llan1ada vivienda de interés social a un 7 2°/o de la 
pohlaclón de n1f1s altos n.:cursos .. ( 1 J6) 

.t'\clualn1cnlc, vcn1os que en tén11inos de financiarniento. es dificil 4uc el 
J·C)VI logre cuhrir rcaln1cntc una función de cunicter especial. El hecho de operar 
el nuevo csqucrna cstn.1cturado en 1989 por la Secretaria de 11:.icicndu y Crédito 
PUblico y el Banco de México. cornplican sin duda el <.:un1plinliento de este 
propósito. 

S1 mllcriomtcnte. corno se rncncionó el FC)VI se prnvcia de recursos 
cconó111 icos graciw'" a las aportaciones provenientes del ahorro que caplaba la 
hanc¡i co111crcial y del cual se le destinahn el 6~{, en fonna obligatoria~ ahora 
~cgUn el J>rogran1¡1 Nacion:.il de Vivienda 19990-1 t)CJ.i, sl.! lihcr:.i a la Banca se su 
1nvers1ó11 ohlig;uoria en nmteria de vivienda. y los créditos a largo phu.o son 
otorgados con recursos del FC>VI mediante suh¿L'>la de Ucn.:chos Por otra parte el 
propio ducu111l.!nlo estipula que se 

·· adccuarü su csqui.:rna c..h.: tinanciarniento. cstuhlccrcndo tasas de interés 
cquivalcnlcs al coslo del dinero rna..~ los costos de intcnncdiación bancaria. tanto 
(.;Olllcrci:d como de IOrncnlo, para clinlinar totalmcnlc el subsidio de n1odo que el 
J•rogran"Ja J=in:.incicro de Vivienda rcsullc autoslficicntc. pn>curundo nun1entar Jos 
pla./.os de amoruzm.:ión para evitar que se desplace a Ju población dl! 111cnorcs 
ingresos~~( 1 J7) 

1 J6.- lhidcrn. 
137.- Programa Naciorml de Vivienda 1990-1994. pp 49 y 50. 
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Asi su función de financiar la construcción de vivienda terminada para 
venta y renta n través de créditos individuah..~ destinados a la población con 
ingresos entre 2 n 12 veces el salario mínin10 queda, en la práctica desvirtuada. 
No es posible soslayar el hecho de que. establecer tasas de interés equivalentes al 
costo del dinero más los costos de intermediación bancaria.. alejan 
definitivamente los grupos sociales de escasos rc...-acursos. 2 a 4 veces el salario 
minin10. de acceder n un finWlciarnicnto de vivienda por medio de este 
organisrno. 

La perdida constante de poder adquisitivo de los salarios minimos. ·~hace 
imposible que compitan con el dinero sometido al más puro interés de ganancia 
via la Banca. Es aqui donde se encuentra la contradicción principal de este 
proyecto que insolida la funciún social que supuc..c.;tarncntc FCJVl promueve"~( 138) 

Bajo estos planteamientos. esta claro que el progran1a F<JVI y su csque1na 
de financirunicnto. apwnan n1ás. hacia gJ"Upos sociales Je mnyorcs posíbilidadcs 
cconón1icas. que los ubicndos en lu población objetivo dt.: proyectos como los 
manejados po' FON! l/\PO. INFON/\ VITO FOVISSSTL 

4.5.1.- PROBLEMÁTICA. 

El cuestionarnicnto central al esquema Fovi plantea que: urcprcscnta en 
monto el mayor csfucrLo estatal en materia de vivicnd~ pero no esta dirigido 
hacia la demanda mas nun1crosa e importante y urgente en términos sociales .. 
Además pcnnanecc como un mccw1ismo de oferta de financimnicnto, no exenta 
de subsidios y sustentada en recursos fiscales y créditos prcfcrcncialcs externos~ 
hacia estratos de ingresos n1edios y altosn( 139). 

l 38.w l lcrrcrn Bcltrnn. Fidcl. La Vivienda Popular en México 1991, pp 148 
139.· CJD/\C. Vivienda y E .. "itabilldad t•oJitic.u. JQ9J. pp 175 

82 



l.é.L~ li111itacinnes principales de estc Fondo y que resultan ser dctcnninadas 
para su pcrspc\.:livus de desarrollo. se rclicn:n a su rclacu.'ln con el n1crcado 
inn1obitiario en el nuevo contexto de dcsrcgulación económica: a su 
vulncrahili<..lad en fuentes de recursos y a una olCrta de productos de vivienda 
inflexible. 

Durante casi tres décadas de operación de Jnft)JHtvit. Fovissste. Fovi: los 
agentes del n1crcado i1unohiliario sustentados en la opcn•ción de estos tr·cs 
organisnu .. ls. El n1crcado y los n1isrnos agentes adolecen todavía de severas 
distorsiones: lin1itacinncs para la incorporación de ntu.:vos agentes~ hpractic•L'i 
n1onopolicas por parte de prornoturcs y constructores: una cerrazón al desarrollo 
de otros productos de vivienda tcnninada, con10 es el caso de vivienda 
progrcsivu. 1nejoramicnto, parques de rnaterialcs. lotes con servicios, cte.: esca.sos 
csfucr/.os y 1necanisn1os para la adop~ión de nuevas tccnologi.as de construcción. 
Estas distors1oncs del 1nercrn.lo inrnohihario surnadas a Ja dinúrnica n<Jturul <le los 
n1crca<los, generan fuertes presiones contrarias a lm• p«.llitic~L" ins111uc1onalcs <le 
Fovi que buscan contener el sesgo hacia los estratos de 1n!!rc!->0S tncdins en 
dcrrirncnto «.le los de rncnorcs ingresos .. { l ·10) 

1:1 esqt1c1na de tinanciar111cnto contiene una 1·11crlc dependencia dc las 
cotu..ltcioni.:s coyunturales <.."n que se cru.:uentran las finanz~L" puhhcas y por la 
fucnc cornpctc11(;1a c..¡uc existe por la negociación de nw.:vas línea...--; con os 
organisn1os intcn1acionalcs que presenta pla/.os no cortos y .se rcalizé.J en un 
contc,to de co111pctcncia (;011 otras úrc;L<> <le lé.I cconornia~ -~;1<lc111ús Fovi entra en 
cornpctcncia con Fnnhapo en el acceso a recursos con el Banco ~1undial. ün1hito 
en cJ que 1:onhapo se ha ganado un prestigio por su cs4uc111a opcrati"o en el 
rnancjn de crCdito y por su i1npaclo socialH( 141) 

140.- lhidcm 176 
141.- Zcpcd."l Jn Pcc.Jru Viv1cm.fa p;im los Puhludurcs de Bajo~ lng.rcs,1s: Puliticas e 
Instituciones. 1993. pp 185 
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4.5.2.- NATURALEZA SUBSIDIADA DE: FOVI. 

El CS<JUc111a del progran1a Financiero de Vivienda y Jos rnccanisn1os 
operativos de Fovi ··expresan lanto la orientación de atender el problcn1a de 
vivienda vía una carullización rnasiva del ahorro intcnio. corno la política de que 
vía la construcción de conjuntos habitacionalcs( es decir. a través de programas 
de vivienda tcnninada) se logra generación de crnplcos rroductivos y 
reactivación de la cconornia. ()e esta tOrrna el J>rogran1a financiero de Vivienda 
se concreta en Fovi(radicado en d Banco de MCxico) con uccioncs conjunUL'i con 
la banca con1crciar·(142) 

Con la finalidad de que las promociones de vivienda sean de intc.-és social. 
Fovi también rcaJíza. la ti1nción de fijar las nom1as de los crCditos: n1ontos. 
plazos. tasa.e;. enganche y niv"-·lcs de ingreso de Jos acreditados~ cornplctada con 
servicios de asesoría técnic&.1 a los constructores. 

Fovi capta recursos a través de .. aportaciones del gobicn10 federal. cn.!dilos 
del Banco de MCxico y agencias de ayudu )' crCdito lt11crnacionalcs conto i\ID. 
BID y el Banco f\.1undial. a.si corno con recursos propios pruvcnrcntcs de los 
intereses y la rccuperaciún de su cancrn crediticia. 

Sin c1nbargo. las grandes dirncnsioncs de Fo"'i durante casi tres dCcadas; 
fueron posibles gracias a que, h~L..,ta 19X9 cxistia un rnccan1snu.1 de obligución de 
inversión para la c4u1alización del ahorro publico a partir de una nnm1atividud 
que obligaba a los bancos a c1i4uctar un porcentaje de su capl•u.:ión (6~~0 en 1986) 
para vivienda de interés social y a una tasa rncnor a la del 111crcadn"c 1·13) 

En ténninos opcr4ttivos. la función principal de este organls1110~ hasta 1989 
fue apoyar con recursos financieros cstut¡ilcs a la banca en sus opcrucioncs 
crediticias en n1a1cria de vivienda de inlcrés social~ a través de- cstir11ular la 

.142~--lhid~~n. PP ·¡xo. -------· ·- - --·- -· 
14.3.- CIDAC Vivienda y Es1uhilidad Politic:t - 1991, pp 176 
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producción de v1vicndo.1 lenninada con su respaldo a financian1icntos a los 
pron1olorcs privados . 

.. Este n ... ~paldo se rcali.1:u con una aportación de recursos financicrus~ que 
históricarncnlc ha sido del orden de un l 5o/., y con la prestación del servicio de 
garantia a Jos hancos. E~H: servicio se otorgo originaln1cntc por el lidcicorniso 
especializad.o Fondo de Ciarantia y Apoyo a los CrCditos para Ja Vivienda de 
Interés Social(F()(jA. ). creado con los ohjctivos de reducir rh..-sgos y asegurar 
liquidez n la banca corncn.:ial, y apoyar a los adquirientes. absorbiendo parre de 
los interese. ... difCrcnciales en el pugo de las prin1<.L'> de seguro. El Foga 
desapareció en 1986. cuando lo~ prograrnas de garantia íucr-on absorbidos por el 
propio Fo·vi"'< 1~4) 

A In largo de su hi~loria. Fovi ha jugado el papel de ngentc financiero de 
los prnnH>lores-constn1cton:s privados. de los hencliciurios y de agente promotor 
directo. Este ultin10 pn.pcl se rcnli.l'aba por prornncioncs dcnorninadas publicas 
que ho~ (.lia prüc1icamcntc han desaparecido: '"en el trienio 1973-76 
represen ta han cJ 60~'0 de..· las prornocinnes para el siguiente periodo 1977-80 
disn1inuycrnn t1I 1 O~~. 

Este carnh10 en los rncca111sr11ns de gestión de la vivienda Fo" i, proviene dc 
una rcoricnt;.1ciú11 en los lincan11c111us del Prngrarna Financiero de Vivienda que 
redefine el pupcJ del 1 ::su.ido en las fr>nnas de producciún de la vivicnJa. a 
consccucncü1 en hucna rnct.lida. de que la 111is111a operación de Fnvi e incluso 
lnfonavit y Fnv1sssh:, prornnvió la creación y rnndurac1ún de los aµcntcs privo.idos 
del n1crcado 1nn1nhiliario''1 t.i5) 

El J>FV( Plan Financ1cro de Vivienda) y su 1necanis1no el Fovi. constituyen 
una prnpu...:sta c1nincnte1ncntc financiera. In <1uc dctcn11ina c1 lipo de lirnitacioncs 
que lo.s inslituciún ha len1do qt1C' cnrrcntar ~n un escenario de inllaciún. rezago 
salario.si y all;L"i tasas de intir..:rCs Estas lnnitt.lcinncs han reducido lns opciones para 

144.~ lbíd(!:m pp 175 
145.- llcrrera Bcllr:in. Ftdcl La V1 ... 1cnda Poputir •. :n l\.tCx1..:n Jl) 1>1. pp 144 
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conciliar Ja accesibilidad de los crédiros con unu aira recuperación de Jos 1nisn1os. 
Se ha caniclcri:rado por la rclalivu lransparcncia de su funcionamiento y por 
hnbcrsc mantenido al rnnrgcn de Jos conflicros de orden político: sin c111bargo. el 
cucstionan1icnto rnas severo que se ha hecho al Fovi no radica en su fi:)rn1:1 de 
funcionnmicnlo sino en el disc11o de sus línca"i de crédiro ... solo ucccsiblcs paru 
las familias con ingresos superiores a los 2.5 salarios n1inimos. lo cual niarg,inu al 
grueso dela población. Adcn1its a Jo largo de Ja ullin1a década.. Fovi se ha visto 
fuertemente presionado ¡1 incrcn1cnt.ar este piso. de tal fonna que Ja rnayoria de 
Jos beneficiados se ubican en Ja fhmja de los 3 a 4 sularios rninirnos. y aun en 
niveles superiores"( J46) 

En el sexenio pasado el sistema Fovi-Banca prcscnlaba un crccirnierHo real 
excepcional. particulanuenlc en c:I .. lricnio 1984-86 en el que se expresa cJ clCcto 
de duplicar el porcentaje de 3% 4.1 6~1J de capitación que la hanc¡J debe canalizar. 

[)e hecho en el sexenio de Miguel de Ja Madrid Fovi logra con la n1cnor 
participación directa. el 13°/~ e.Je los recursos totales. rnovili/.ar el rnayor vol11111c11 
de ahorro publico hacia la vi\-rcnda. Para cJ presente se.xcnin cornicrua una 
declinación irnportanlc taruu dc In dcsrcgulación bancaria~ la cual Iu ... ·nc.: un 
irnpaclo gradual debido a los cornpronusos ya contra.idos, corno dc problcinas 
coyunluralcs generados pur Ja Iransfom1ación del csqucn1a Fovi. A tal grado que 
en 1990 solan1cntc se consolidan 29,367 viviendas. y Jos rc.?;1gos coyunturales 
dan Jugar a que se ucurnulcn poco nHL'i dt.: 70 rnil vivicnd~L'i en ohra·'( 1~7, 

Fovi ha convinado a lo largo dd tiernpo subsidios cru;.r¡HJos )' directos. 
inlrumcntados a través de reducciones en Jw; tasas de interés y de cobertura al 
ril....~go in1plicito en Jos crCd iros. ·-c~on las rcfonna..o:; de J 9S9 ya solo subsiste el 
subsidio generado por Ja diferencia cntr\.! el valor real de Jos fondos prcs1ados 
rnenos el valor de Ja rccupc:ruciún J ~stc subsidio es obsorvtdo por Fovi 

146.· Prograr-~a-N.:;~¡~;ial <le Vivienda l'J<>0-1994. pp·-41.)- y·5o_---
147.· Zcpcda M . Pedro V1v1cnc.J¡¡ P;na In."- Pohfodorc:-; de B:i10:-; lnDn::<-.o"> P<llifu.::;ts e 
Instituciones. 1993, pp 182 



con recursos fiscales y constituye un bcnclicu1 directo a Jos acrcdirados. 
l\sin1isrno. existe un subsidio indirccro por el servicio de garantias 4uc presta 
Fovi. misrno tJUC genera una reducción en Ja ta."ia interés requerida por Ja 
banca"¡l48) 

1\ principios de la adnlinistr;.u.:1ón de Carlos Salinas. se 1nkio Ja 
rccslructuraciún de la Banca. la J1hcración de li.L"i tas¡L<>; de intcrCs y la húsqucda de 
mayor con1pc1itividad de las soc1cdadcs nacionulcs de crédito. Este proceso llevo 
a suprimir la obligación <le Ja banca a prestar en condiciones prcfercncialcs. ··un 
porccnlajc prctfclcrrninado( 1986 alcun7o el 6'!/"o) de su capacidad <le ahorro. a 
dcn1andanlcs individualc..~ de vivienda de interés sociuL En tCnninos concretos y 
operativos. la dcsregulación in1plica que Fovi sustituye a La Banca en Jos cn!ditos 
actuales de largo pla/n (para lcner idea de las din1ensioncs de este: es fuer/O. cabe 
recordar que la participacii>n de 10:1 hanca en los cr-éditos c.:ra del orden del 85o/o): y 
la Banca solo se encarga de los créd ilos puente cuando los pro11101orcs
construclorcs In rcquicranuf 1·4'>) 

'·Los crCdilo~ que olorgahLJ el sector- baru.:ar-io a favor- de Jos prornotorcs 
son del orden del :; al 10°-é, por crh.::lrna dd c..:cp ). y los créditos individuales. a 
cargo de Fovi. n1an1icnen tasas. enganches y pla.J"os prcfCrc..:nciaJcs .. ( 150), pero 
asegurando una n:cupcrnción adccu<.1da de l<1s n11s111os. 

¡\ partir de- las rcfonnus en d s1stcn1a hancario y la..<.; consecuentes 
modificaciones en las rcg.hL"i de opcn:u:1on del Fovi, el suhsidio cruzado del 
sistcrna bancario desaparece. de lal rno.mcra que solo quc<lan los apoyos Fovi para 
garantizar Jos crCditos. ofrecer un plazo suficicnh:rncntc largo para subsidiar Ja 
diferencia enlrc cJ nivel de la ccp y la tasa de inlcrés vigcnlc en Jos increados. 

Con la finalidad de 1ransitar hacia una nul!vo:i opcrución congn1cntc con las 
políliCLL'i generales de dcsrcgulación y n.1rtalccilnicnto de los 111crcados. Fovi 
adopto un 1necanisr110 de increado para la asig110:1cic>n de crCditos: ··a partir de 

148.- Jbidcm 
149.- Ibídem. pp 183 
150.- Jbidcrn. 184 
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mediados de 1989, opera mediante un sistema de subastas de derechos sobre 
créditos en el que participan promotores y constructores de conjuntos 
habitacionnlcs. que requieren ofrecer un crédito de largo plazo a los futuros 
adquirientes de lns vivienda.-; que construyen. Estas subastas únicamcnlc son 
para: 

.Los llamados créditos pnra la individualización, que se destinan a la adquisición 
de vivienda nueva a ser habi1ada por el propio acreditado . 

. Y los llamados créditos para consolidación para inversionistas que deseen 
adquirir vivienda nueva para arrcnd~unicnto o para el pago de pasivos originados 
en la construcción de vivienda para arrendamiento 

El sistema de subastas presenta como objetivos fi1nd.a1T1cntalcs Jos 
siguicnt1..as puntos: 

i) Elin1inación de Ja discrccionalidad y transparencia en la asignación de un 
recurso subsidiado. 

ii) Igualdad de oportunidades entre Jos prontoton ... -s para la obtención de los 
derechos sobre crCdilos para Jos adquirientes de vivienda 

iii) Seguridad de promotor y/o constn.Jctor sobre la disponibilidad de los créditos 
de largo plazo parJ Ja adquisición de vivienda .. ( 151) 

151.- Zcpcda M. Pedro (coo-.:dT\f;~~ par.;¡_;¿,-¡;¡¡;dorcs de Bnjos Ingresos: Polilicas e 
Instituciones. 1991. pp 186. 187 
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CONCLUSIONES 

Las organizaciones y representante...~ del gobierno tuvieron que asumir 
nuevas formas de enfrentar la situación para defender los intereses de la ciudad 
que estaba en ruinas por el sisn10 de 1985. esto a través de la concertación y de 
nhi quedo claro que las políticas de vivicnd~ janu1s seria un simple proceso 
constructivo sin que cntrar'larn obligoriatoriamcntc Ja organi7.ación de los 
contingentes de las familias interesados en vivir voluntariamente en colectividad 
y que la constitución de los sujetos de créditos. deja de ser un proceso 
estrictamente bancario para convenirse sobre todo en un csfucr7.0 de 
concertación politica y que la politica de vivienda involucra ct.."'Otralmcntc 
procesos de organi7.ación y participación~ con lo que los nuevos pl3nL~ de 
vivienda tomarian toda esta experiencia para tratar de .-csolvc.- esta problemática 
de la vivienda en México. 

En cuanto a Ja indust.-ia de In construcción. como lo hemos visto en el 
capitulo dos. por las elevadas tasao; de intc.-és que dcscstin1uJaban a la población a 
solicitar c.-éditos para la vivienda y cuando estas tasas de intc.-és bajaron du.-antc 
cJ periodo comprendido de 198R-1994. el gobierno estableció un pr-og.-an1a de 
cstabili7..ación económica y con esto un control de prc<.:ios y salarios~ Jo que les 
pcnnitió a los constructo.-cs tener un n1ayor control de precios pero a la vez una 
disminución en la dcn1nnda de construcción de vivienda~ por unn parte porque Ja 
población no tenia ing.-csos suficientes para construir su vivienda y otro por-que el 
gobierno redujo el gasto con Jo que perjudico a esta industria. 

El gran déficit de vivienda que sufre el país que actualmente y eornparto Ja 
cifra del escritor Juan MnnucJ Carreras Lópcz. es de seis millones de viviendas 
en México. cabe n1cncionar que el csf'ucrLo Gubernamental por dotar de vivienda 
al mayor número de personas se reflejo. esto con una intervención estatal directa 
en la construcción de las n1ismas. cslo a i.-avés de los lnslitutos de Scguridé1d 
Social como son el INFON/\ VIT, FOVISSSTE y de organismos públicos 
Federales o Estatales. que ofrecen vivienda a Ja población no cotizanlc corno et 
FONl-fAPO Y FOVJ ent.-e otros: al igual que con una intervención en el rncrcado 
inmobiliario a través de rncdidas financieras y fiscales. que indujeran .al scctor
privado a la conslrucción de viviendas de interés social. 
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Cnbc mencionar que estos progrrunas de vivienda. por parte de estos 
organisn1os de vivienda que hemos mencionado; es una de las fonnns en que se 
distribuye. el ingreso nacional y se bencflcin o sectores más ncccsirados de la 
población. 

Es por esto. que par.:i cun1plir con esta obligación que tiene el Estado y 
según la constitución en su Articulo 4. se hnn venido rcfonnando Jos organismos 
de vivienda que ha creado el Esllldo, como son, INFONA VIT, FOVISSSTE. 
FOVI Y FONHAPO; esto ho tenido unos fines primordiales que se han querido 
conseguir y como lo hcn1os estado plasn1ando en este trabajo. es la de disminuir 
Jos costos de la construcción y administración. aumentar el nUmcro de 
beneficiarios del sistema. mantener en términos reales los montos de los 
prestanios hipotecarios y establecer una fonna más equitativo y transparente de 
olorgar los créditos; ya que como Jo nlcncionrunos en otro capitulo. algunos 
organismos de vivienda esto Jo hacian a través del sindicalo )' este tenia su 
propias reglas para otorgar los créditos de vivienda entre sus agrerníados y se 
convenía esto en un clic11tclisn10 politico para el beneficio de algún grupo o 
partido polilico. 

Estos can1bios se pror11ovicron porque. tanto el gobicn10 como los 
beneficiarios o trabajadores. existía una conciencia clara de Ja necesidad de 
rcfonnar Jos institutos de vivienda. para hacerlos más eficientes y por el gran 
déficit de vivienda que existe y con esta rcfOrma se hizo el cun1pronliso de parte 
del gobierno de aumentar la panicipación de los orgmlisrnos en cJ mercado de 
vivienda. 

Con estas rcfonna."i de Jos Institutos de vivienda se busco: 
Primero.- que los beneficiarios en la política crediticia de vivienda en sus 
distinlas n1odalidadcs. con10 son los grupos organi.,. ... ados en el Fonhapo. los 
lrabajadorcs de cada una de la.." instituciones del lnfonavit y Fovissstc y de la 
población que tenga un salario de 2.5 en adelante para poder tener ace<..~o al 
crédito del Fovi; pudieran aumentar y se incrementen en el n1onto non1inal de los 
créditos. 
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Segundo.- Que la tendencia del aurncnto del pron1cdio anual de la oferta de 
vivienda nueva crc~ca en tos próxin1os ui\os para poder abatir los déficits de 
vivienda para los trahajadorcs y grupos de atención de tos institutos. 

Tercero.- Que c1 carnhin radical de ta estructura de las linciL"> de crCdito vuelvan a 
C.">tabili7.arsc y a bajar. lo 4uc es li1ndaincntal para lograr transparencia en la 
asignación de los rccu.-sos. 

Cuarto.- Que lns costos de la vivienda se abaraten mediante la extensión del 
sistema de suha.o;tas para )os constructores y pro111otorcs de vivienda y. de la 
garantia~ que el tnonto de los t.:rCditos 1 OO. 1 :\O y 160. salarios n1i111n1os 
mensuales. será suficiente pan.1 dotar al trahajador de vivienda nueva de interés 
social en estos tres tipos de calidades Y con esto tcnninar que se le den 
prctCrcncias a una sola constructora. 

Adetno.is las rcfi.lnna'> U\duyeron la creación de un procedilnicnto que le 
pcnnitc al hcncficiario elegir hhn.:111entc el t1po de "'ª' icnda. <.1uc desee adquirir 
y de la uhicación de la 1nisrna. y esto ha causado por una parte que los lideres 
sindicales pierdan fucrl'.a al ser c'duitlos del prrn .. ·cd11n1cnto <le a.">ignación de los 
créditos y al igual qut.: el pn:..:1n lh.! la vivienda l\ll ~c uhu.:a dentro de los 
parii1nctros de los c.::n:<litos que se prc~tan y con csh.., puede un lrahajador con 
hajos ingresos tener una vi' 1cnda 1nas cara de la que puede pagar. 

TatnbiCn es el de pcrkcóunar el sistcrna de suhíl~ta....., a pron\olorcs y 
constructores de la v1vienda. a. .... i con\o cooperar con la <. ·ourdinat.lora del Sector 
que es SEf.)ESOL: en el aharata111icntn del sucio díspo111hk y con h1 crcacíón de 
la l.cy de .Ascntan1icntos l lum¡1nos. que nos dice que los Fst:.u1os y t\.-1unicipin 
pueden crear las reserva..., territoriales estos pueden h.:u.:l.·r que el suelo este en 
precios bajos. al igual que la refnrn1a dd articulo '27 constitucional en 199:! t.1ue 
ruc una de lm; nlas i1nportantes rcfnnnas que se han hecho para reactivar la 
constn1cción de \...~ta. y;t que nos dice que la nación tcndro.i en todo tic1npo el 
derecho de ilnpnncr a la propiedad privada las 1nodalidades que dicte el interés 
púhlico. asi con10 de regular, en hencficln social el apruvcchanlicnto de los 
clc1nentns susceptibles de apropiación. Fn cnnsccucth.:1a. se dictaran las 1ncdidas 
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necesarias para ordenar los ascntanlicntos humanos y cstublcccr adecuadas 
providones. usos y reservas y destino de tierras. aguas y bosques. a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación. conscrvución, 
mejoramiento y crccitnicnto de los camhios de poblacitln~ adcn1ás que en las 
estrategias para obtener condiciones prcfCrcnclales en la comcrciaJi;r...ación de 
productos destinados a In construcción. ya que cuino hcrnos descrito y hen1os 
visto que en toda Ja década de los ochenta Ja inflación alcanzó cerca del 160% y 
esto ha hecho que Ja industria de Ja constnJcci6n y el sector privado .. no participe 
n1ucho en Ja creación de vivienda para Jos trabajadorc:-; y sccto..-cs de bajos 
ingresos. con lo que no se ha pcnnitido que crc:l'ca Ja ofcrtu de vivienda en 
MCxico. 

Tan1bién incidir en el rncrcado hipotecario de tal forn1a. que las la..">as de 
intcrCs disrninuyan u1ilbo:am.Jo para ello Ja gr¡u1 partu.:1pació11 del sector púhJico en 
este rubro y el ..-ccurso del S/\R y huscar ese ohjctivo de Ju creación de los 
Jnslitutos de vivienda, qlll: i.:r-a el de ser unos reguladores de p..-cclos para '-IUC 
lodos los mexicanos. que por- el aruculo ·I const1tucional. tenga una vivienda 
digna y decorosa y csla sirva par-u un rncjor- desarrollo de su pohl:..sci,"u1 y ror ende 
del país. 

Con cslas n:glarncntacioncs en rnalcna de ¡L..,.cntarnicrllos hu1nanos lJUC han 
sido ín1plcrncntadas en el periodo de csludin. ha sido para f(JnH:ntar las ciudades 
medias. la descongestiun de las zona..-; 1nc1ropolitan¿L..,., J¿1 concertación como 
instrun1l:'nto <le la plancaciún urhana y regional y la ..-cgulación del mcrc41c.Jo de los 
lcrrcnos y J.a vivienda de interés social. V isla cor11plcta111enlc esta rcH>nna.. 
constituye un paso para acotar la función del Estado en J¡1 plancación del 
des¡irrollo en tniltcria de vivienda. por Ja función ol'"icnlado..-a dc Ja edificación o 
1ncjorumicnlo de las hahilacioncs de interCs social y populur y en el rnc..-cado de 
tierra y Ja vivienda~ husca evitar los excesos que el libre juego de. Ja oferta y Ja 
dcn1anda puede ocw;ionar en perjuicio de los 1nas ncccsilados. 

Es in1portanlc n1cncion.:1r que ha pesar de Ja dir-ccción de la..<i rcfhnn.:1s. no 
se han consolidado en fon11L1 cornplcla~ por lo 1ncnos h¿L"ila Ja lcnnin.ación de este 
lrabajo, fundar11cn1ah11cntc por rcsislencia de inlcrcscs de grupos que huscan 
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favorecer esquemas de financian1icnto de vivienda. Esr:t rcfonna en marcha 
lodavia esta incornplcta: en Proceso de Experimento-Error como lo dice! Juan 
Manuel Carreras Lópc:r.. Esta reforma se ha ido pcrlCccionado. se ha oricnlado a 
reducir los intereses que se pagan por los créditos hipotecarios~ rnantcncr el 
equilibrio financiero que permita reconstituir los Condos de vivienda y continuar 
beneficiando u un mayor número de lrabajadorc.s con monlo de prestarnos 
suficicnlcs para adquirir una vivienda o mejorar fu misn1;:i 

Algunos problcrnas que se han n1ani festado por estas rcfonnas y al tratar 
de hacer rnás competitivos y eficientes estos lnstilulos de vivienda han sido: 

- Algunos Estados de la R<..jlUblica sólo han cspcculudo con las reservas 
lerritorialcs que cuentan y que adquirieron para promover la constn1cción de 
vivienda para Jos trabajadores y Ja población de rncnores recursos, ya que esta se 
coti7.a en México por Ja cercanía que se esta con los servicios pUhlicos y vemos 
como en Jos noticieros de la radio y la tcJcvisión se ve con10 se sigue especulando 
con la tierra y si se tiene Ja capacidnd de adquirirla uno puede constnJir lo que 
lmo quiera .. 

- TaJTibién podernos d<..'Cir. que casi todos Jos organis1nos de "'ivicnda que 
actualmente están operando en el país. ninguno llega a Jos t..."Stn.llos sociak'S ma..'i 
b01jos. con10 Jo analiza1nos el FC.JNI IAJ>(), FC)VJ. estos organisn1os . reciben 
«:réditos del exterior y de la hanca privada. por lo tanto su pohlat.:ión objetivo 
debe tener por lo menos. 2.5 salarios n1inimos. y un pcc1U1:ño uhorro para llar el 
enganche. para su viviendo: en los organisn1os corno son INJ·T>NA VIT y 
FOVISSSTE. estos han sacrificado a su..~ trabajadores de hujos ingcsos para que 
estos se solid3riccn con los de mayores ingresos para que estos rengan una 
vivienda. como Jo hemos dicho en el tnihajo y por el estudio lu:cho por el ITAM. 
que publico en el periódico el fin¡mcicro~ que el JNFONA VI. solo ha dotado ha 
un 200/o del total de dcrcchohabicntcs que ha tenido en su hisloriu de una 
vivienda hasta 1996, con lo que trunbiCn nos dice que C.."i poco tn:msparcntc el 
manejo de las aponacioncs patronales del 5% y de la"i ¡iportaciones del gobicn10. 
Con Jo que podemos decir que aunque se ha avanzado nnieho en Ja 
reglamentación para dotar a Jos mexicanos de una vivienda digna y decorosa. en 
la realidad por lo n1cnos h•L"'ª 1997 no ha ciunbiado en mucho la situación. 

Por últirno cabe mencionar. que el prohlerna de la vivienda en ~1C.xicu 

requiere de acciones prioritarias ba._-<;adas en politicas públicas diferenciadas para 
las localidndcs y regiones de nuc:-;tro pais. según sus condiciones lisicas. con 
estudios de gran visión de plancaci6n urbana. 
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