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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo versa sobre un problema que afecta 

a los mexicanos desde hace mucho tiempo y que para 

muchos parece no tener solución; se trata de la vivienda, que 

satisface en el ser humano una de sus necesidades básicas. 

De ahi la importancia de proveer a toda persona humana de 

vivienda, escenario que se ha visto impedido por varios 

factores, que van desde su utilización política, pasando por la 

burocracia y llegando hasta la corrupción, entre muchas 

otras. 

Tampoco es un secreto para nadie, las crueles 

condiciones en que se encuentra la vivienda en México, tales 

como el hacinamiento, la insalubridad, la ausencia de 

servicios urbanos, la discriminación, además de su principal 

particularidad, la escasez, esto sin mencionar que dichas 

viviendas se encuentran innegablemente alejadas de las 

caracteristicas de dignidad y decoro que menciona el artículo 

4º, párrafo quinto constitucional; frente a este panorama se 

considera el actual artículo constitucional, carente de 

elementos jurídicos sustentables de una garantía jurídica, 

importantes y elementales para la protección y defensa del 

individuo; situaciones que llevaron a la realización de este 
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trabajo. 
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Dicha problemática de vivienda es latente, lo que 

presupone un error de organización y aplicación de las 

normas rectoras en la materia; aunado a esto, se observa una 

exagerada carga burocrática en la obtención de vivienda para 

los sectores menos favorecidos, que ha provoc¡:¡do un 

desabasto en la vivienda de interés social, y las pocas 

disponibles para la población, distan mucho de reunir los 

requisitos de dignidad y decoro que señala el articulo 4° 

constitucional; por lo que resultó necesaria una reflexión de 

dicho articulo constitucional y en la función administrativa de 

las dependencias ejecutivas, encargadas de promover los 

satisfactores y medios necesarios para obtener vivienda, a fin 

de encontrar las deficiencias que imposibilitan el desarrollo de 

la actividad habitacional. 

Para la realización de este trabajo, se llevó un método 

científico deductivo, que conduce de lo general o multilateral 

a lo particular o. unilateral y un método histórico, socio

juridico, para el análisis de las deficiencias. 

Así, siguiendo dicho método se comenzó en el primer 

capitulo denominado: "Generalidades", un esquema histórico 

de la evolución y situación de la vivienda, partiendo del 

surgimiento en el orden jurídico romano, y dando un 



panorama general del derecho a la vivienda en México, 

aterrizando en un concepto integral de vivienda y de derecho 

a la vivienda. Dentro de este capítulo también se desentrañó 

la connotación filosófico-jurídica de la persona humana, 

destacando la importancia del iusnaturalismo y la relación 

filosófica del derecho a la vivienda con la persona humana. 

En el segundo capítulo señalado como: "El derecho a la 

vivienda en el sistema jurídico constitucional mexicano y su 

cumplimiento", se desarrolla una exégesis del derecho a la 

vivienda, en el régimen constitucional mexicano. De igual 

manera se realizó un análisis de los mecanismos jurídicos de 

cumplimiento, tales como la Ley Federal de Vivienda, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, políticas de vivienda 

entre otros dispositivos federales de cumplimiento. 

El tercer capitulo designado: "Problemática jurídico 

social en materia de vivienda y propuesta de reforma", se 

aboca al análisis social y jurídico en materia de vivienda, 

evidenciando y comprobando, los elementos generadores del 

problema habitacional, así como sus consecuencias sociales. 

La técnica de investigación utilizada en el presente 

trabajo fue documental, utilizando como principales fuentes 

teóricas, el Programa Nacional de Vivienda 1995-2000, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, las leyes y códigos 



vinculados en materia de vivienda, jurisprudencia, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, conferencias 

internacionales como la de las Naciones Unidas Sobre los 

Asentamientos Humanos Hábitat 11, obras de renombrados 

juristas como Recasens Siches Luis, Carbone!! Miguel, 

Acosta Romero, además de doctrinarios especialistas en 

materia de vivienda como Perló Cohen Manuel y Brambila 

Paz Carlos: notas informativas de diarios mexicanos, así 

como datos estadísticos del INEGI. 

Los problemas de vivienda inicialmente aludidos, han 

sido comprobados a lo largo de este trabajo. Por lo que 

substancialmente se determinó, que toda persona humana 

tiene derecho a la vivienda. 

Que la Ley suprema debe ser clara y concisa: en la que 

se instauren acciones reales, enfocadas a crear programas 

coordinados de usufructo y propiedad a la vivienda. Así como 

la desconcentración poblacional e industrial, hacia las zonas 

menos productivas, para fomentar el progreso en todo el país. 

El que la capacidad y la eficacia en la coordinación 

administrativa, implican especificar las acciones de cada 

órgano de gobierno en el orden jurídico: integrar a los 

sectores social y privado para la ejecución de las políticas de 

vivienda; la Implantación de mecanismos tecnológicos 



avanzados, que permitan la interacción de los individuos con 

los aparatos administrativos, para evitar la carga burocrática. 

Esto indicó el parámetro inicial para detallar las 

soluciones, en este sentido se deduce que, un Estado 

maduramente constituido, actúa por deber y convicción, no 

por poder y conveniencia. Que los regímenes políticamente y 

económicamente justos, progresan en todos los ámbitos; no 

generan discriminaciones, burocracia y corrupción. 



l. GENERALIDADES 

1. 1 Concepto y evolución histórica del derecho a la vivienda 

1.1.1 Surgimiento en el orden juridico 

1.1.2. Evolución del derecho a la vivienda en México 

1.1.2.1. Época Prehispánica 

1.1.2.2. Época Colonial 

1.1.2.3. México Independiente 

1.1.3 ConceptÓ de vivienda y de derecho a la vivienda 
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1.2.2. Atribúlosde la persona humana 
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· 1.2.4.1. Los derechos humanos 
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l. GE:'iERALIDADES 

El presente capitulo es un esbozo histórico del derecho a 

la vivienda, desde su surgimiento en el orden jurldico, y sus 

cambios a través del tiempo, ofreciendo un panorama de la 

vivienda en México durante tres periodos históricos: la época 

Prehispánica, la Colonia y el México Independiente; con la 

intención de ubicar las cualidades constantes de las cuales el 

individuo no ha podido prescindir para su desarrollo social. 

Este recorrido a través de las costumbres, 

organizaciones y derechos que regían en tiempos anteriores; 

ayudará a cimentar un concepto de vivienda, y a partir del 

mismo, introducir al análisis de los posteriores capítulos. 

Dado que la persona humana es el titular del derecho a 

la vivienda, es menester destacar las características que la 

definen en términos filosóficos y jurídicos, desde un enfoque 

iusnaturalista, hasta un tratamiento jurídico positivo. 

Al ahondar en cada una de las caracterlsticas de la 

persona humana, se fundamentara su papel como portador y 

centro de todo derecho; buscando los medios que garanticen 

la aplicación eficaz, en este caso del derecho a la vivienda. 

Por ello, se dará paso a los siguientes puntos históricos en la 



vida jurldica. 

1.1 Concepto y evolución histórica del derecho a la 

vivienda 

La habitación ha constituido una de las grandes 

necesidades del hombre en todos los tiempos; en 

consecuencia, hacer un estudio comparativo de las causas 

históricas que encaminaron a la creación de un derecho a la 

vivienda, ayudara a una comprensión global de la 

problemática, que establecerá un concepto de vivienda con 

un enfoque juridico-histórico. Por ende, es necesario estar al 

corriente de como y donde se dio el surgimiento de la 

propiedad. 

1.1.1 Surgimiento en el orden jurídico 

El estudio de la propiedad en la antigua Roma, ilustra la 

gestación de los asentamientos humanos, así como la 

necesidad de crear un orden jurídico, para la administración 

del territorio romano. 

El maestro Eugene Petit1 explica que, la propiedad 

atraviesa en general tres fases distintas: la comunidad 

agraria, cuando el suelo pertenece a todos los miembros de 

1 ~ Eugéne Pe111 Tra1aqo Elemental de Derecho Romano 15' ed. (Tr José FemindeZ 

González) México. Ed Porrua. s a. 1999 p. 178 



una gens, (tribu) la propiedad familiar, cuando cada familia 

·llega· a ser única propietaria de cierta extensión de tierra que 

se transmite de varón a varón y la propiedad individual, 

cuando el suelo pertenece a cada ciudadano. 

El establecimiento de las tribus o gens en la primera 

faceta de la propiedad en Roma, da a esta un sentido 

comunitario. El territorio sólo estaba delimitado por tribus; es 

decir, cada tribu o gens tenia su paraje, el cual pertenecía a 

todos sus miembros, situación que no propiciaba problemas, 

debido a que todos disfrutaban de un lugar para su habitación 

y desarrollo. 

Floris Margadant2 coincide en que la vasta extensión de 

tierra y la falta de gobierno debido a la inmadurez del Estado, 

faculta a la gens para disponer del territorio y regirse en forma 

autónoma, ejercitando en muchos casos, funciones propias 

del Estado. 

En la segunda fase de la propiedad, el Estado ya con 

mayor consolidación, propicia a la familia a ser única 

propietaria. 

Dentro de cada familia había un monarca doméstico 

llamado paterfamilias, que era a su vez sacerdote y juez en 

2 'i!!!. FLORIS MARGADANT. Guillermo El Derecho Pnvado Romano Como lntroducoón 

a la Cultura Jurídica Contemporánea. 24' ed. MéXlCO, Ed. Esfinge, 1999 p 22 
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asuntos de la domus (casa); este ejercía un vasto poder 
'., 

sobre los miembros de la familia, siendo único dueño de los 

·bienes domésticos, que sólo se transmitían de varón a varón. 

Con esto se Confirma que el Estado sigue respetando el 

poder de la domus, aunque no tardó en recobrar sus 

derechos sobre el territorio de Roma, por lo que comenzó a 

encargarse del reparto de tierras. 

Según Dionis10 de Halicarnaso y Varrón, Rómulo 

distribuyó el territorio de Roma entre las treinta curias, y 

después. bajo Numa. en virtud de un nuevo reparto, se 

concedió a cada familia una parte igual a dos yugadas de tierra 

(aproximadamente. cincuenta áreas), lo bastante para 

establecer una casa habitación y un ¡ardin.
3 

En este sentido, la distribución del territorio tiene 

beneficios para el Estado y para cada cabeza de familia; para 

el primero. porque se acrecentaron las propiedades y con 

esto los tributos, en consecuencia las familias gozarían de 

protección y legitimación en sus propiedades; esto puede 

considerarse un derecho incipiente de lo que ahora son las 

leyes agrarias e incluso, de un derecho a la vivienda. 

A medida que se van conquistando las provincias de 

Italia, el Estado se adjudica la propiedad del territorio, 

3 
Eugéne Pet1t ~. pp 178. 179 



11 

destinando parte de las tierras a la propiedad privada, a razón 

de adquirir un tributo o censo obligatorio, que algunas veces 

se distribuía entre los ciudadanos pobres; el pago de este 

tributo servia igualmente como titulo de posesión, sin 

embargo estas tierras, seguían formando parte de ager 

publicus (tierra del Estado) ya que el :verdadero propietario 

era este último. 

Esto parece ser la piedra angular sobre la que se edifica 

la propiedad privada, que ahora podemos relacionar con el 

artículo 27 Constitucional, párrafo primero, que a la letra dice: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 

de los limites del territorio nacional, corresponde originalmente 

a la nación. la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

El maestro Eugéne Petit4, menciona que el Estado 

tomaba como parámetro para el reparto, dos tipos de tierras: 

las tierras cultas y las incultas; en las que, por ejemplo, las 

tierras incultas podían ser tomadas por cualquier ciudadano 

para ser cultivadas, a cambio de un tributo que debía ser 

pagado al Estado, pero la realidad era que las grandes 

extensiones de tierra de los patricios, eran cultivadas por sus 
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esclavos o sus clientes los cuales no tenían ningún derecho 

sobre éstas, pues estaban al servicio del amo. Pese a las 

grandes injusticias y despotismos, esta clase va ganando 

representación en Roma y también se van recuperando sus 

derechos. 

"Bajo Tulio Hostilio y sus sucesores hubo repartos 

gratuitos entre los ciudadanos pobres. Cada uno recibió una 

parte de siete yugadas. "5 

El reparto de tierras fue muy importante para los 

intereses del Estado. Siendo el Estado propietario podía regir, 

legislar y sustraer ingresos para el fisco, consiguiendo al 

mismo tiempo una distribución equitativa y más organizada; 

pero la lucha de los ciudadanos ricos por mantener las . 

grandes extensiones de territorio, engendró problemas y 

desacuerdos con estas leyes; como lo fue otra de ellas: 

"La ley Liciana [ ... ) (tuvo) por objeto limitar el numero de 

yugadas del ager publicus que cada ciudadano pudiera[ ... ) 

poseer, y (con . ello) proceder a una más equitativa 

distribución[ ... f'6 
Esta problemática da pie a la tercera fase de la 

propiedad, cuando el suelo pertenece a cada ciudadano; este 

5 Jg. 

6 
img. p 180 
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cambio facilitó la adquisición de la propiedad y proporcionó 

mayores derechos, aunque la propiedad nunca fue 

plenamente absoluta, puesto que se anteponía el derecho del 

Estado y su poder rector sobre los ciudadanos. 

Sin duda alguna la intervención del Estado, es clave 

para la transformación de los asentamientos humanos y el 

derecho a un espacio territorial. Conforme el Estado adquiere 

solidez, la organización territorial va teniendo objetivos de 

ayuda a las clases pobres, pero siendo la ciudad tan grande, 

era imposible administrarla. De igual manera la transición de 

República a Imperio que sufrió el Estado, es propicia para la 

propagación de la propiedad individual, beneficiada por la 

nueva administración del Imperio. 

El maestro Guillermo Floris Margadant7 comenta que, el 

Estado al extender su poderío en las provincias (tierras fuera 

de Italia), nombraba a funcionarios dentro de cada región, a 

efecto de llevar una mejor organización, tanto para la 

distribución de la tierra como para el cobro de tributos; sin 

embargo, las injusticias y la burocracia de la administración 

que se dan en esta fase, asi como las rebeliones contra el 

Imperio, provocan que los ricos adquieran mayores 

extensiones de tierra, apareciendo con ello los latifundios, 

7 )lig. FLORICE MARGDANT. Guillermo Qtl!!. pp. 36-40 
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que hacen de los terratenientes un nuevo poder público. 

La inestabilidad polltica de Roma repercutió 

indudablemente en la evolución de la propiedad; el 

nombramiento de funcionarios en las provincias de Italia, 

fomentó una burocracia imperial, con todo y las buenas 

intenciones de proporcionar de forma equitativa la tierra, los 

conflictos de intereses y la lejanía de las regiones, 

favorecieron los desafueros por parte de los funcionarios que 

no eran supervisados. 

En este sentido, la guía administrativa y las desmedidas 

cargas de la clase alta, llevan a una indudable inequidad. Aún 

cuando cada ciudadano podía ser poseedor de un paraje, 

para él o para su familia, no contaba con lo suficiente para 

pagar el censo. por lo que muchas veces se veía obligado a 

dejar las tierras en manos de los regentes romanos, 

acrecentando la pobreza y el latifundismo. Ambos vicios 

cometidos en Roma, representaron un factor de suma 

importancia en la decadencia de la propiedad. Algo parecido 

ocurre en toda la historia de México. Por lo mismo, el 

enumerar y analizar los errores constantes en todos los 

tiempos, favorecerá la búsqueda de posibles soluciones. 

1.1.2. Evolución del derecho a la vivienda en México 

La importancia de la época Prehispánica, la realidad de 
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la época Colonial, la Revolución y posteriores conflictos por el 

poder del México Independiente, resaltan los mecanismos de 

un orden social que ha planificado en todos los períodos, el 

descubrimiento de un mejor estilo de vida, malogrado 

generalmente por factores políticos o económicos. En 

consecuencia, el evocar dichas causas históricas servirá de 

base para un examen crítico y objetivo de la equívoca 

actualidad. 

1.1.2.1. Época Prehispánica 

Una de las culturas prehispánicas que se estableció en 

el antiguo Valle de México, de gran importancia para la 

historia, fue la de los mexicas o aztecas; grupo guerrero que 

se destaca por su gran organización social y planificación 

urbana, siendo esta la causa por la que se toma como punto 

de referencia en los antecedentes. Igualmente, el estudio de 

otra característica significativa como lo fue su religión, la cual 

contribuyó para la constitución de su Imperio. 

Según el oidor D. Alonso Zuritaª al fundarse la Ciudad de 

Tenochtitlán, las ideas propias de la raza fueron la vida en 

tribu y el comunismo, entre los mexicas no podía dominar el 

8 ~ RIVA PALACIO. O V1cen1e México a través de los Siglos 21' ed MéXJCO. Ed 

Cumbre, 1984 pp 122.123 
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espfritu de familia, pues ellos pensaban que los hombres que 

se unen solamente por el afecto del parentesco forman la 

tribu; pero los que se ligan por la religión son ya un pueblo. 

La ciudad estaba dividida en cuatro Cal/pu/Ji (barrios), 

debido por una parte a la configuración del islote y por otra al 

simbolismo religioso del número cuatro; a su vez, estos se 

subdividieron en 20, que era otro número emblemático. 

La grandeza de esta ciudad, era proyectada en su 

organización urbana; tenia forma de pirámide, el centro era el 

Templo Mayor, debido a su pensamiento religioso; y a partir 

de él se organizaba toda la extensión urbana, que estaba 

conformada, según se dio la división de la tierra: 

Las berras estaban divididas en tres clases: a) las de la 

corona tecpantlalli. que eran repartidas entre los altos 

servidores del monarca[ .. J que las tenian en usufructo[ ... J 

cesando el servicio, cesaba el usufructo; b) las tierras que el rey 

repartía pitfalli. a los miembros de su familia, las que se 

transmitían por herencia al hijo mayor( ... }: o bien a los guerreros 

que se distinguían por sus hazañas: estas tierras, podían 

venderse[ ... }, se daban a empleados públicos para su sustento 

y representación: c) las tierras destinadas al sostenimiento del 

culto.[. I se llamaban teotfapan o tierra de los dioses.[ ... } Estas 

propiedades de los templos eran inalienables[ ... J d) las tierras 

de los callpulli o barrios de la ciudad: de ellas una parte era 

cultivada por los vecinos y sus productos destinados al 

mantenimiento del e¡érc1to.[ ... J cada quien según sus 

necesidades y posibilidades de trabajo, o se daban en 



arrendamiento a terrazgueros (labrador que paga terrazgo) que 

pagaban renta en producto de la tierra[ ... ] El derecho de 

. obtener repartimiento y posesión de tierra del callpu/H se perdía 

cuando el individuo dejaba de ser vecino del mismo, o cuando 

dejaba de trabajar su lote por dos años.9 

17 

La división de la tierra evidentemente favorecía a la 

nobleza; que estaba conformada por el monarca, los 

sacerdotes y los militares, quienes también tenían derecho de 

cobrar tributo sobre ellas. 

A pesar del espacio tan reducido que tenían los aztecas, 

la ciudad crecía con mucha rapidez; así que se hizo 

necesaria la creación de las chinampas, que ayudaron al 

sustento del Imperio. De modo que, a mayor extensión, se 

propiciaba mayor recaudación de impuestos. 

La historiadora Sonia Lombardo'º, comenta que habla 

pueblos que pagaban el tributo con materiales para 

construcción y otros pueblos pagaban con mano de obra, lo 

que contribuyó para la creación de los grandes templos, 

obras públicas y habitaciones. Los primeros años de 

establecidos, la pobreza entre los mexicas era muy grande y 

9 ESOUIVEL OBREGÓN. Tonb10 Apuntes para la H1stona del Derecho en México Tomo 1 

2" ed. México. Ed Porrua. 1984 p 179 

\O \lli! LOMBARDO DE RUIZ, Soma Desarrollo Urbano de MéxiCQ.-Tenocht1tlán. S/ed. 

México, Ed. INAH-SEP, 1973 p 47 
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su vida precaria. Las primeras habitaciones eran sólo jacales 

de carrizo y vivían de los productos que obtenían de la 

laguna. 

La planificación urbana que se dio al paso de los años, 

revelaba el esplendor de su Imperio; a pesar de eso, las 

clases sociales estaban muy marcadas, la riqueza del Imperio 

azteca estaba en pocas manos. El sistema clasista era tal, 

que existían leyes para diferenciarlas. Según el misionero 

franciscano Narcisco Durán: 

Salló ordenado que ninguno fuese osado a edificar casa 

con attos. sino sólo los señores grandes y valientes capitanes, 

so pena de la vida. y que ninguno osase tener jacales 

puntiagudos. ni chatos n1 redondos en sus casas, sino sólo los 

grandes señores. so pena de la vida, porque aquellos eran de 

particular grandeza y merced de los señores, concedida de lo 

alto por los dioses sólo a ellosn 

Una vez más aparece en la historia el Imperio y sus 

centrales características; así como en Roma, también en la 

civilización mexica se dio el sistema clasista. Hoy dia, no es 

necesario contar con ese tipo de ordenanzas, pues la falta de 

dinero vasta para que ni siquiera se cuente con una 

propiedad, distinguiendo cruelmente a las personas, por tanto 

las grandes mansiones y propiedades están en manos de 

11Qil.llQ!..!Qlgp74 
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unos cuantos; la práctica clasista no ha cambiado mucho, no 

obstante en aquel período, se pueden rescatar y valorar las 

obras publicas, pues a pesar de los problemas geográficos a 

los que se enfrentaron desde su fundación, debido a la falta 

de tierra, las inundaciones y la escasez de víveres; ellos 

supieron enfrentar la problemática con la construcción de 

obras hidráulicas, las calzadas y albarradones (paredes de 

piedra seca) para evitar inundaciones y conservar 

comunicación con otras zonas, lo que ayudaba al desarrollo 

del comercio. A la par, el uso de las chinampas para la 

agricultura y expansión del territorio que, originaban tributos y 

ayudaban a la edificación del Imperio azteca. 

La problemática imperial, trajo como consecuencia 

grandes pugnas. Las tribus dominadas por los aztecas 

querían liberarse del yugo en que las tenían, ya que 

avasalladas, eran sometidas a la explotación del régimen 

tributario, sin gozar de otro beneficio que no fuera el de no 

estar en guerra. 

Es de notar que, aún cuando la estratificación de clases 

era muy grande, el correcto uso y aplicación de los impuestos 

benefició en mucho al crecimiento del territorio, las obras 

sociales se ven materializadas en la ciudad de Tenochtitlán, 

el estilo del Imperio azteca, su gran organización urbana y 
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quizá su fe y religión fue lo que sustentó a todo un Imperio. 

1.1.2.2. Época Colonial 

A la llegada de los españoles, el territorio del país estaba 

en conflicto, debido a la lucha entre distintas sociedades 

indfgenas por obtener el poder de sometimiento y explotación 

de otras, así como las tribus que se enfrentaban a los aztecas 

para librarse de su dominio. Esta situación de guerra, aunada 

a la concepción mesiánica de los aztecas facilitó la conquista 

del nuevo mundo. 

Las armas y los animales como el caballo empleados 

por los españoles en la guerra, fueron otros factores que 

debilitaron a los mexicas en la resistencia a la conquista. Esto 

provocó la caída de las entidades indígenas y de su cultura. 

El investigador, Francisco González12
, en su análisis de 

la época colonial hace mención de que durante todo el siglo 

XVI y específicamente desde 1521, hasta 1560, los intereses 

particulares de los españoles triunfaron sobre los indfgenas; 

ya para entonces sus principales civilizaciones en 

Mesoamérica hablan sido conquistadas. 

El auge minero, así como la implantación de las 

12 ~· COLMENARES. Ismael et. al. De Cuauhtémoc a Juárez v de Cortés a Max1m1hano 

México, Ed Quinto Sol. 1986 p 88 
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· haciendas, tuvo influjo en el desarrollo de la colonización; el 

deslumbramiento de los españoles por los metales preciosos, 

fue uno de los factores de mayor interés para asentarse en el 

nuevo mundo; como afirma Francois Chevalier: 

"Los reales de minas habían venido a construir ya la 

osamenta de la colonización en las provincias 

septentrionales, de tal manera que la vertiente del Golfo, 

donde no se encontraron minas, quedó sin colonizar hasta 

fines del siglo XVl[ ... ]"13 

Alonso Aguilar1
• explica que ya para esta etapa, las 

minas se convierten en una fuente importante para la 

economía; sin embargo, conforme se daba el desarrollo de la 

colonización y la excesiva explotación de las minas, los 

costos de los metales preciosos bajaron y cada vez la 

transportación marítima era más cara, pues se dieron los 

asaltos de los piratas y por tal motivo, tenían que escoltar los 

navíos con más tropas, lo que provocó que los viajes se 

hicieran más · caros y peligrosos. Con esto el comercio 

europeo se vio afectado y trajo como consecuencia la 

decadencia de la industria minera. 

Durante esta etapa tampoco hubo mucho interés en el 

13 ~ !!l&. p 89 

14~!Qlll p 93 
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reparto de tierra, debido a que había mucha y esto le restaba 

valor; así, lo primero que pidieron a la corona fue la 

repartición de indios, toda vez, que ellos eran la única fuerza 

de trabajo en las tierras. 

Los españoles comprendieron que sin la participación de 

los indígenas, la producción agrícola y la colonización en si, 

no podrían sobrevivir. Por ello, empiezan a reconocer el 

derecho de posesión de los indígenas sobre las tierras que 

ocupaban antes de la conquista, como lo disponían algunas 

ordenanzas, por ejemplo: 

El capitulo 20 manda a los descubridores que no empeñen 

guerra con los indios ·n; les tomen contra su voluntad cosa alguna, 

si no fuere por rescate, o dándolo eles de su voluntad."[ ... ] En ei 38 

se manda a los descubndores que elijan ·1os sitios para fundar 

pueblos e cabeceras( SIC) y sujetos. sin perjuicio de los indios, por no 

los tener ocupados(sic) o por que los consientan de su 

voluntad" [ .. ] A cada poblaoón que se fundara había de dari;e 

cuatro leguas de tierra, a distancia no menor de cinco de cualquier 

otra poblaClón de españoles, •y con que sea en parte perjuicio a 

cuaquiera pueblo de indio que antes estuviera en poblados, ni de 

ninguna~ partJCUlar."
15 

Estas ordenanzas tenían como objetivo que los 

indígenas no huyeran a los montes y se quedaran a trabajar 

para los españoles; el reconocimiento que se les dio por 

15 ESOUIVEL OBREGON, TonblO QQ..91. p. 330 



23 

derechos anteriores sobre las tierras, favoreció sobretodo a la 

nobleza indígena, pues. a los españoles les convenía que 

estos manejaran la posesión de tierras, a efecto de mantener 

el dominio sobre algunas comunidades indígenas, 

permitiendo a los españoles contar con aliados locales, para 

evitar confrontaciones. 

Después de la caída de la industria minera y a medida 

que la colonización crece, los comerciantes, hacendados y el 

clero, toman mayor importancia sobre las tierras y la 

adquisición de estas se convierte en un nuevo medio para la 

economía de los españoles; de igual forma para la corona, la 

consolidación de su soberanía se basaba en poblar los 

nuevos territorios, por lo que se crea una mejor 

administración del territorio para fundar. 

Se recomienda poblar con españoles o con indios lo ya 

descubierto y se prepare la población de lo por descubrir (sic). 

Para escoger el lugar donde ha de hacerse una población, 

debía atenderse a la salubridad del lugar [ ... ] se buscaría que 

fuera de cJ1ma templado. tierra fértil y abundante en pastos, 

montes y agua para beber y regadío, de fáciles vías de 

comunicac1on. que tengan cerca los materiales de construcción, 

y, perlectamente poblado de indios para predicartes el 

evangelio 
16 

16 !!!& p. 331 
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Frente a estas ordenanzas se puede notar la buena 

administración que, también facilitó el establecimiento de los 

impuestos y el ejercicio jurisdiccional; al mismo tiempo la 

evangelización permitió introducir la ideología y costumbres 

europeas, lo que reforzó la conquista. 

Lo rescatable en la cita anterior, es lo elemental que ha 

sido para el hombre contar con condiciones favorables en una 

población, como el lugar, la salubridad, el agua, los 

materiales de construcción, así como la buena administración 

en cuestión de asentamientos; pues en aquella época esto 

contribuyó al desarrollo de la agricultura y a la obtención de 

recursos para sobrevivir y para el pago de los tributos, 

aunque el lado oscuro de la colonia fue la explotación de los 

indígenas, siendo el sistema de corte feudal, la relación entre 

hacendados y campesinos era muy injusta, pues teniendo los 

primeros autonomía económica y poder sobre un 

determinado territorio imponían tributos a los oriundos, que 

sólo podían pagar con su trabajo; de esta manera los 

campesinos se mantenían endeudados, lo que garantizaba a 

los hacendados tener mano de obra para la producción, pues 

también estas deudas eran hereditarias. 

De lo anterior se colige que los conquistadores eran los 

únicos beneficiados, por la razón de que estos tenían el 
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gobierno, y que delegaran poderes a una minor[a de la 

nobleza indígena, únicamente fue por conveniencia, ya que 

en ningún momento benefició al resto. 

Otra de las disposiciones rescatables de la 

administración española, fueron las obligaciones que imponía 

al asentista de la población, como: 

El que se obligaba a fundar una población debía de 

satisfacer{ ... ]tener poblada la villa, dentro del término que se le 

señalara, con treinta vecinos cuando menos, cada uno con su 

casa, diez vacas de vientre, cuatro bueyes, o dos novillos, una 

yegua de vientre, seis gallinas y veinte ovejas de vientre, un 

clérigo que ministrara (sic) los sacramentos, iglesias; [ ... ]para el 

cumplimiento de todo lo cual había de dar fianza. Si no cumplía, 

pagaria cien pesos oro de multa y perdería lo que hubiese 

fincado y labradon 

Evidentemente los españoles sabían lo que era contar 

con una buena administración y su importancia para el 

sustento de la propiedad, auque es sabido que en toda 

colonización existen injusticias, muertes humanas y 

culturales, el estudio del territorio en la colonia permite 

ejemplificar, la coordinación y la táctica en cuestión 

administrativa del territorio, pero también hace notar que la 

creación de asentamientos humanos, no sólo es habitar o 

17 !!1JQ. p. 333 
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crear poblaciones; implica erigir un espacio donde se 

comienza el desarrollo social y económico, porque de su 

utilidad puede obtenerse un orden social e ingresos que 

resulten rentables para él mismo. No debe escapar la 

ineludible obligación de la dirección local, que debe existir 

para satisfacer las demandas de los miembros de la 

población, por ser a la que primordialmente corresponde esta 

tarea; y que no es otra cosa que la participación de un 

gobierno que coactivamente impone leyes, pero que también 

se preocupa por la concesión de derechos. 

1.1.2.3. México Independiente 

El sistema clasista de la época colonial, el incremento de 

los latifundios y el repudio por los indígenas incrementa la 

pobreza y la iniquidad, situaciones que propiciaron altercados 

durante largo tiempo y sin conquistar una mejor calidad de 

vida. 

Dadas estas condiciones comenzó una conciencia 

revolucionaria, por parte de otra clase social en la Nueva 

España, dicha clase fue la criolla, que si bien tenla mejores 

condiciones de vida, también se sentla desplazada por el 

sistema colonial; los criollos tomaron como bandera las 

circunstancias de injusticia social que vivian los indigenas, e 

iniciaron un movimiento que buscaba la emancipación del 
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régimen colonial. 

Para el maestro Ismael Colmenares18
, es entonces 

cuando se da en México la lucha de independencia, en el año 

de 181 O con la conspiración de Querétaro, que abanderó el 

cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los militares Ignacio 

Allende, Aldama, Abasolo y José Maria Morelos y Pavón, 

quien fue muy importante para la revolución insurgente. 

Este movimiento de esencia social, se proponia liberar a 

las clases más desprotegidas de la opresión en que vivlan, 

debido al latifundio, el sistema de castas, la esclavitud y el 

pago de tributos. 

Después de grandes esfuerzos y contiendas por obtener 

la independencia, es el seis de noviembre de 1813, cuando 

los constituyentes se reúnen en Chilpancingo y acuerdan 

declarar la independencia política de México. 

Sin embargo, la transformación del territorio se darla 

años más tarde, porque la independencia de México respecto 

de España, sólo fue polltica. Lo que no cambió la situación de 

pobreza del mestizo y el indigena; si bien es cierto que la 

tenencia de la tierra no fue el objetivo principal de las luchas 

de independencia, los insurgentes no podian pasar por alto, 

la importancia que implicaba la distribución de éstas, como se 

18 lliQ. COLMENARES. Ismael QLQit pp. 250-254 
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puede observar en las órdenes que dio Morelos a los militares 

a su cargo: 

Deben también inutilizarse todas las haciendas grandes 

cuyas tierras laborables pasen de dos leguas cuando mucho, 

porque el beneficio de la agricultura consiste en que muchos se 

dediquen con separación a beneficiar un corto terreno que 

pueda asistir con su trabajo e industria, y no en que un solo 

particular tenga mucha extensión de tierras infructiferas. 

esclavizando a millares de gentes para que cultiven, por fuerza 

en la clase de gañanes (mozos de labranza) o esclavos, cuando 

pueden hacerlo como propietarios de un terreno limitado, con 

libertad y beneficio suyo y del pueblo. 
19 

En la cita anterior, se puede destacar lo valioso que es 

para un pueblo, el que cada ciUdadano goce de una 

propiedad o trabajo, ya que la tierra no sólo era elemental por 

ser el lugar donde vivían, sino por que era su principal 

sustento, es decir. en el mismo paraje en el que se trabajaba 

se habitaba, indudablemente ambos vitales. La visión social 

en cuanto al la tenencia de la tierra fue realista, tomaron en 

cuenta que, una buena organización de la propiedad traía 

consigo el desarrollo de un pueblo; pero no siendo este su 

principal objetivo, no se le dio el enfoque correcto, ya que una 

de las metas perseguidas después de la consolidación de una 

19 ~SILVA HERZOG. Jesus El Agransmo Mexicano y la Reforma Agrana i• ea 

México, Ed. Fondo de Cul\ura Económica. 1985 pp. 41.42 
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nación independiente, era la expansión del mercado exterior; 

es asi como años después de consumada la independencia 

se comienzan a promover leyes de colonización extranjera, 

como uno de los intentos por incrementar la producción de 

México; pero esto sólo trajo como consecuencia el 

c_recimiento de latifundios y con esto se empeoró la 

explotación de los indígenas, debido a la cesión de grandes 

extensiones de tierra a los norteamericanos y europeos; que 

además llevó al pais a una grave problemática, pues generó 

la penetración de un gran número de extranjeros, además 

favoreció las intenciones de invasión entre las potencias de la 

época, que más tarde se consumarian; esto provocó que el 

nuevo país, perdiera más de la mitad de su territorio a manos 

de los Estados Unidos de Norte América y su política 

expansionista. 

Este escenario no contribuyó en nada a solucionar la 

difícil condición agraria, todavía la empeoró, al grado que la 

población indigena ahora libre, se encontraba cada vez más 

empobrecida. 

Algunos liberales, consientes de tales circunstancias 

manifestaron su repudio contra las medidas tomadas por los 

gobernantes de aquella época. 

El jurista y político, Mariano Otero, decia: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Mientras que los giros que debieran satisfacer 

abundantemente las necesidades materiales de la población 

que habita. el pueblo mas pródigo del mundo, estén en un 

miserabl~ ~fr~~~. en una verdadera bancarrota, ese pueblo mal 

vestido, mal · alojado y mal alimentado, no puede ser 

· indudablemente feliz, ni le sera tampoco dado adquirir las 

ventajas sociales que suponen siempre la perfección del 

espiritu.20 

30 

Criticas fuertes como la hecha por Mariano Otero al 

sistema, ponen de manifiesto las consecuencias de un 

gobierno intransigente en sus ideales; tiempo más tarde se 

podían ver los frutos de la independencia; a pesar de las 

intenciones por realizar una buena distribución territorial, no 

encaminaron la solución por el rumbo exacto, ya que las 

ideas capitalistas modificaron el esquema de la propiedad, 

dando prioridad al sistema de producción, olvidándose con 

esto, que el desarrollo de un país se sustenta con la 

prosperidad de los individuos que lo integran. 

Es estrepitosa la idea de Otero, en cuanto a que no se 

puede alcanzar la felicidad sino se tienen las condiciones que 

dignifican a la persona humana, como lo son las 

esencialmente vitales: alimento, habitación y vestido 

apropiados, cuestiones materiales que propician alcanzar el 

20 QL¡¡Qt~ p 60 
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disfrute y perfección del espiritu. 

Personas comprometidas con la nación como el Lic. 

Ponciano Arriaga, humanista y legislador, contribuyeron a la 

creación de las leyes agrarias; al darse cuenta del estado de 

miseria en que vivia el pueblo de México y que, mientras este 

panorama no cambiara no se podria evolucionar como 

nación. 

En su discurso pronunciado ante el Congreso 

Constituyente, expone uno de los males hasta la fecha 

padecidos en México: 

Mientras que pocos individuos están en posesión de 

inmensos e incultos terrenos, que podrían dar subsistencia para 

muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida 

mayoría de ciudadanos, gimen la más horrenda pobreza, sin 

propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo. [ ... ]¿hemos de 

practicar un gobierno popular y hemos de tener un pueblo 

hambriento, desnudo y miserable?[ ... ] con razón el pueblo 

siente ya que nacen y mueren constituciones, que unos tras 

otros se suceden gobiernos, que se abultan y se intrincan los 

códigos, que van y vienen pronunciamientos y planes, y que 

después de tantas mutaciones y trastornos [ ... ] nada positivo 

para el pueblo[ ... ]
21 

Lo certero y vigente de esta problemática, da respuesta 

al porque resulta dificil hacer valer un derecho tan vital como 
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lo es tener un espacio propio, dónde libremente se 

desenvuelva el individuo; en tanto sigan predominando 

intereses mezquinos como el populismo, que sólo barnizan 

las verdaderas intenciones, de su inmutable búsqueda por 

mantener el poder, sin tomar en cuenta el padecer del 

ciudadano, no habrá cambio ni desarrollo. 

Asl mismo, de nada sirve contar con una ley que 

contenga los derechos más justos, si no existe un verdadero 

compromiso que los materialice. 

El complicado tema de la tierra, siempre ha sido visto 

desde un enfoque social; el sentimiento de desgracia que se 

sentla en común, unía a esta clase desprotegida, la 

solidaridad fue un elemento de resistencia para la lucha, pero 

esto nunca constituyó una verdadera fuerza, aun cuando 

hubo logros, siempre estuvieron expuestos a ser liderados 

por gente hipócrita que bajo la máscara de progreso social, 

sólo los utilizaba para conseguir el poder y una vez logrado 

su objetivo, se olvidaban de estos. 

Sin embargo, la lucha no fue totalmente estéril, cabe 

resaltar logros como la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1857, que entre sus preceptos más 

sobresalientes, se encuentra el mantenimiento del 

federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades: de 
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trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de 

petición, de asociación y de comercio. 

Los esfuerzos empleados para el reconocimiento de 

derechos tan importantes, forjarían un valioso antecedente 

para instituir un Estado comprometido que garantizaría por 

medio de una norma suprema los derechos de cada 

ciudadano. 

Aun los obstáculos por vencer eran grandes, las 

condiciones de vida de los obreros y campesinos continuaban 

siendo miserables, la desigualdad social permanecía muy 

marcada, no importando que la ley establecía la igualdad 

como principio inviolable; por lo que estas contradicciones 

siguieron provocando protestas. 

El gran pensador Justo Sierra, preocupado por la 

problemática de la tierra, escribe el 14 de febrero de 1878, en 

su periódico "la libertad" lo siguiente: 

Somos individualistas, en el sentido de que ponernos 

sobre toda acción del Estado al derecho humano, pero no 

porque crearnos que todo lo que se llama derecho individual es 

absoluto; al contrario, es nuestra opinión que corno la sociedad 

no es una ficción sino un organismo real, sujeto a leyes más 

complejas que las de los individuos, su acción puede en 

determinados casos servir de limite a algunos de los derechos 
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humanos, como el de propietario ( ... ]
22 

Es evidente la postura social de Justo Sierra respecto de 

la propiedad, puesto que pone a la acción social como limite 

del derecho de propiedad, es decir propone una supremacia 

social de la tierra. Sus ideas se dan debido a que las grandes 

extensiones de tierra inculta, en manos de unos pocos, 

producen la desesperación de muchos, quienes se 

encuentran en la pobreza. En este sentido la visión social es 

valida, porque atiende a los principios de justicia y equidad, 

que contribuyen al bienestar y perfeccionamiento del 

individuo, abarcando un bien común. La conciencia de Justo 

sierra, por los que no gozan de un espacio, lo lleva a hacer 

una analogía preocupante, cuando cita a Tiberio Graco: 

Las fieras diseminadas en la Italia tienen sus cavernas y 

sus antros en donde pueden refugiarse, y los que combaten y 

derraman su sangre por la defensa de la Italia no poseen sino la 

luz y el aire que respiran; sin hogares, sin domicilio fijo, vagan 

por doquiera con sus esposas y sus hijos. 23 

Es imposible no reflexionar después de leer esta cita, 

Justo Sierra verdaderamente sabia, por una parte lo vital e 

importante que es gozar de un hogar, y por otro lo indigno 

22 QiL!1QL 1bid pp. 102. 103 

23 
QiL!1QL !>l. p. 102 
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que es para el hombre no contar con este derecho; toda vez 

que hasta los animales tienen donde refugiarse. 

No puede dudarse que los criterios de Justo Sierra 

influyeron y contribuyeron a la creación de las leyes y 

derechos como el establecido en el artículo 4° constitucional, 

en materia de vivienda. Las demandas de justicia social 

agitaron la vida política del país; publicaciones cada vez más 

subversivas circulaban clandestinamente en los centros de 

trabajo, la represión por parte del General Porfirio Díaz no 

tardó; muchos intelectuales de aquella época fueron 

encarcelados, torturados y también asesinados, ya que estos 

documentos lograron despertar la conciencia y el valor de 

muchos obreros y campesinos explotados, por el desmedido 

sistema económico y político de la Dictadura. El General 

Porfirio Díaz quiso actuar con rapidez. Las publicaciones y 

movimientos, demostraban la realidad en que se encontraba 

el pueblo, puesto que tras la imagen falsa de progreso y 

desarrollo nacional, sólo habla miseria e ignorancia, por lo 

que el pronunciamiento ya no podia parar, gestando de esta 

manera el movimiento revolucionario de 1910. 

La importancia de estos acontecimientos, radica en lo 

significativo que ha sido en todos los tiempos el gozar de una 

propiedad y poseer un derecho a la vivienda, hasta el punto 
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de ser causa de luchas tan significativas, que transformaron 

al país. 

Según el escritor James Cockfort24
, en 1906, es firmado 

el programa del Partido Liberal, por Ricardo y Enrique Flores 

Magón, Antonio l. Villarreal, y otros; este documento 

comprueba el interés que le dieron a la vivienda, en el 

movimiento. Los Flores Magón propondrían que en 

determinadas circunstancias, los patrones dieran alojamiento 

higiénico a los trabajadores. 

Naturalmente, la evolución del derecho a la vivienda 

tenia que ir unido a un desarrollo económico, político y social 

del país, lo que llevaría muchos años y lo más triste, muchas 

vidas. La ideología revolucionaría no sólo tenía que pelear 

por derechos abstractos que en la realidad no se llevarán a 

cabo, sino buscar una conciencia nacional, dejando atrás 

desigualdades sociales, gobiernos totalitarios y procurando 

una dignificación del individuo, respetando sus derechos más 

fundamentales, como base para un avance nacional. 

Uno de los primeros documentos en el orden positivo, de 

gran importancia, por su enfoque tan concreto y exclusivo a la 

vivienda fue: 

24 ~ CATALÁN VALDÉS, Rafael. Las Nuevas Políticas de Vivienda México, Ed. 

Fondo de Cultura Económica, 1994. pp. 15,16 



La ley sobre casas y empleados públicos que el XXV 

Congreso de Chihuahua, aprueba el 1° de noviembre de 1906 

[ ... ](que dice:) "los obreros y empleados públicos residentes en 

la ciudad de Chihuahua y en las cabeceras y en Distritos, que 

edificasen casas con uso exclusivo para habitación"[ ... ¡, 
dlsfrutarian de diversas inmunidades y excepciones. [ ... ] tales 

como estimules de exención de impuesto predial y los relativos 

a la titulación ( ... ]25 
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Este avance legislativo, proyecta una preocupación del 

Estado por facilitar a los trabajadores la obtención de 

habitación, que si bien no financiaba la realización de tal 

derecho, si consideró la dificultad de obtener vivienda, al 

disponerles meros estímulos. De igual manera el movimiento 

revolucionario de 1910, proclama una renovación en la 

relación patrón-trabajador buscando mayor justicia de 

derechos, fundamentalmente pidiendo que se procurara una 

vivienda. 

Así surgen logros, como los mencionados por Rafael 

Catalán Valdés26
, uno de los primeros fue "El pacto de la 

Empacadora" en el cual, Pascual Orozco obliga a los 

propietarios de las fábricas a asegurar la salud de sus 

obreros, proporcionándoles una vivienda, donde pudieran 

vivir en condiciones higiénicas; un primer intento por dignificar 

25 ¡g_ 

26 ~· pp. 14-22 
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la condición del obrero. 

Otro de ellos fue la "Ley de Obreros del Estado de 

Chiapas", expedida en octubre de 1914, en la que también se 

obligaba a los patrones a otorgar viviendas cómodas a sus 

trabajadores, aunque con algunas deficiencias, ya que no 

especificaba si los trabajadores debían dar algún pago a su 

patrón, situación que causó muchos conflictos. 

Así también, el reglamento expedido por el General 

Cándido Aguilar, el 4 de febrero de 1915, se ocupaba ahora 

de los trabajadores de Veracruz; un mes después, el 10 de 

marzo del mismo año, el Gobernador Provisional del Estado 

de México, Gustavo Saz, otorgaba terrenos a los trabajadores 

más pobres en la colonia creada para tal efecto, llamada "De 

la Industria", localizada al sur de Toluca. Decreto que tenía 

como objetivo la elevación moral de los trabajadores, 

obligando a sus patrones a mejorar sus habitaciones en 

cuanto higiene y comodidad, todo para coadyuvar a la 

prolongación de sus vidas. 

Esto reflejó, que de una forma más consiente, tomaban 

en cuenta que el mejoramiento de las condiciones de trabajo 

y el disfrute de una habitación, brindan al trabajador 

seguridad y estabilidad, factores necesarios para un impulso 

económico, que no sólo beneficiaba a trabajadores, sino 
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también a las industrias ya que al tener el trabajador mayores 

ingresos, se convertía en un consumidor más y en 

consecuencia la producción aumentaría, pues con los bajos 

salarios sólo alcanzaba para consumir productos de primera 

necesidad. 

Esta idea suponía que una mejor vivienda influirla 

positivamente, asi como evitaría problemas a la industria, 

inconformidades en el trabajo y el bajo rendimiento. 

Aún cuando estos logros fueron valiosos, las barreras 

continuaban y la lucha por alcanzar el derecho a una 

habitación también. Pero el primer paso se dio; se percataron 

de que era urgente legislar. La primer acción jurídica en la 

Constitución de 1917 en materia de vivienda, fue el artículo 

123, fracción XII, que originalmente establecia: 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o 

cualquier otra ciase de trabajos, los patronos estarán obligados 

a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán 

del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. 

Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás 

servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones 

estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocuparen un 

número de trabajadores mayor de 100, tendrán la primera de 
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las obligaciones menclonadas.27 

Es evidente el influjo de los antecedentes mencionados, 

en tanto que el precepto engloba los principios reclamados 

desde las primeras luchas. Pero la magnitud del problema 

exigía más apoyo, esto no era suficiente; años más tarde, 

este precepto evolucionaría hasta lograr mayores 

compromisos por parte del Estado e incluyendo la 

participación del trabajador y el patrón, creando el órgano 

tripartito, encargado de administrar los recursos para la 

vivienda, como lo establece el actual artículo 123 

constitucional Fracc. XII. 

Lo trascendental de tener el derecho a la vivienda en la 

Constitución, implicó el desencadenamiento de medidas que 

habrían de llevarse a cabo para su realización, de este modo 

fue que se crearon y diseñaron diversos proyectos por parte 

del Estado. 

Para obtener más información, (consulte anexo A, de 

esta investigación). 

Los esfuerzos realizados a favor de la vivienda han 

formado parte importante para la consolidación de este 

derecho, sin embargo, la mayoría se han visto truncados por 

27 !!!. 
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deficiencias de tipo político, al ser adoptado el derecho a la 

vivienda sólo con tintes electorales y sin un estudio objetivo 

que garantice en la realidad su cumplimiento; la creación de 

instituciones estatales carentes de una organización 

administrativa, que en lugar de facilitar los medios para hacer 

alcanzable la vivienda, se convierten en un enemigo 

burocrático; el incremento de la población que exige mayor 

demanda habitacional, aunado a las raquiticas propuestas 

financieras y sobre todo la inconstancia e informalidad de los 

proyectos que una vez iniciados no se les daba el estímulo 

necesario, provocaron que muchos de ellos desaparecieran. 

Con base en el estudio histórico antes expuesto, es 

momento de precisar un debido concepto de vivienda y de 

derecho a la vivienda, con el objetivo de englobar todos los 

elementos que la constituyen. 

1.1.3 Concepto de vivienda y de derecho a la vivienda 

El panorama histórico demuestra que la vivienda, ha 

constituido un instrumento vital para la existencia y 

realización del individuo. Por ello, el hombre ha hecho 

grandes esfuerzos con tal de satisfacer dicha necesidad 

humana, considerada de entre las de mayor importancia, 

tanto fisiológicas como de seguridad, en consecuencia, es 

menester analizar las funciones que la vivienda desempel'la, 
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para poder llegar a un concepto que marque la finalidad y el 

deber ser de la misma. 

Desde la prehistoria el hombre se percata, que una 

morada le brinda protección contra factores como el frio, la 

lluvia, la nieve, el calor; asi como defensa contra animales 

salvajes, enemigos etc.; estas eran funcion.es primarias que el 

hombre arcaico le dio a las cuevas para subsistir, toda vez 

que se dieron cuenta que influyen en la salud y seguridad del 

individuo. 

Con el paso de los años, el hombre conciente de su 

pertenencia a un grupo, donde no siempre se puede sentir 

aceptado, descubre otro importante beneficio que le puede 

brindar la vivienda, tal es la privacidad; es entonces cuando 

deja de utilizarla sólo como abrigo o guarida, ahora la utilizará 

para disfrutar su intimidad y reflexionar, elemento necesario 

para el alma de todo ser humano. 

La vivienda aloja a varios individuos generalmente 

unidos por un lazo de parentesco es decir, la familia. 

Mucho se habla de que la familia es la célula de la 

sociedad y que su bienestar repercute en ésta, lo cual es 

cierto, pero a la fecha no se ha hecho plena conciencia de lo 

que implica la convivencia familiar y sus necesidades en la 

vivienda, como el espacio, factor indispensable que brinda 
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libertad a cada uno de los miembros de la familia, para llevar 

a cabo sus actividades personales e intimas sin perjudicar la 

privacidad de los demás, logrando con ello, armenia. Más aún 

en las familias latinoamericanas, donde el espacio es 

elemental, ya que suelen ser extensas. 

Otra función indispensable de la vivienda es la 

comodidad, debiendo ofrecer salubridad y decoro, requisitos 

básicos para la dignidad del hombre. 

En este sentido las funciones de la vivienda, aun están 

en el plano del deber ser, porque las realidades sociales 

dejan mucho que desear, al no cumplir con las funciones 

antes mencionadas, mucho menos con los servicios como 

drenaje, agua potable y electricidad que hacen útil una 

vivienda. 

Mientras no haya un empeño y un estudio consiente del 

problema de vivienda, que rompa con las demagogias y 

perspectivas limitadas para concebir un nuevo proyecto, no 

habrá avances significativos. 

En el programa de vivienda se establece: 

Dentro de su carácter de satisfactor básico para lograr 

una vivienda digna y decorosa a un bienestar productivo, la 

vivienda se concibe como el elemento que aloja a la familia 
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entendida esta como unidad social básica [ ... f 8 

La visión proteccionista del Estado sobre la vivienda se 

abstrae de las cualidades mínimas de funcionalidad; no basta 

concebir a la vivienda desde un enfoque politico, ésta tiene 

que ser tratada como una verdadera institución, destinada a 

proporcionar al individuo una mejor calidad de vida; 

igualmente, resulta necesario un concepto que con un 

fundamento histórico, social y juridico, refleje las verdaderas 

necesidades humanas que deben ser cubiertas. 

La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos (Programa Hábitat 11), en la 

Introducción de su apartado "B", punto 60, con gran juicio y 

conciencia, hace mención de todos los elementos antes 

explicados: 

Una vivienda adecuada significa algo más que tener un 

techo bajo el que guarecerse. Significa también disponer de un 

lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad 

adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad 

estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes, 

una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de 

abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de 

desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente y 

relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y con 

28 Dirección General de Política y Fomento a la Vivienda de la Secretaria de Desarrollo 

Social. Programa de Vivienda 1995-2000. México, 1996. apartado VI. 



acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo 

razonable. La Idoneidad de todos esos factores debe 

determinarse junto con las personas interesadas, teniendo en 

cuenta las perspectivas de desarrollo gradual [ ... f 9 
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Tomando en cuenta los elementos básicos expuestos en 

este apartado y de acuerdo con los lineamientos de las 

Naciones Unidas antes citados, se considera a la vivienda 

como: 

La morada física y espiritual del hombre, que brinda 

a la persona humana abrigo, seguridad, intimidad y 

posibilidad de sustento económico, elementos 

necesarios para su dignidad y completo desarrollo. 

Y el derecho a la vivienda, como: 

La facultad intrínseca de toda persona humana 

reconocida por la ley, para gozar de una vivienda digna y 

decorosa, como instrumento necesario para su 

existencia y armonía en sociedad. 

Para comprender el por qué es necesario que cada 

individuo cuente con una vivienda digna y decorosa, es 

importante la exposición de las caracteristicas de la persona 

humana, como sujeto preponderante en la sociedad y 

destinatario por lo tanto, de este derecho. 

29 http:/twww.undp.org/un/habrtaVagenda/espanoVch-4·s.html#B 



46 

1.2. Connotación filosófico jurídica de la persona humana 

Es preciso orientar el significado de persona humana, 

con los principios iusnaturalistas que destacan la esencia del 

individuo y sus valores universales. Con ello, se podrán 

definir los atributos que pertenecen a ella, así como su 

importancia dentro de una sociedad y su influjo en el derecho, 

a fin de fundamentar al individuo como destinatario de toda 

norma, al igual que todos los derechos más esenciales, como 

el de la vivienda. 

Es necesario rememorar filosóficamente, la explicación 

sustancial de los componentes de la persona humana y 

sustentarla desde un punto de vista del Derecho Natural, para 

encontrar los atributos reconocidos en el orden 

intrínsecamente justo; asi como su lugar dentro de la familia, 

logrando descubrir los medios idóneos que garanticen la 

tutela de sus derechos. 

1.2.1 Persona humana en el Derecho Natural 

Como punto de partida es importante explicar la 

etimologia de la palabra persona, a fin de facilitar la 

comprensión integral de su entidad. 

El maestro Francisco Ferrara30 comenta que la palabra 

30 l<i!.Jlru. GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Filosofía del Derecho 11•. ed. México, Ed. Porrúa, 1999. 
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persona, según Aula Gelio se deriva de personare que entre 

los latinos, en su sentido original designaba una mascara, 

larva histriona/is, utilizada por los actores en el teatro con el 

fin de hacer su voz vibrante y sonora, de modo que sus 

diálogos fueran escuchados por todos. Después se uso el de 

personaje, voz que se refería al propio actor enmascarado, es 

decir el papel que juega el personaje en la representación 

escénica y de ahi paso en su desarrollo lingüístico a denotar 

al hombre que representaba alguna función en la vida, en 

otras palabras el papel juridico que desempeña en el 

escenario del Derecho. Gayo al describir a las personas 

señala sus características y sus cualidades que conforman su 

status (estrato social) que constituia el conjunto de derechos 

a los que podia acceder un individuo. 

El término Persona de manera apenas perceptible 

comienza a significar más que personaje, actor, alguien que 

actúa, que toma parte en los actos jurídicos, lo que en el 

Derecho Romano primitivo designaban como caput que 

aparece como sinónimo de persona; constituido por tres 

elementos: libertad, ciudadanía y familia. La pérdida de 

algunos estos statuorum implicaba una capitis diminutio, que 

tenia como consecuencia según fuera el caso, la pérdida de 

pp. 140, 141 
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ciertos derechos, incluso la pérdida del estado jurídico de 

ciudadano, que implicaba dejar de ser considerado persona, 

como era el caso de los esclavos. 

Así, el sujeto de derecho en su realidad objetiva connotó 

al hombre, de tal manera que persona y hombre fueron 

entendidos como sinónimos. Aunque, posteriormente la 

palabra persona se va orientando más a una subjetividad 

jurídica; pero no a la subjetividad humana. Más tarde la 

denotación de persona humana en el Derecho Natural, 

configura una visión cabal e importante de los valores 

contenidos dentro de ella. Si por Derecho Natural se entiende 

como lo hizo Paulo "no sólo con carácter racional sino ético, 

porque persigue lo eternamente bueno y lo eternamente 

equitativo, quod semper bonum ac eaqumm est."31 Se concibe 

a la persona humana no únicamente como un ser capaz de 

tener derechos y obligaciones, sino se destaca la dimensión 

axiológica, sin perder de vista su estrecha relación con la 

realidad jurídica; es decir, le da un carácter casuístico al 

desentral'lar sus valores intrínsecos. 

Como es bien sabido la persona humana es el centro de 

todo derecho en cuanto está inscrito en su misma naturaleza. 

31 CERVANTES. Manuel. Histona v Naturaleza de la Personalidad Jurid1ca. S/ed México. 

Ed. Cultura, 1932. pp. 142, 143 
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De esa manera, lo expone la escuela iusnaturalista: 

"El hombre tiene derechos por el sólo hecho de ser 

hombre, su capacidad jurídica deriva de la naturaleza 

humana, no de las leyes positivas, las cuales deben limitarse 

simplemente a reconocerle tal capacidad." 32 

Luego entonces, el individuo tiene derechos inherentes 

como expresión de su naturaleza humana, siendo agente 

mismo del derecho en virtud de su absoluta dignidad y 

conciencia, ya que en la persona humana se encuentra la 

dignidad, la razón, la voluntad, la conciencia, el sentimiento, 

que la elevan sobre todo ser vivo y que conforman a todo un 

género, el género humano. 

Por otro lado, para el Derecho Natural, considerando a 

éste como"un orden intrínsecamente justo, que existe al lado 

o por encima del positivo".33 

La persona funge como interprete y operadora de las 

leyes positivas, y no al contrario, si bien es cierto, éstas son 

necesarias para garantizar sus fines como persona, no 

constituyen por ello la fuente generadora de los derechos, tan 

sólo son exigencias normativas, tendientes a un deber ser, 

32 l!!i!!. p. 12 

33 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 50' ed. México, Ed. 

Pomla S.A., 1999. p.40 
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influidos internamente por el iusnaralismo y el sentido 

axiológico de su realidad, por lo que todo derecho es 

únicamente un medio, que tiene como fin al hombre, para 

llevar a cabo el desarrollo de su naturaleza; recordando lo 

expresado por lmmanuel Kant34
, las personas son seres 

racionales, y esa naturaleza racional los hace ser fines en si 

mismos, nunca medios. Como el ser que constriñe un deber 

ser, es decir la realidad de la persona humana que compele a 

consumar sus valores más esenciales. 

En este sentido el hombre, titular de todo derecho y fin 

en si mismo, no puede aceptar ser excluido, y no contar con 

la oportunidad de acceder a un hábitat, fuera de limitaciones 

culturales o políticas, y en el que pueda desarrollar su 

dignidad, mucho menos si ese derecho se relaciona con su 

vida misma, dado que la vivienda es precisamente el lugar 

para vivir. 

1.2.2. Atributos de la persona humana 

El sentido ético y filosófico con el que debe tratarse este 

tema permite ir a lo más profundo del ser humano, lo que 

representa la esencia unificadora de todo un género; los 

34 ~ RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de Filosofia del Derecho 13' ed. 

México, Ed. Pomia S A., 1998. p. 246 
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valores, que si bien, constituyen en principio cualidades de la 

persona individual, paradójicamente conducen a lo general en 

cuanto son atributos universales de todo Ser. 

Los valores figuran dentro de la persona humana en un 

sentido objetivo, es decir, independientemente de que ella los 

conozca o no, al momento de saberse persona descubre su 

valor y lugar dentro de la naturaleza en razón de sus 

atributos, tales como: 

La dignidad, que ya en la Biblia era contemplada, como 

se observa en el estudio sobre el valor de la persona humana 

de el escritor Celso Lafer: 

En el Génesis se dice que 'Dios creó al hombre a su 

imagen"(1 :26). De este modo el Antiguo Testamento enseña 

que el hombre marca el punto culminante de la creación, y por 

consiguiente tiene una importancia suprema en la armonía del 

universo."
35 

Aqui se encuentra el antecedente más próximo del valor 

de la persona humana en tanto que la asemeja a Dios y le da 

una supremacia dentro de la creación lo que implica dignidad; 

diferencia esencial en la forma de vida comparada con los 

animales. Por lo mismo, su hogar debe proteger esa 

35 Cit. QQL. Celso Lafer. La Reconslruooón de los Derechos Humanos Un diálogo con el 

pensamjenlo de Hannah Arendl (Tr. Slella Maslrangelo). México, Ed. Fondo de Cultura 

Económica, 1994. p. 136 
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condición de dignidad y de Ser superior, puesto que rebasa 

todo medio, es decir, un fin en si misma, además de contener 

otras características como: 

La igualdad, contemplando al hombre como género y no 

sólo a determinado pueblo, raza, familia o clase social, esto 

significa que todo ser humano tiene todos los derechos; sin 

importar cualquier clasificación de la que pueda ser objeto, no 

es posible suprimirle éstos. Por lo que si no ha cometido 

ningún delito, debe obtener todos los privilegios que se le 

concedan a otros seres humanos, para preservar y favorecer 

su desarrollo en todos los sentidos. 

La voluntad como componente del individuo realiza 

también su papel esencial dentro de la vida, permitiéndole 

planearla de acuerdo a sus objetivos o fines perseguidos. 

Esta voluntad influirá íntimamente en la personalidad, 

ideología y por supuesto, las necesidades que cada sujeto 

tenga dentro de si, por lo que una voluntad diferente no tiene 

que ser razón para no contemplar a un individuo como 

posible beneficiario de los apoyos que la ley contempla, tan 

sólo para grupos sociales o familias. Tal es el caso del 

Articulo 4° de la Constitución, en relación a la vivienda, donde 

se le da prioridad de este derecho a la familia, sin tomar en 

cuenta la voluntad de un individuo que desee vivir de una 
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manera diferente a la prevaleciente o que es seguida por la 

mayoria de su grupo social, no precisamente por sus 

preferencias sexuales, sino de aquel que por su voluntad 

decida vivir solo. 

Si se entiende que la felicidad y el desarrollo de un 

individuo repercuten en el bienestar de una sociedad en 

general, se entenderá también que el Estado debe 

contemplar la importancia de cada persona como generadora 

de todo derecho; "no hay nada más universal que lo 

individual, pues lo que es de cada uno lo es de todos. Cada 

hombre vale más que la humanidad entera, ni sirve sacrificar 

cada uno a todos, sino en cuanto todos se sacrifiquen a cada 

uno"36
• Por lo que al respetar la voluntad de cada uno de los 

individuos, se contribuye a su bienestar y por tanto se procura 

el desarrollo del Estado. Además de considerar al individuo 

como un ente capaz de decidir su forma de vida, lo que 

implica libertad, elemento que necesariamente tiene que ser 

respetado. 

Esta manera de entender a las personas se da como 

consecuencia del razonamiento; de los principios 

iusnaturalistas se destaca la razón como característica de la 

36 
UNAMU NO, Miguel de. Del sentimiento Trágico de la Vida. s/ed. Espa~a. Ed Planeta 

Agostinl, 1993. p. 50 
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persona humana, que la eleva sobre la naturaleza y sus seres 

animados o inanimados, esta misma capacidad de razón 

hace que el hombre valore su dignidad, que hace exigir no 

sólo alimento y cobijo como instinto, sino que, lo obliga a 

perseguir un nivel de vida superior al minimo de 

supervivencia. 

El hombre no sólo tiene una personalidad jurídica, sino 

que tiene también una personalidad física, una personalidad 

biológica, una personalidad intelectual, una personalidad moral; 

es, pues, persona no sólo en el orden jurldlco, sino también en 

el orden material, en el orden vital, en el social, en el moral, en 

el pslqulco, en el filosófico[ ... ]. Para ser persona, lo único, pues, 

que se requiere es ser hombre, o, como decían los romanos, 

ser viable y nacer con figura humana.37 

Como se puede ver, son muchos los aspectos que 

definen a una persona, actualmente éstos son aceptados y 

generalizados en el mundo, sin embargo aun hay 

consideraciones que escapan o que no incluyen a la persona 

humana para acceder a ciertos derechos. 

Habria que cambiar la concepción de las leyes acerca 

de la persona humana; y su real individualidad, expandir con 

mayor fuerza el sentido de dignidad y reafirmar cada vez más 

concientemente los aspectos que determinan al hombre, éste 

37 CERVANTES, Manuel. QR..il pp. 216, 217 
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no es una cosa o un objeto al cual utilizar, sino que, es un Ser 

dotado de voluntad, conciencia, razón, sentimiento y libertad. 

1.2.3. La persona humana y la familia 

El origen de la familia y el transcurso de la vida del 

hombre en la tierra, repercute en la noción que se tiene 

actualmente de la llamada célula social. 

Para entender la importancia de ésta entidad social, se 

debe remontar al inicio del hombre y sus primeras 

agrupaciones, como lo fueron las llamadas gens, tribus o bien 

clanes, de ahi a su posterior división en pequeños grupos 

que, ahora denominamos familias. Estos surgieron por la 

necesidad de trasmitir sus posesiones y asegurarse que su 

descendencia seria la poseedora de sus bienes, en particular 

el hijo varón. Además la familia cumplia otras funciones como 

la de perpetuar los conocimientos y los oficios, como valuarte 

de las costumbres y responsable de la memoria histórica del 

grupo. 

Sin embargo la idea de considerar a la familia como lo 

principal dentro de la sociedad, ha disminuido la importancia 

del ser humano como individuo y como ente que busca su 

desarrollo propio, por lo que se encuentra relegado. La familia 

es y ha sido importante por no decir fundamental en el 

desarrollo de la sociedad. Pero no es posible limitar una ley y 
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beneficiar sólo a un grupo de personas denominado familia, 

dado que está conformada en principio y fundamentalmente 

por individuos de voluntad independiente. Se deben 

considerar las realidades particulares, es decir, las 

situaciones o males en algunos casos que inefablemente se 

dan el la vida cotidiana; tal es el caso de los individuos que 

por alguna razón no tienen familiares, o por simple voluntad 

deciden estar solos, estos por ningún motivo deben estar 

exceptuados de las garantlas reconocidas por la ley. No por 

esto se descalifica la importancia de la familia, más aún se 

trata de proteger aquellos que por estar solos en una 

sociedad quedan débiles y en ocasiones como el de la 

garantla constitucional que se estudia en este trabajo, la de 

tener derecho a una vivienda digna y decorosa, actualmente 

la persona humana, con voluntad e independencia propia, no 

es la titular de este derecho. 

La importancia que le da el Derecho a la familia está 

intimamente relacionada con la regulación de las relaciones 

entre las personas que la conforman, es decir, ésta es 

protegida porque dentro de este grupo existen deberes y 

derechos de los unos para con los otros; asl, existe un 

derecho de familia. Dentro de la doctrina jurídica; el maestro 

Rafael de Pina la define como: "un agregado social 
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constituido por personas ligadas por el vinculo del 

parentesco"38 y el doctor Galindo Garfias dice que: "en sentido 

amplio la familia es un conjunto de personas (parientes) que 

proceden de un progenitor común"39
. Por lo que no es justo 

considerar al agregado social como la parte débil de la 

sociedad, si bien ella puede ser regulada por el Derecho 

puesto que es necesario debido a sus grandes fuentes como 

el matrimonio, la filiación y la adopción que, dan nacimiento a 

instituciones esenciales dentro del derecho de familia, no por 

ello debe ser preponderante en la vida jurídica, como es bien 

sabido el Derecho es creado para regular la conducta del 

hombre en sociedad, pero, esto no quiere decir que los 

derechos sean para la sociedad, "la sociedad no es, pues, 

más que un conjunto de entidades humanas en presencia, 

que se organizan jurídicamente para poder convivir; y en 

consecuencia la base fundamental de la sociedad es el 

individuo juridicamente considerado". 40 En cuanto a la familia, 

es menester regular la conducta, ya se ha mencionado su 

importancia, pero no por ello, debe ésta ser titular de los 

38 SOTO ÁLVAREZ. Clemente. Introducción al Estudio del Derecho y de Derecho Civil. 3a 

ed. México, Ed. Nonega Editores. 1991. p. 66 

39 l!!. 
4° CERVANTES. Manuel. ~p. 215 



derechos subjetivos. 

Cientlficamente la base de la existencia y de la felicidad 

de una sociedad no es la realización de éste o aquel ideal 

político, sino la realización de los derechos subjetivos, que 

constituyen una condición indispensable para la consecución de 

los fines humanos. 41 
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Irrebatible es la supremacía del individuo dentro de la 

familia y sociedad, la unión de estos grupos surge en primera 

instancia por la necesidad de defensa contra las fieras o el 

hombre mismo, así como la de procreación para la 

conservación de la especie, posteriormente se da la 

necesidad de conservar fortunas y heredar conocimientos, es 

después cuando los lazos de amor se consolidan y hacen la 

más valiosa razón de ser de la familia. El problema comienza 

cuando se vuelve un mero convencionalismo, donde la 

persona tiene que realizar compromisos sociales, ya no por 

amor ni como protección a los hijos en el caso del 

matrimonio, sino para no ser rechazados por la misma 

sociedad. 

1.2.4. La persona humana y el Derecho 

A lo largo de la historia han existido procesos evolutivos 

en el Derecho, éste no siempre ha tenido la caracteristica que 

41 l.l2lll.p.154 



59 

debiera tener: la justicia, aún cuando resulta contradictorio 

fueron creados sistemas jurídicos, instituciones y leyes 

injustas que fueron reguladas por él, tal es el caso de las 

leyes suntuarias (referentes a las prohibiciones que regulaban 

el uso de ciertas telas o colores en el vestir para las clases 

consideradas inferiores), la esclavitud, el racismo, la 

exclusión de la mujer en el voto y en la vida laboral. El 

humanista Werner Goldschmidt42 dice: "El principio supremo 

de justicia reclama para cada ser humano un ámbito de 

libertad para que el ser humano dentro del mismo pueda 

desarrollar sus disposiciones valiosas". Aún cuando el 

Derecho dio origen a la palabra persona y su respectiva 

connotación, ese principio supremo de justicia del que nos 

habla Werner, tal parece que en muchas épocas y gobiernos 

ha sido vedado, La consideración de la persona dentro del 

Derecho como ya se menciono, ha sido la más amplia y la 

que ha dado inicio a leyes e instituciones fundamentales para 

la vida del ser humano, sólo que, la aplicación de tales 

ordenamientos no ha podido concretarse debido a factores 

por todos conocidos en todo sistema de gobierno. 

42 ~ Germán J. Blrdart Campos. Teoria General de los Derechos Humanos Ed. 

lnstrtuto de Investigaciones Jurldlcas, UNAM, México 1993, p. 5 
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En este sentido, Juan Pablo 11 43
, hace notar que en la 

actualidad el ser humano queda expuesto a las formas mas 

humillantes y aberrantes de instrumentalización, que lo 

convierte miserablemente en esclavo del mas fuerte. Y el más 

fuerte puede asumir diversos nombres: ideologla, poder 

económico, sistemas politices inhumanos, tecnocracia, 

avasallamiento por parte de los mass-media. Y de nuevo se 

extiende una multitud de personas, cuyos derechos 

fundamentales son violados, como consecuencia de la 

excesiva tolerancia y hasta de la patente injusticia de ciertas 

leyes: el derecho a la vida, integridad fisica, derecho a la casa 

y al trabajo, el derecho a la participación de la vida pública y 

politica. Es pues el Derecho un instrumento del hombre para 

mejorar su convivencia, pero el buen manejo de la ley queda 

a cargo del Estado quien realizará todas las disposiciones 

jurídicas y facultades que procuren la dignificación y el 

respeto de la persona humana. 

Es por todos bien sabido que en la ley suprema, la 

constitución, existe un apartado referente a las garantías 

individuales o mejor dicho garantias del gobernado, donde se 

establecen todos aquellos derechos o facultades reconocidas 

al individuo por el Estado; son aquellos principios supremos 

43 
Juan Pablo 11. CrisUsf!deles Lajci. Ed. Ediciones Luz y Sal, 1988. p. 15 
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como: la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad 

juridica, de donde se desprende un cúmulo de valores 

importantes para el equilibrio social, estos como otros 

avances en el Derecho representan un significativo cambio, 

toda vez que se hace patente el interés por renovar y 

salvaguardar la justicia, pero en tanto el Derecho no tenga 

eficacia, el tratamiento hecho por el Estado será estéril; se 

debe estar al pendiente en los cambios que ocurren en la 

sociedad, la aplicación del Derecho siempre estará 

supeditada a las necesidades de la época, y sobretodo al 

estudio y buen análisis de las leyes, para poder discernir de lo 

que ha servido y lo que ya no tiene razón de ser dentro de 

una sociedad, y evitar que se susciten retrasos juridicos, 

económicos y culturales, en suma, problemas. Por ello, 

resulta necesario echar mano de la verdadera ciencia que es 

el Derecho, estudiando y llevando a cabo sus métodos. 

Hoy dia organismos mundiales como derechos humanos 

se encuentran en una constante lucha por la revalorización de 

la persona humana, con la finalidad de asegurar el respeto 

universal y eficaz de los derechos intrinsecos al ser humano. 

Existe en determinado momento la responsabilidad del 

Estado para con los ciudadanos de hacer efectivos todos 

aquellos derechos fundamentales del hombre que le son 
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inherentes, por tanto la dirección debiera ser tomada con 

mayor seriedad, de tal manera que el primer paso en el 

Derecho se dio dando la valoración de la persona humana, 

pero esto no vasta, puesto que habrá que hacer vigente y 

positivo el Derecho. 

1.2.4.1. Los derechos humanos 

Quizá lo indiscutible del valor del ser humano, es que 

haya llevado a la unificación de ideales normativos y 

declaraciones universales, como la proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, o bien la 

primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos celebrada en Vancouver 1976, y los 

que le siguieron; pero la incesante promoción del respeto a 

los derechos y libertades del hombre aún no ha dado 

resultados contundentes, al mismo tiempo de no ser 

aceptados por algunos p2ises, ya sea por el choque de las 

costumbres o bien ideologias y fanatismos que hacen ver 

muy débil la noción de dignidad, que juega en la tenue 

diferencia entre ideal y realidad. 

Es preciso ahora recordar lo que son estos derechos. 

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas 

Inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización 



efectiva r~sulta ·Indispensable para el· desarrollo Integral del 

individuo que vive en Una sociedad jurldicamente organizada. 

Estos derechos, establecidos en la constitución y en las leyes, 

deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.44 
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Además de contar con la noción anterior, resulta 

indispensable mencionar su clasificación en las Tres 

Generaciones que serán imprescindibles para el análisis. 

Dentro de la primera generación están los primeros 

derechos civiles y politices que surgieron durante la 

revolución francesa y que se les conoció como "libertades 

clásicas", estos derechos son reconocidos al individuo frente 

al poder absoluto de sus gobernantes. 

La segunda generación se refiere a los derechos 

económicos, sociales y culturales, que influyeron en el 

establecimiento del Estado de Derecho, algunos autores 

comentan que esto se debe al llamado contrato social e 

influjo del pensamiento socialista, pero el hecho es que 

también los primeros tienen que ver con este suceso, 

igualmente se dice que surgen para cimentar los derechos de 

la primera generación ya que ellos facilitarlan su 

cumplimiento; a su vez darlan origen a las llamadas 

constituciones sociales, donde se contemplarlan facultades y 

44 
www.cndh.org.mxipnncipaVtemas/dertium/queson.html 
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estrategias de gobierno, de esta forma el respeto de ellos, su 

promoción y la ampliación de servicios públicos tendría como 

sujeto pasivo al Estado. 

En cuanto a la tercera generación, se distinguen por 

impulsar en todos los pueblos la independencia económica y 

politica, la identidad nacional, la solución de problemas 

alimenticios, demográficos, educativos, ecológicos, la paz y la 

cooperación internacional y regional, entre otros; con la 

finalidad de realzar su nivel de vida. 

Ahora bien, sin duda alguna todos los derechos 

observados en esta clasificación van dirigidos a la persona 

humana, de alguna manera los derechos de primera 

generación son aquellos que, el hombre va atesorando en el 

curso de la historia y donde la iniciativa atañe al individuo y el 

papel del Estado es el de salvaguardar la situación 

administrativa por parte del poder Ejecutivo y de inspección 

de las ofensas individuales por el Poder Judicial, todo de 

acuerdo con las leyes elaboradas por el poder legislativo, en 

los términos y limites señalados por la Constitución. Como en 

el segundo caso los derechos siguen estando dirigidos a la 

persona, no son dirigidos a un grupo social, llámese familia o 

grupo en particular sino que, la diferencia estriba en que 

reclama una acción estatal, es decir, el respeto de los 
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derechos depende del Estado; es por eso que algunos los 

llaman derechos de crédito del individuo en relación con la 

colectividad, pues existe una interacción entre gobernantes y 

gobernados. 

En cuanto a los derechos de tercera generación surgen 

de una titularidad individual que pasan a una colectiva, donde 

cada persona tiene una responsabilidad y por supuesto 

deberes para con ella, por lo que se asegura que esta tercera 

generación, tiene como titular no al individuo en lo singular 

sino a grupos humanos como el pueblo, la nación, 

colectividades regionales, étnicas o bien la humanidad 

misma, recayendo la responsabilidad en toda la comunidad 

internacional. 

El requerimiento de los puntos anteriores, permite ubicar 

el caso concreto del derecho que concierne a esta 

investigación, el de la vivienda, que en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, se encuentra en el 

Articulo 25 y que a la letra dice: 

Articulo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 

el bienestar. y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 

de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
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independientes de su voluntad. 

El derecho a la vivienda se halla dentro de la segunda 

generación de los derechos humanos que son los 

económicos, los sociales y los culturales. Como ya se 

mencionó, el cumplimiento de ellos queda a cargo del Estado, 

que se convierte en el agente social responsable. 

Es preciso recalcar que el ya citado articulo 25.1, ante 

todo va dirigido a la persona humana, como lo dice su primer 

renglón. Por ello es un derecho en el que no se puede excluir 

a nadie, y no debe ser objeto de métodos politices o lucro, ya 

que de ello depende el bienestar del individuo, y el de toda su 

familia, si la tuviere. Otra prueba de ello es el segundo punto 

del Programa Hábitat, Capítulo 1, que en su Preámbulo, es 

bastante claro al señalar al destinatario: 

2. El objetivo de la Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat 11) 

es tratar dos temas de igual importancia a escala mundial: 

"Vivienda adecuada para todos" y "Desarrollo sostenible de los 

asentamientos humanos en un mundo en proceso de 

urbanización". El ser humano es el elemento central del 

desarrollo sostenible, que incluye vivienda adecuada para todos 

y asentamientos humanos sostenibles, y tiene derecho a llevar 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
45 

45 
http:/www.undp orglun/hab1laUagenda/espMol/ch-1-s.hlml 
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Esto debido a que todas las personas tienen derecho a 

un nivel de vida adecuado, que abarque todas las 

circunstancias sociales del individuo, es decir, todos aquellos 

que como los niños de la calle, sólo cuentan con el auspicio 

del gobierno, las personas solas con discapacidad y personas 

de la tercera edad, así como, los relegados en razón de su 

preferencia sexual. Una vez definido y justificado el 

destinatario de la norma, será necesario contemplar los 

medios necesarios que garanticen su tutela; lo que se 

examinará en el siguiente punto. 

1.2.4.2. Medios para garantizar la tutela de los 

derechos de la persona humana 

Decir que existen derechos humanos resulta muy fácil, si 

únicamente se pretende enumerar aciertos legales que más 

tarde no serán positivos; cierto es que la tarea de legislar se 

encuentra entre los primeros puntos, sin embargo la reflexión 

dentro de cada ser humano llamado gobernante o gobernado 

es urgente, pues resulta necesario que se pugne por una 

conciencia de respeto y reconocimiento de los derechos 

necesarios de dignidad y sobrevivencia, que consigan ser 

parte de su espíritu y su historia. La madurez del orden 

jurldico se encargará de hacerlo vigente, no obstante la 

responsabilidad y el compromiso de los dirigentes, como el de 
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toda la sociedad internacional, será el hacerlo eficaz. 

Procurando de todas las generaciones presentes y venideras 

una educación humanista, que coadyuve en la construcción 

de los derechos humanos. 

Haciendo alusión al derecho a la vivienda, se puede 

constatar que los medios existentes para proporcionarla no 

han sido vastos, que la legislación ha sido rebasada por las 

necesidades y la evolución de la sociedad, pues aún la 

persona humana se ve relegada en este derecho tan 

elemental, por ficciones o supuestos que ella no esta obligada 

a cumplir, como es el caso de contar con una familia. Algunos 

medios aunque existentes como esté, debieran ser 

analizados por el papel que juegan en la sociedad. 

El advenimiento de los derechos humanos, como el de 

cualquier ley presupone elementos formales que avalen su 

observancia, pero para que pueda ser observada se requiere 

estar dotada de actualidad y de realidad; es entonces que 

reaparece el punto de la vigencia, el reconocimiento por parte 

del Estado, medio que como se ha mencionado requiere de la 

reflexión y conciencia, para impedir que se quede en el plano 

del deber ser. En este contexto, en México, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos en su misión de vigilar el 

cumplimiento de la politica nacional en materia de respeto y 
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defensa de los derechos humanos, le incumbe proponer 

disposiciones que mejoren el goce de estos, como de las 

garantías individuales establecidas en la Constitución y, en lo 

que respecta a la garantía de la vivienda, exhortar a las 

dependencias encargadas de tal cometido, el procurar a toda 

persona ser titular de este derecho, que como se ha 

mencionado, carece de realidad social. Asi mismo, que la 

Comisión de Derechos Humanos sea uno de los organismos 

más importantes en vigilar el cumplimiento de los programas 

de vivienda, en relación a lo establecido en el articulo 2°, de 

la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a 

la letra dice: 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un 

organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios que tiene por objeto esencial la protección, 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 

humanos previstos por el orden jurídico mexicano. 

Siendo la vivienda un derecho humano y una garantia 

legal en sentido estricto, la obligatoriedad de todo precepto 

debe tener una carga, primordialmente para el Estado en 

cuestión de los llamados derechos sociales, antes 

mencionados. 

Lo que deriva en acciones, que generalmente terminan 

en la creación de instancias gubernamentales, encargadas de 
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proteger dichos derechos. La aplicación de manejos y 

politicas están obligadas a ser precedidas por estudios 

económicos y sociales, basados en la vida diaria de 

ciudadanos reales, que permita trazar planes efectivos y 

comprometidos. 

Es tiempo de que las garantías del gobernado dejen de 

ser meras declaraciones sociales, letra muerta; la visión del 

Estado debe apoyarse en los acuerdos y ayuda internacional, 

hacerse partícipe de ellos, con la finalidad de actualizarse en 

las medidas tomadas por la lucha de los derechos humanos 

de todo el mundo, mismo que le permitirá crearse metas con 

mayor fundamento. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2. EL DERECHO A LA VIVIENDA EN EL RÉGIMEN 

CONSTITUCIONAL MEXICANO Y SU CUMPLIMIENTO 

2.1. El derecho a la vivienda en el sistema jurídico constitucional 

mexicano 

2.1.1 Características del derecho a la vivienda 

2.1.2. Alcance material y fonnal < ·. 

2.2 Mecanismosjuríd.icos ~ecu~pli~iento 
. 2.2.1. ErÍ ~l~bitoficte~itl .. 

. 2.2. ilt' L~; ~~~~r~I de Vivienda 

·. 2.2.Ú.l.éyÓ~~el'~lde Asentamientos Humanos 

· . 2.2. t .i Otros mecanismos federales de cumplimiento 

2.2.2. Coordinación administrativa en materia de vivienda 
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Una vez tratados los antecedentes históricos de la 

vivienda y las respectivas justificacione.s que colocan a la 

persona humana, como destinatario de este derecho, se 

iniciará el capítulo recordando el concepto de derecho a la 

vivienda, puntualizado en el capítulo anterior46 con la finalidad 

de ubicar los elementos que conlleven al estudio del actual 

articulo 4° párrafo sexto, del régimen jurídico constitucional. 

Asimismo, razonar y desentrañar cada una de las 

características de dicho articulo, a efecto de tener un primer 

acercamiento en el alcance material y formal de los 

mecanismos jurídicos reglamentarios. 

2.1. El derecho a la vivienda en el sistema jurídico 

constitucional mexicano 

Algunas de las razones que dieron pie a plasmar o bien 

dar origen al párrafo sexto del artículo 4° Constitucional, ya se 

han expuesto en el capítulo anterior; la gestación sin duda se 

46 lliQ.. ~Apartado 1.1.3. p. 45 de la obra que se lee. 
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da por necesidad. El actual articulo, tiene como fundamento 

el acto supremo de la sociedad y siendo la Constitución la 

portadora de todos aquellos ideales políticos y normativos de 

un pueblo, precisa análisis y obligatoriedad, es decir, derecho 

aplicable. 

Como es bien conocido, la Ley suprema tiene 136 

articulas y como la mayoría de las constituciones, consta de 

una parte dogmática y otra orgánica: la parte dogmática 

establece la declaración de garantías individuales y 

comprende los primeros 29 artículos, en tanto que la parte 

orgánica se refiere a la forma y órganos de gobierno, división 

y organización de los tres poderes, atribuciones de los 

órganos de administración y distribución de competencias 

entre las esferas de gobierno. Precisamente el primer punto 

de análisis es, porqué el derecho a la vivienda se encuentra 

en el capítulo de ias garantias individuales o mejor dicho 

garantias del gobernado. 

En primera instancia se tiene que delimitar, que es una 

garantia individual; el maestro Burgoa dice que este concepto 

se forma con los elementos siguientes: 

1.Relación jurídica de supra a subordinación entre el 

gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades (sujetos 

pasivos).2. derecho público subjetivo que emana de dicha 

relación en favor del gobernado (objeto).3.obligación correlativa 



a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el 

consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de 

seguridad jurldica del mismo. (objeto).4. previsión y regulación 

de la citada relación por la Ley Fundamental (fuente).47 
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Los dispositivos citados, presuponen simples relaciones 

juridicas entre gobernados y autoridades, que toma como 

fuente misma de las garantías individuales a la Constitución; 

es decir, no las concibe como derechos humanos 

reconocidos a la persona humana, sino como derechos 

obtenidos de la Constitución para el gobernado, consistentes 

como lo dice el punto tres; a respetar, observar o cumplir las 

condiciones de seguridad jurldica de dichos derechos. 

En este orden de ideas, las garantías individuales 

reconocidas al sujeto, son normas determinadas por el 

Estado; muchos juristas concuerdan con este razonamiento, 

como los son Narciso Bassols y Vicente Peniche, que dicen: 

"[ ... ] las garantlas individuales son concesiones que el Estado 

otorga a los particulares a través del derecho positivo."48 

Con una idea similar -aunque no del todo- el Doctor 

Jorge Carpizo apunta: "podemos concluir que mientras los 

47 
BURGOA ORIHUELA. Ignacio. Las Garantias lnd1v1duales. 31' ed. México, Ed. Porrúa 

S.A., 1999. p. 187 
48 

NORIEGA C. Alfonso. La Naturaleza de las Garantias Individuales en la Const1tuc1ón de 

!fil.Z. México, Ed. Dirección General de publicaciones, 1967. p. 23 
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derechos del hombre son ideas generales y abstractas, las 

garantías, que son su medida, son ideas individualizadas y 

concretas". 49 

En la postura evidentemente positivista de estos autores, 

no se deja ver el valor real de la dignidad de la persona 

humana, puesto que destruye y restringe con una serie de 

argumentos y reglas, todos sus derechos naturales, que le 

corresponden como principio y fin de todo ordenamiento 

jurídico e incluso del Estado. No se puede concebir al Estado 

como ser omnipotente que delega derechos a modo de 

bondad hacia el gobernado, pues incluso estarla suponiendo 

todo lo contrario, al considerar a este como superior al 

individuo en virtud de ser el poseedor de todos los derechos 

de la persona. 

La esencia de las garantías individuales descansa en los 

derechos naturales, que tiene por ser persona humana. 5º 
Así el maestro Noriega concuerda en que: 

Para los constituyentes de 1917, las garantías 

Individuales eran -sin discusión alguna- derechos naturales, 

porque le correspondían al individuo por su propia naturaleza y 

era necesario hacerlos prevalecer; pues el gobierno tenía, como 

49 
CARPIZO, Jorge. La Constitución Mexicana de 1917. B' ed. México, Ed. Poriúa S.A., 

1990. p. 154 
50 ~· ~. Apartado 1.2.1. p. 54 de la obra que se lee. 



finalidad principal la protección al hombre, al gobernado, en su 

máximo valor inherente: la libertad.51 
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En conclusión, las garantias individuales son aquellos 

valores intrinsecos de toda persona humana, que el Estado 

reconoce y garantiza dentro de su territorio, en virtud de su 

finalidad y auto limitación de poder; que facultan al individuo a 

hacer valer sus derechos frente al Estado. 

Una vez reconocida la naturaleza de las garantlas 

individuales, se puede desprender también cuales son sus 

finalidades y como operan. 

Se mencionó en la cita anterior, que tienen la intención 

de garantizar y resguardar los derechos de la persona 

humana, como gobernado, y no sólo en el sentido de 

pertenencia a un territorio y un ordenamiento juridico, también 

por ser su principal naturaleza y razón de ser del Estado, 

pues para ello el hombre crea un organismo que resguarde 

sus derechos más preciados, pero no en abstracto, sino 

donde puedan ser susceptibles de ser reclamados por todos 

los gobernados, como derechos públicos subjetivos; dice 

Garcia Maynez, explicando las ideas de Jellinke que: 

"El conjunto de los derechos públicos de una persona 

constituye [ ... ] la suma de facultades que los particulares 

51 ~· NORIEGA C. Monso ~ pp. 98, 99 
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tienen frente al poder público, y representa una serie de 

limitaciones que el Estado se impone así mismo."52 

Igualmente se pronuncia Acosta Romero, diciendo que: 

"[ ... ] por derecho subjetivo entiéndase la facultad de 

exigir determinado comportamiento positivo o negativo de la 

persona o personas que se hayan frente al titular del poder 

público."53 

De esta manera, reconocidos los derechos humanos 

como género no bastaría, se debe tomar al individuo en 

concreto, al que se le puedan imputar esas facultades en un 

determinado territorio con un gobierno acreditado y 

responsable del cumplimiento. 

En este sentido, la gran mayoría de los autores 

concuerda en que el punto central de las garantías 

individuales, es el individuo o gobernado como sujeto activo y 

el Estado como sujeto pasivo, comprometido para hacer valer 

esos derechos; o bien de no hacer, de no transgredir, de no ir 

mas allá de su poder como órgano de gobierno, que el mismo 

hombre le ha determinado. 

Del análisis anterior se desprende que para los 

52 GARCÍA MAYNEZ. Eduardo. Oo Cit. p 201 

53 ACOSTA ROMERO, Miguel. Derecho Administrativo Especial. T. l. 3' ed. México Ed 

Pon\Ja, S.A., 1999. p. 33 
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doctrinarios e incluso los legisladores y gobernantes, el 

derecho a la vivienda no comparte la naturaleza de las 

'9~rantias individuales, ya que no se puede hablar de un 

sujeto en particular, puesto que la familia como grupo social 

es la receptora de dicho derecho. 

A pesar que la Constitución mexicana establece las 

garantias individuales, de las cuales gozarán todos los 

individuos como lo establece el artículo 1° de la Ley Suprema; 

no siempre es el individuo el receptor de las facultades 

establecidas en la parte dogmática de la Constitución. Al 

respecto, la doctrina señala que existen garantias sociales, 

de las que algunos argumentan, fueron creadas para apoyar 

a grupos sociales específicos, en este caso se dice es 

garantia social, pues tiene como destinatario de la norma a 

un conjunto de personas, llamado familia. 

Se cree que su nombre tiene que ver con el beneficiario 

de la norma, existe la errónea idea de que va dirigida a los 

grupos sociales débiles. El doctor Carpizo al respecto dice: 

Las garantías sociales son aquellas que protegen al 

hombre como integrante de un grupo social; en cambio las 

garantías individuales protegen a todo hombre. Se protege a los 

grupos sociales más débiles. a los que históricamente han 
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vivido oprimidos. 
54 

La primer pregunta seria, qué hombre no forma parte de 

un grupo social, la idea de proteger a la familia, resulta en 

cierto sentido incongruente, porque la vivienda es un 

elemento vital para todo individuo con familia o sin ella, ahora 

no todas ellas están desvalidas o históricamente oprimidas, 

por lo que no debe tener una visión de preferencia en la 

sociedad, pues en su afán proteccionista prácticamente limita 

y extingue el derecho de los demás, y al querer buscar la 

justicia o bien la equidad, equivocan sus juicios. El citado 

autor continua diciendo: 

Los derechos sociales aseguran que vivir no es sinónimo 

de sufrir, y le dan aliento para gozar de la existencia y tratar de 

superarse. La idea de los derechos sociales lleva implicita la 

noción de: a cada quien según sus posibilidades y sus 

necesidades, a partir del concepto de igualdad de 

oportunidades. 
55 

Si los derechos sociales tuvieran como finalidad el 

alentar a los grupos débiles a superarse, las garantias 

constitucionales no tendrían razón de ser, pues lejos de 

encontrar un ordenamiento público, fungirian más como 

54 
CARPIZO, Jorge. Q...Q_g\. p. 161 

55 !J:I. ESTA TESIS NO SAU 
DE LA BlBIJOTEC.\ 
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técnicas de superación personal. 

Si su sola existencia asegurara que vivir no es sinónimo 

de sufrir, no se necesitaría la administración gubernamental ni 

sus politicas; ahora si los derechos sociales llevan la idea de: 

a cada quien según sus posibilidades y sus necesidades, los 

ciudadanos pobres, no podrlan aspirar a una vivienda 

espaciosa, que cuente con todos los servicios, pues tienen 

las necesidades mas no las posibilidades, y no sería lo mismo 

para las familias ricas que siempre aspiran a más debido a 

que sus posibilidades son mayores. En consecuencia, la idea 

de equidad no se llevaría a cabo, porque los que no cuentan 

con los medios necesarios para anhelar a una vida mejor, 

tendrían que conformarse según sus posibilidades. 

Con razón Jellinek señalaba: 

Por lo comun. actuan estas fuerzas(garantias sociales) 

de un modo general y no en casos particulares juridicos: por 

esto las garantias sociales, aun cuando son capaces por si 

solas de asegurar la validez de un derecho, sólo lo garantizan 

de un modo imperfecto, y, por consiguiente, el derecho mismo 

resulta imperfecto. 
58 

La problemática continúa, cuando juristas como Burgoa57 

58 Georg Jellinek. Teoría General del Eslado. 2' ed. (Tr. Femando de los Rlos). Buenos 

Aires, Argentina, Ed. Albatros, 1973. p. 592 
57 lliQ. BURGOA ORIHUELA, Ignacio. ~· pp. 704, 705, 709 
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conciben que la relación jurídica de las garantías sociales se 

da entre gobernados, de los cuales, los grupos sociales 

carentes del poder económico o de los medios de producción, 

son sujetos activos y el grupo social detentador de los medios 

de producción o capitalistas, fungen como sujetos pasivos. 

Según el maestro, el cal.ificativo de garantías sociales se da 

debido a las dos diferentes clases sociales antes 

mencionadas, capitalistas y trabajadores. 

La intervención del Estado en esta relación, se restringe 

a observar las garantías sociales como se observa todo orden 

jurídico; pero este deber no es impuesto como consecuencia 

de una obligación, nacida inmediatamente de una relación 

jurídica, en el que sea sujeto pasivo, sino como resultado de 

la constitucionalidad y legalidad que toda autoridad debe 

presentar. 

Debe existir responsabilidad de los juristas al emitir 

juicios como el anterior, ya que muchos de sus análisis son 

tomados como base en la creación de las leyes. Por una 

parte es aceptable la idea de que el bien común depende de 

todos, gobernantes y gobernados, no obstante si se piensa 

que las garantías sociales se sujetan de las relaciones entre 

particulares; donde el papel del Estado sólo es de poder 

coactivo, la noción de equilibrio social simplemente no existe, 
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toda vez que limita y extingue los derechos públicos 

subjetivos de los gobernados. 

Al respecto el maestro Horacio Garcia58 comenta que es 

importante la labor del gobierno y sobre todo del poder 

legislativo, pues muchas veces confunde sus valoraciones, 

impregnadas de intereses politices, de presiones económicas 

y de supuestas innovaciones sociales, que no siempre 

responden al concepto del justo medio. 

Es significativo precisar estos puntos, para no caer en la 

discriminación juridica, que consiste en actos u omisiones 

que en incontables casos excluyen o infringen los derechos 

subjetivos; el individuo debe ser respaldado en todo momento 

por el poder gubernamental, en la defensa de sus derechos 

como persona, no debe ser excluido de ordenamientos tan 

importantes como lo son los constitucionales, dado que 

perjudicarla fatalmente el interés público. Una reflexión más 

del maestro Garcia Belsunce, complementa esta idea cuando 

dice: 

Absurdo seria sacrificar una garantía expresa individual 

para menoscabar, por ese conducto. una garantía implícita de 

orden social. porque la anulación abierta. lisa y llana. de 

derechos individuales conduce Inexorablemente a la violación 

58 y¡g. GARCIA BELSUNCE, Horacio. Garantlas Constitucionales. S/ed. Argentina. Ed. 

Depalma, 1984. p. 94 



del orden social y, con ello, a la negación del bienestar general 

como fin último de la Constitución Nacional. 59 
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Esto no es estar en contra de las garantias sociales, 

pero si en la dirección errónea y dirigida a deslindar 

responsabilidades. El vivo ejemplo se encuentra en la 

prerrogativa del derecho a la vivienda, donde se ha 

sacrificado un derecho individual para menoscabar una 

garantia implicita de orden social, es decir que el sentido 

social, no implica o no tiene como ocupación preferente 

amparar a un grupo en especifico. 

No es relevante y mucho menos determinante tomar 

como remedio el establecimiento de la familia como 

destinataria de la norma jurídica, o concederle derechos por 

creerla débil y desprotegida; sino que la función social tiene 

que ver con la determinación expresa de los mecanismos 

jurídicos estatales, a fin de llevar a cabo dicho cometido, no 

únicamente en un sentido pasivo de no hacer, que es lo que 

presuponen las garantias individuales, el no violar, el no 

incumplir ni transgredir aquellas. Pero si, en estipular las 

acciones precisas y concisas que fijen los compromisos en el 

campo real; sobretodo porque las garantias sociales se 

encuentran dentro del orden público, dándole entonces la 

59 !.!lli!. p. 113 



categoria de sujetos activos a todos los gobernados. 

El maestro Noriega especifica: 

[ ... ] se confiere a los derechos objetivos públicos un 

contenido, que implica un deber para el Estado y no una mera 

pretensión ética. [ ... ] con un contenido expreso, que implican 

una actividad especifica del Estado. [ ... ]Los derechos sociales, 

son sin duda, armas eficaces de combate en la lucha por la 

defensa de la libertad de la persona y sus derechos naturales.
60 
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Asi, las garantías sociales indudablemente tienen por 

objeto actividades positivas del Estado y posiblemente de la 

sociedad internacional, como de todos los semejantes; estas 

son de ayuda, de asistencia y contribución al desarrollo. No 

obstante, la complejidad de determinados derechos no puede 

estar completamente a expensas del prójimo, o actividades 

sociales bondadosas, de caridad y beneficencia; estos 

problemas de orden económico deben estar vigilados y 

necesariamente administrados por un orden juridico, por un 

Estado firmemente constituido. 

La categorización de las garantias no se queda ahi, el 

doctrinario Rodolfo Lara61 explica que entre la diferencia de 

criterios de los autores, y la dificultad de clasificar o encuadrar 

6º NORIEGA C. Alfonso Op cit. pp. 115, 116 

61 
Vid. LARA PONTE, Rodolfo. Los Derechos Humanos en el Const1tuc1onallsmo 

~· 2' ed. México, Ed. Porrúa, SA., 1998. p. 170 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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determinadas garant!as constitucionales en sociales, 

individuales o mixtas, se encuentra su proliferación en las 

ultimas décadas; por lo que él ha considerado necesario 

encontrar una nueva denominación. Toda vez, que cuentan 

con la característica específica de la corresponsabilidad de 

los gobernados, donde el Estado difícilmente podría 

cumplirlas, ya que sólo implican un valor moral solidario. A 

éstas se les denomina como "garantías convergentes" y se 

les vincula principalmente con los derechos humanos de 

segunda generación, tendientes a ser ampliados con los de 

tercera generación. 

Este punto de vista no tiene mayor importancia, no se 

tienen que buscar más clasificaciones, si lo que se busca es 

la manera de que ningún individuo quede excluido por la 

Constitución, donde el carácter social, sólo tenga como 

propósito ejecutar la ley llevando a cabo mecanismos, apoyos 

e instrumentos concretos y necesarios para hacer realidad el 

derecho y el acceso a la vivienda. En el propio derecho 

constitucional de la vivienda se define una acción especifica 

del Estado, y que más adelante se explicará. 

Ahora bien, el artículo 4° se encuentra dentro de las 

garantías del gobernado o garantías individuales, luego 

entonces es a éste al que corresponde ser destinatario de la 



86 

norma y por consiguiente el mismo Estado se convierte en el 

principal responsable para satisfacerlo. Asimismo el articulo 

25 párrafo primero constitucional establece: 

[ ... ) Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, 

que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el fomento y el empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

El aspecto firme e irrevocable de los preceptos 

constitucionales, demuestra que la misión que asume el 

Estado al garantizar la libertad y dignidad de los individuos, 

presupone ejecutar medidas y acciones tendientes a un 

progreso Nacional. 

De lo que se concluye, que el derecho a la vivienda 

corresponde a todo individuo, por ser un derecho vital e 

íntimamente relacionado con su dignidad y su propia vida. 

Ahora, si el articulo 1° constitucional dice que: "[ ... ] todo 

individuo gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución [ ... ]"el categorizar el derecho a la vivienda como 

una garantía social, será sólo como ya se dijo anteriormente, 

porque el Estado es quien tiene frente al gobernado una 

obligación positiva, de llevar acabo acciones, mecanismos y 
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apoyos que son necesarios para hacer realidad el acceso a la 

vivienda. 

De esta manera, que caso tendría si la Constitución 

solamente declarará, que toda familia tiene derecho a 

disfrutar una vivienda, sin duda ninguno, pues esto carecería 

de todo valor normativo. 

El párrafo Constitucional referente a la vivienda, contiene 

características especificas, que valen la pena analizar; en el 

siguiente punto. 

2.1.1 Características del derecho a la vivienda 

Ya se indicó la importancia de este derecho en 

apartados anteriores, sin embargo se hace necesario citar el 

artículo 4° párrafo sexto, materia de esta investigación, a 

efecto de destacar y examinar sus componentes: 

"[ ... ] Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo." 

a) Como es de notar, el primer punto del párrafo 

constitucional, otorga a toda familia el derecho a disfrutar de 

una vivienda; lo que a contrario sensu sería, que no todo 

individuo es titular de ese derecho. 

El vocablo familia, se envuelve en un aspecto más que 

juridico, sociológico, porqué el término juridico de familia, que 
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se comentaba en el capítulo anterior, tiene otros fines. 62 En 

consecuencia dicha palabra, desde el punto de vista 

sociológico ha cambiado, debido a factores como la 

globalización, la libertad religiosa, la libertad de expresión o 

manera de pensar entre otros, que han influido para que todo 

individuo defienda sus tendencias ideológicas o morales, sin 

miedo a ser objeto de discriminación. 

Por ejemplo el movimiento lésbic~ay, que ya ha 

emprendido esfuerzos legales en busca del reconocimiento 

de derechos como el de la vivienda, ya que como en otros 

preceptos, el actual articulo 4° los deja fuera, al no reconocer 

la unión entre dos personas del mismo sexo, como una 

familia. De esta forma la labor legislativa no previó o no 

pretendió ni ha querido, dejar atrás los modelos morales del 

siglo pasado. 

En términos generales, el concepto familia, no es el 

adecuado para una garantia constitucional, por las razones 

antes expuestas y las ya explicadas en el apartado anterior. 

b) El segundo punto a reflexionar, es que faculta a 

disfrutar, mas no faculta a adquirir, este aspecto tiene relación 

con las presiones económicas que le pudiera ocasionar al 

Estado, las cuales si fueron previstas. 

62 llkt. ~.Apartado 1.2.3. pp. 61-62 de la obra que se lee. 
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El jurista Miguel Carbonen, coincide en los puntos 

anteriores cuando señala: 

La regulación constitucional, contiene, como es evidente 

a partir de su simple lectura, una serie importante de errores. 

En primer Jugar, le asigna el derecho fundamental a "la familia" 

y no a todos los individuos. En segundo término, lo que 

garantiza la Constitución es "el disfrute" de la vivienda, pero no 

su adquisición, que siempre suele resultar más difícil que lo 

primero.
63 

c) Otro es el caso de los dos adjetivos, que a la vivienda 

se le confieren: 

1. Que sea digna, el empleo de este calificativo tiene que 

ver con que la vivienda sea adecuada para su habitación y 

adaptada a su medio ambiente, es decir, que cuente con los 

medios necesarios para la convivencia armónica entre sus 

habitantes, y no sólo debe servir como defensa contra las 

inclemencias del clima, sino que también debe contribuir en el 

desarrollo personal de sus moradores, además de contar con 

los servicios de agua potable, drenaje, luz, etc., que influyen 

directamente en su salud. 

2. El decoro, el cual se entiende como la posibilidad de 

los individuos a disfrutar de su intimidad, respecto a las 

63 CARBONELL. Miguel. Constitucj6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos 

Comentada y Concordada. T. 1, 15ª ed. México, Ed. Porrúa, S.A.,· UNAM, 2000. p. 72 
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personas del exterior, al igual que de los demás habitantes de 

la vivienda. Por lo que no seria decorosa una vivienda donde 

por ejemplo, las personas se tengan que asear y defecar al 

aire libre, o el caso de las vecindades, donde existen 

demasiados espacios comunes, incluido el baño. 

La. falta de una explicación legislativa o de 

jurisprudencia, acerca de lo que debe entenderse por digno o 

decoroso en una vivienda, hace todavia más oscuro el 

precepto constitucional, sin embargo no es difícil deducir los 

elementos que implican decoro y dignidad en una habitación, 

toda vez que tan solo el hecho de pensar un momento en la 

falta de alguno de estos elementos, como lo sería vivir sin el 

servicio de drenaje, agua, luz o bien en una casa que no tiene 

techo de concreto en zona lluviosa ó sin ventilación en zona 

caliente; con espacio tan reducido que atente con la 

privacidad, asi como otras necesidades, también se pensaría 

que no se es animal, para vivir en condiciones que atenten 

directamente con ·la dignidad de persona humana, con la 

salud y todos aquellos componentes para el desarrollo de la 

vida misma, ya que en pleno siglo XXI, en México se vive 

como se vivia en Europa durante el siglo XVI. 

A nivel internacional estos conceptos se definen como: 

"vivienda adecuada" que, es aquella constituida de acuerdo a 
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los criterios establecidos por el Centro de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), 

expuestos el dia mundial del Hábitat, 3 de octubre de 1994. 

(Ver anexo B de la obra que se lee). 

Sin duda alguna, la dignidad y el decoro en una vivienda 

abarcan elementos tanto internos como externos, de los 

primeros ya se hizo mención, en cuanto a los externos, éstos 

influyen en el desarrollo general de los conjuntos humanos, 

como son los parques, centros culturales, mercados, 

transportes, vías de comunicación e incluso la coexistencia 

vecinal, que representa el sano desarrollo de la sociedad. 

Para el maestro Carbonen: 

La dignidad y el decoro de una vivienda no son 

cualidades fáciles de evaluar, pero seguramente tienen que ver 

con la posibilidad de que las personas puedan desarrollar 

dentro de ellas, su autonomía moral [ ... ] un primer parámetro 

para evaluar cuando una vivienda es digna y decorosa tendria 

que ver con la extensión de la misma en relación con sus 

habitantes: vivienda digna y decorosa, en esta tesitura, no seria 

lo mismo que hacinada y sin espacio que asegure una mínima 

comodidad e intimidad. 
64 

Entonces, dichos calificativos serán justificados y reales, 

sólo si se reconoce la dimensión trascendental de la persona 

64 1.!llil. p.73 



92 

humana, pues su respeto atañe a la integridad de la vida. La 

vivienda toma su valor cuando sirve como medio efectivo 

para realizar una vida digna. 

2.1.2. Alcance material y formal 

Hay que dejar claro que toda deficiencia en la aplicación 

del cumplimiento del derecho a la vivienda, deriva en primera 

instancia del orden formal, importante es precisar que el 

alcance del término familia, no consigue abarcar todos los 

supuestos existentes65 en la colectividad. 

Por otra parte, dicho precepto se refiere únicamente a la 

familia juridicamente reconocida, ya que ésta ni siquiera 

comprende ampliamente a los que viven por ejemplo en 

concubinato, limitándolos o bien dejándolos al final; además 

de coartar de este derecho a muchos ciudadanos que en sus 

planes no se encuentra el matrimonio o individuos que por su 

preferencia sexual no son receptores legales de este 

derecho, que en teorla abarca a todos los seres humanos, 

pero en la práctica se rige por la moral establecida. 

Este derecho es una garantla social que pertenece a los 

derechos humanos de segunda generación, y por esto, debe 

ser universalmente reconocido; y si el derecho constitucional 

65 :ii!I. ~· 1.2.4.1. p. 67 de le obra que se lee. 
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de vivienda se concibe como un derecho publico subjetivo y 

universal, su finalidad se centra en el respeto y protección de 

los valores integrales y ligados al desarrollo de una vida 

digna, para un bienestar general. Asi, siendo un derecho 

publico subjetivo formalmente instaurado en la Constitución, 

tiende a ser ejecutado materialmente por el Estado, 

concretamente por el poder Legislativo y el poder Ejecutivo; 

quienes limitados de inicio por el precepto constitucional, sólo 

proyectan sus esfuerzos o su rango de acción para satisfacer 

a las familias, lo que presupone medidas especificas que ni 

siquiera son alcanzadas, porque su visión es de caridad para 

los más necesitados y no de servicio público, donde los 

elementos constitutivos de este servicio correspondan a lo 

que dice León Duguit: 

Consisten esencialmente en la existencia de una 

obligación de orden jurídico que se impone a los gobernantes, 

es decir, a aquellos que de hecho tienen el poder en un país 

dado, obligación de asegurar sin interrupción el cumplimiento 

de una cierta actividad.
66 

Entonces cómo esperar que los efectos formales tengan 

una realización material efectiva, cuando conceptos tan 

66 LEÓN DUGUIT. Las Trasformaciones del Derecho Público v Privado. (Tr. Adotto G. 

Posada), Buenos Aires, Argentina, Ed. Hellasta S.R.L. 1975, p. 31 
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generales como el de familia, restringen los mecanismos 

juridicos de cumplimiento que van exclusivamente dirigidos a 

un grupo de personas, ciñendo la ejecución material del 

derecho a la vivienda, eliminando a los verdaderos individuos 

que tienen cierto grado de prioridad, dentro de ellos se 

encuentran: 

Las personas con discapacidad fisica, los enfermos 

desahuciados, los infectados con el VIH, los enfermos 

crónicos, los enfermos mentales, las victimas de catástrofes, 

los que viven en zonas expuestas a desastres naturales y los 

demás señalados por las Naciones Unidas, dentro del 

programa Hábitat.67 

No se puede hablar de un poder o ley que atente o 

prohiba el goce y ejercicio de los derechos naturales y 

humanos. Pues la violación u omisión de un interés general 

desmantela el bien común; en tal caso, qué justificación 

tendria garantizar un derecho que no concuerda o bien que 

ha sido superado por las necesidades de la sociedad actual. 

La condición normativa vigente de la vivienda, 

contraviene los elementos generales de la garantia 

constitucional, cuyo contenido no comprende los dispositivos 

necesarios para la obtención del objetivo. En este orden de 

67 ~ http:twww.undp.org/un/habitaVagenda/espa~oVch-1-s.html 
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ideas, el maestro Recasens, explica de acuerdo a los 

pensamientos de Stammler, los siguiente: 

El contenido de cada Derecho es mudable y viene 

condicionado históricamente. Y puesto que los ideales juridicos 

son el producto de ordenar un contenido social histórico con 

arreglo al criterio formal de justicia, de aquí que la variedad de 

posibles Derechos justos sea ilimitada : y, así, a cada situación 

histórica corresponderá un especial ideal jurídico, es decir, un 

esquema propio de Derecho justo: aquel que resulta de 

ordenar, según el criterio formal de la idea de justicia, la 

concreta realidad de que se trate.
68 

En caso concreto, el derecho a la vivienda forma parte 

de un ideal de justicia universal, sin embargo debe 

necesariamente adecuar su contenido, según el tiempo y 

lugar, sin pretender imponer modelos de vida, esto con 

conocimiento de que siempre aparecen en todas las 

sociedades individuos o grupos de estos, quienes buscan 

otros caminos a los establecidos. 

El orden formal se obliga a constituir la justa y eficaz 

vigencia de todo derecho. Para ello, es imprescindible un 

estudio a conciencia que contribuya al beneficio general, sin 

transgredir los derechos de la persona humana, sólo por 

imponer una voluntad determinada en muchos casos por 

88 
RECASENS SICHES, Luis. ~. p. 454 



razones financieras. 

Ahora bien, puesto que la materia de esos afanes se 

contrae a unas determinadas necesidades (limitadas) y a los 

medios relativos para satisfacerlas, por eso es forzosamente 

algo condicionado y sometido a cambio constante. Por eso, no 

cabe establecer un precepto juridico con contenido concreto, 

como algo absolutamente justo para todos los tiempos y 

lugares.69 
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Con esto se llega a la conclusión de que, el derecho a la 

vivienda no es un derecho justo, al no estar de acuerdo con la 

realidad social y ser objeto de morales y criterios subjetivos. 

Por eso, en principio su ejercicio esta viciado, en 

consecuencia los dispositivos constitucionales establecidos 

para su ejecución, resultan ambiguos e incompletos al mismo 

tiempo; por no precisar ni abarcar sus efectos, porque puede 

establecer el derecho a una vivienda digna y decorosa 

agregando los adjetivos mas honorables; esto es fácil, sino se 

concibe hacerlos realidad. 

El gobierno ha manejado ordenamientos varios, para el 

cumplimiento del articulo relativo a la vivienda, pero hasta 

qué punto son eficaces; para responder, se tendrán que 

analizar los mecanismos jurídicos existentes. 

69 
J.!¡jQ. p. 455 
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2.2 Mecanismos jurídicos de cumplimiento 

En este subcapitulo se examinarán los mecanismos de 

ejecución, del derecho positivo relativo a la vivienda en 

México; partiendo del punto de vista federal, a efecto de 

indagar, si los sistemas de coordinación fomentan dicho 

derecho. 

2.2.1. En el ámbito Federal 

El mandato constitucional presupone acciones 

dispuestas a hacer realidad el derecho a la vivienda, Cuando 

dice: "La ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo." 

De lo anterior se deduce la existencia de una orden en la 

acción legislativa que, incluye la participación de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo en la creación primeramente de una 

ley reglamentaria, que a su vez debe dar lugar a políticas 

públicas para la promoción de la vivienda; frente a estas 

instrucciones constitucionales, se pueden destacar las 

siguientes elaboraciones, que propiamente nos muestran 

como se ejecuta el derecho a la vivienda. 

2.2.1.1 Ley Federal de Vivienda 

Como ha quedado determinado anteriormente, para 

efecto de la ejecución del derecho a la vivienda consagrado 
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en el articulo 4° constitucional, se requieren mecanismos 

secundarios de ejecución, toda vez que la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos es únicamente una 

ley marco, que no puede llevarse a la práctica, si no existe un 

cuerpo normativo y administrativo. 

El primer mecanismo de cumplimiento es el que atañe a 

la Ley Federal de Vivienda. Sobre este particular se puede 

decir, que fue publicada el 7 de febrero de 1984, siendo 

entonces Presidente de la Republica el Licenciado Miguel de 

la Madrid Hurtado; consta de 64 articulas divididos en ocho 

capitulas y tres transitorios. 

En la exposición de motivos de dicha ley, se menciona 

que fue creada con la finalidad fundamental de: 

[ ... ¡establecer y regular los instrumentos y apoyos que el 

Gobierno Federal asume para que las familias puedan disfrutar 

de viviendas dignas y decorosas. Se señala, además, que 

dichos instrumentos y apoyos se orientarán. preferentemente. a 

la producción y mejoramiento de la vivienda urbana de interés 

social y a la vivienda rural, a la producción de vivienda 

promovida por sociedades cooperativas y otras formas de 

gestión solidaria. 

El indiscutible sentido ligero y proteccionista de la Ley 

Federal de Vivienda, de inicio declara y demarca su campo 

de acción a la vivienda de interés social y rural, donde a la 

fecha se sigue agravando el problema, es claro que este 
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resultado habla por si mismo. 

Es vital de inicio transcribir y conocer según la 

exposición de motivos, cuáles son los instrumentos y apoyos 

federales, para que toda familia haga uso de este derecho. 

Se dispone, que los instrumentos y apoyos federales 

serán: ( 1) la programación y evaluación de las acciones de la 

Administración Pública Federal; (2) las normas para operar y 

conducir la acción del Gobierno Federal en materia de suelo 

para la vivienda; (3) los estímulos y fomentos para la 

producción, distribución y uso de materiales, tecnología y 

asistencia técnica para la construcción y mejoramiento de la 

vivienda, las reglas para el otorgamiento de créditos y 

asignación de viviendas; (4) la promoción y fomento a las 

sociedades cooperativas de vivienda y otras formas de gestión 

solidaria y ( 5) las normas que regulen la operación del Sistema 

Nacional de Vivienda. 

Propiamente la Ley Federal de Vivienda constituye de 

nueva cuenta un ordenamiento marco y como anteriormente 

se indicaba, el poder Ejecutivo es el encargado de planear y 

realizar los mecanismos juridicos de cumplimiento; obligado 

en primera instancia por la fracción l. del articulo 89, relativo a 

las facultades y obligaciones del Presidente; que a la letra 

dice: 

"l. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el 

Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa 

a su exacta observancia(.)" 
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El Presidente de la República tiene a su cargo la función 

de prestar servicios públicos, valiéndose de un conjunto de 

autoridades que integran la administración pública, 

entendiéndose por servicio público lo que dice el catedrático 

Narciso Sánchez: 

[ ... ] una actividad desarrollada por el Estado a través de 

sus Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

particulares vlas licencias, permisos, autorizaciones o 

concesiones, bajo un régimen jurídico de derecho público, para 

la satisfacción de necesidades colectivas de diversa índole.70 

Esta función se realiza a través del acto administrativo, 

definido por el propio maestro antes citado como: 

[ ... ] una manifestación de voluntad que conforme a 

derecho debe realizar una autoridad administrativa competente 

en la esfera de sus atribuciones legales, y que tiende a crear, 

reconocer, confirmar, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones en interés de ta satisfacción de necesidades 

colectivas, sobre todo para lograr la eficiente prestación de 

servicios públicos que están a cargo del Poder Ejecutivo del 

Estado.71 

Esto consiste en que el Congreso de la Unión instaura el 

servicio público a través de la Ley Federal de Vivienda y el 

70 SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. Primer Cur.;o de Derecho Administrativo. S/ed. México, 

Ed. Porrúa, S.A. 1998. p. 44 
71 l.!l!Q. p. 321 
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Presidente de la Republica ejecuta la ley prestando el servicio 

público, determinando la ley y las directrices marco que han 

de ser observadas por la administración pública, definiendo 

las pollticas de vivienda en dicho instrumento legal. 

Propiamente los instrumentos, apoyos y pollticas de 

vivienda determinadas por el articulo 4° constitucional, en su 

párrafo sexto, los muestra la Ley Federal de Vivienda. Para 

efecto del estudio de dicha ley, se expondrán los aspectos 

más importes, que divididos en incisos llevan los siguientes 

nombres: aspectos generales, programación de las acciones 

públicas de vivienda, el suelo para vivienda, materiales de 

construcción para vivienda, normas y tecnología para 

vivienda, créditos y asignación de vivienda, sociedades 

cooperativas de vivienda, coordinación y concertación entre 

sectores. 

a) Aspectos generales: 

Se puede notar en su articulo 1°, que se considera el 

apoyo a la vivienda como una institución de orden público, en 

términos de dignidad y decoro, según su párrafo primero que 

a la letra reza: 

[ ... ) la presente ley es reglamentaria del articulo 4°, 

párrafo sexto, de la Constitución General de la República. Sus 

disposiciones son de orden público e Interés social y tiene por 

objeto establecer y regular los instrumentos y apoyos para que 
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toda la familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

Nuevamente se observa una vaguedad de lo que se 

debe entender por decoro y dignidad, al no definir con 

precisión que debe pensarse por tales. 

Lo que hace necesario en términos de interpretación 

juridica, especialmente de la interpretación lógica, que 

proviene del método exegético, y se aplica cuando "[ .. ] la 

expresión es oscura o incompleta [ ... ] (pues) su fin estriba en 

descubrir el espíritu de la ley [ ... ]"72 que se entienda el 

significado de digno y decoroso como: 

Aquellas condiciones habitacionales y de entorno, que 

contribuyen en el bienestar físico y psicológico de sus 

habitantes; al igual que una planeación que evite la influencia 

de factores y fenómenos, que afecten la salud y la vida 

misma de la persona humana.73 

La propia ley establece a su vez, uno de los elementos 

primordiales para llevar a cabo acciones de vivienda, 

consistente en el Sistema Nacional de Vivienda, 

entendiéndose por este, en el articulo 3° párrafo primero de la 

ley comentada, como: 

72 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Q¡uj\. p. 334 
73 ~. Slmlll. 2.1.1. pp. 90·91 de la obra que se lee. 



( ... ) el conjunto Integrado y armónico de relaciones 

jurldlcas, económicas, sociales, políticas, tecnológicas y 

metodológicas que dan coherencia a las acciones, instrumentos 

y procesos de los sectores público, social y privado, orientados 

a la satisfacción de las necesidades de vivienda. 
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El anterior precepto sei'lala una serie de elementos 

generales, que no fincan estructura . juridica alguna, ni 

tampoco una estructura administrativa para su realización, 

pues tal parece sacado de un folleto publicitario de la 

empresa constructora GEO, no se ve y tampoco existe su 

aspecto operativo. 

A su vez, la Ley Federal de Vivienda determina quien es 

el que tiene a su cargo la ejecución de las pollticas generales 

de vivienda, constituyendo asi, a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia, sei'lalado en el artículo 6º,74 donde 

también se establece que: 

- Debe coordinar los programas y acciones que tiendan 

a satisfacer necesidades habitacionales, que realicen las 

entidades de la administración pública federal y los 

programas que determine el Ejecutivo Federal. 

- Coordinar el Sistema Nacional de Vivienda, en la forma 

en que se convenga con los gobiernos de los Estados y 

municipios. 

74 llllt. Articulo 6º de la Ley Federal de Vivienda. 
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- Fomentar la producción y distribución de materiales de 

construcción. 

- Intervenir en la regulación del mercado de la tierra para 

vivienda. 

- Integrar y formular las normas de disei'lo y construcción 

de la vivienda, para el bienestar y desarrollo de la familia 

mexicana, incorporando criterios ecotécnicos y fomentando el 

uso de las tecnologlas más adecuadas. 

- Promover y coordinar la atención de las necesidades 

de vivienda, en caso de siniestros que afecten centros de 

población. 

- Es quien formula el programa Sectorial de Vivienda, 

como lo establece el articulo 8°75 de la presente ley. 

En términos generales y de acuerdo a lo establecido por 

la ley, se está frente a una súper Secretaria, que con miles de 

tentáculos debe y puede combatir el problema de vivienda. 

Los postulados establecidos anteriormente, desde hace 

tiempo se han modificado; una muestra de ello es el nombre 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologla, que ahora 

lleva el nombre de Secretaria de Desarrollo social. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 

aislada numero 800,557, visible en la página 270 del tomo 111, 

75 ::M. Articulo Bº de la Ley Federal de Vivienda. 
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segunda parte-1, 1989, senala que: 

Es un principio general de derecho, el que la ley 

posterior deroga a la anterior, cuando versa sobre la misma 

materia. Por tanto, si se emite un acuerdo con fecha posterior a 

otro, regulando la misma materia, debe entenderse que aquél 

sustituyó en todos sus efectos legales a este último; sin que sea 

óbice para lo anterior, el hecho de que en el más reciente no se 

mencione expresamente la referida sustitución, pues en este 

caso la derogación debe considerarse tácita. 
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En este sentido, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y la Ley de Planeación, ya han sido 

reformadas en lo que concierne al nombre, y en ellas se hace 

referencia a la Secretaria de Desarrollo Social. Otros 

aspectos que en la práctica ya no son realizados, se 

analizarán en el apartado 3.1.2. de la obra que se lee, para su 

mejor exposición. 

b) Programación de las acciones públicas de vivienda: 

Todas las acciones del Ejecutivo Federal, se sujetarán a 

lo que dispone, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 

Sectorial de Vivienda, la Ley Federal de Vivienda y la Ley de 

Planeación, además de la coordinación con programas 

estatales y municipales, referentes a la vivienda como lo 

establece el articulo 7º.76 

16 !<f. Articulo 7º de la Ley Federal de Vivienda. 
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Uno de los puntos más sobresalientes de la Ley 

comentada, es el Programa Sectorial de Vivienda, donde 

establece que: 

Será formulado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDESOL) y aprobado por el Ejecutivo. 

Determina asimismo en sus articulos 9° y 10º el 

contenido, las acciones y los lineamientos, que deberá 

contener dicho programa, que son básicamente los marcados 

en el articulo 2°77 de la Ley en estudio. En la práctica, dichos 

lineamientos no son elementales para la creación del 

programa sectorial, porque este toma como medida al Plan 

Nacional de Desarrollo de cada sexenio, y a la Ley de 

Planeación. 

c) El suelo para la vivienda: 

La adquisición de tierra para vivienda de interés social 

se considera de utilidad pública, indica el articulo 19.78 

A juzgar por el articulo 2079
, los apoyos e instrumentos 

del Gobierno Federal en materia de suelo para vivienda, son 

dirigidos a participar en el mercado inmobiliario, con la 

finalidad de generar una oferta pública de suelo; y satisfacer 

77 ~Articulas 9", 10" y 2º de la Ley Federal de Vivienda. 
78 ~Articulo 19 de la Ley Federal de Vivienda. 
79 ~Articulo 20 de la Ley Federal de Vivienda. 
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de esta manera las necesidades de éste con arreglo al 

Programa Sectorial de Vivienda. 

La participación del Gobierno Federal en el mercado 

inmobiliario no se da, pues éste ultimo sólo funciona como 

promotor de politicas de vivienda y como mediador entre los 

sectores social y privado, concertando y sugiriendo a los 

gobiernos de los Estados, quienes a su vez hacen lo propio 

con los municipios, para la aprobación de los proyectos de 

ambos sectores, así como la legalización de suelo y 

construcción de vivienda, cabe mencionar que en la 

actualidad el gobierno ya no enajena suelo para vivienda. 

d) Materiales de construcción para la vivienda: 

La producción y distribución de materiales básicos para 

la construcción de vivienda son de interés social, de acuerdo 

con el artículo 30.80 

En ninguno de los artículos de la Ley, se menciona 

cuales son dichos materiales, sin embargo, menciona que el 

paquete básico, quedará al arbitrio de los sectores social y 

privado. Las promesas no quedan ahi, el articulo 35,81 dice 

que el Ejecutivo promoverá la creación y mejoramiento de 

mecanismos de distribución y servicio de los materiales 

80 QL Articulo 30 de la Ley Federal de Vivienda. 

81 QL Articulo 35 de la Ley Federal de Vivienda. 
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básicos para la construcción de la vivienda. 

Finalmente el artículo 37, 82 dispone que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, tomará medidas para que las 

instituciones de banca y crédito apoyen financieramente la 

producción y distribución de los materiales de construcción. 

e) Normas y tecnología para la vivienda: 

Las normas de diseño y tecnología de la construcción, 

quedarán sujetas a lo que disponga la Ley Federal de 

Vivienda. Los aspectos más sobresalientes sobre este punto 

se encuentran dentro de los artículos 39 y 4083 que a modo de 

resumen dicen que: 

- Las normas de diseño deben considerar los espacios 

interiores y exteriores. 

- Los elementos funcionales de la vivienda y de sus 

servicios. 

- El desarrollo de prototipos constructivos, considerando 

las distintas zonas. 

- La calidad y tipo de los materiales. 

- La utilización de ecotécnicas e ingeniería ambiental. 

- El aprovechamiento de fuentes de energía alternas. 

Estos dispositivos serán promovidos por la Secretaria de 

82 Q!. Articulo 37 de la Ley Federal de Vivienda. 
83 

¡;i. Artlculos 39-40 de la Ley Federal da Vivienda. 
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Desarrollo Social, apoyando en particular la creación de 

tecnologias que puedan utilizar los grupos organizados que 

auto produzcan su vivienda, según y cómo lo establece el 

articulo 41.84 

Hasta la fecha no se dispone de un método general y 

homogéneo de reglas y listas en materia de diseño, debido a 

que las compañias constructoras ofrecen y proponen los 

diseños arquitectónicos que más les convienen. 

f) Créditos y asignación de vivienda: 

El artículo 4585 dispone que, los créditos para las 

viviendas producidas o mejoradas con recursos federales, 

serán expedidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, junto con las autoridades financieras y crediticias. 

El segundo párrafo de este artículo establece, que los 

organismos que ejecuten o financien vivienda para los 

trabajadores, en términos del 123 constitucional, se regirán 

por sus propias leyes, lo que presupone que en materia de 

vivienda cada organismo público decide a quien le brinda 

vivienda. 

g) Las sociedades cooperativas de vivienda: 

84 CI. Artlculo 41 de la Ley Federal de Vivienda. 
85 CI. Artlculo 45 de la Ley Federal de Vivienda. 
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Sobre este tema el articulo 4986 fija el objetivo de las 

sociedades cooperativas de vivienda, que será la 

construcción, adquisición, mejoramiento, mantenimiento o 

administración de las viviendas; que funcionarán de acuerdo 

a lo que marque la Ley General de Sociedades Cooperativas 

y otros ordenamientos aplicables. El cumplimiento de las 

normas relativas a las cooperativas, está a cargo de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

La intervención de esta Secretaría es debido a que los 

socios son únicamente de la clase trabajadora, quienes 

aportan su trabajo personal, físico e intelectual, para lograr un 

objetivo común, aprovechando las concesiones, permisos, 

autorizaciones o algún contrato otorgado por el gobierno local 

o Federal. Siendo factible porque mediante la sociedad 

cooperativa se elimina a otros intermediarios, haciendo más 

económica la actividad. 

h) Coordinación y concertación entre sectores: 

Primeramente la coordinación se da entre el Gobierno 

Federal, con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal 

y los municipios; para establecer las bases de operación 

administrativa y apoyo a las politicas de vivienda. 

Los aspectos a tratar dentro de los convenios y acuerdos 

86 Q!. Articulo 49 de la Ley Federal de Vivienda. 
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de coordinación, son puntualizados por el articulo 58,87 

algunos de los más importantes son: 

- Articulación y congruencia con las pol!ticas y 

programas de vivienda federales. 

- Aplicación o transferencia de recursos. 

- Transmisión de suelo urbano o reservas territoriales. 

- Organización y promoción de la producción y 

distribución de materiales de construcción. 

- Otorgamiento de estimules y apoyos para producción y 

mejoramiento de vivienda en renta. 

- Asistencia y capacitación para la producción, 

instrumentación, ejecución y evaluación de programas de 

vivienda. 

- Articulación de las normas y tecnología aplicables a las 

acciones de vivienda. 

- El establecimiento de mecanismos de información y 

elaboración de estudios sobre las necesidades, inventarios, 

modalidades y características de la vivienda. 

Lo anterior supone una forma de organización conjunta 

entre el Estado, Municipio y Gobierno Federal; pero muchos 

de estos dispositivos se ven diflcilmente resueltos por el 

llamado Federalismo y factores como la burocracia fiscal. 

87 ~Articulo 58 de la Ley Federal de Vivienda. 

TESIS CON 
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La concertación de las acciones federales se da con el 

sector privado y social, que con base en el artículo 6488 se 

realizarán mediante contratos y convenios de derecho 

público, mismos que dispone la Ley de Planeación. 

En cuanto a este articulo, se destacan a modo de 

resumen los siguientes objetivos: 

- Definición de mecanismos y apoyos especificas para 

los proyectos habitacionales. 

- Participación de la comunidad en la gestión, ejecución 

y evaluación de proyectos habitacionales. 

- Canalización de esfuerzos y recursos en los procesos 

de producción y mejoramiento de vivienda. 

Hoy día las concesiones y oportunidades que se brindan 

a estos sectores son mayores, aunque muchas de las 

acciones de éstos sean distintas a los planes o políticas 

estatales; especialmente para el sector privado, que se 

encuentra formado por las constructoras y empresarios de 

insumos para vivienda, que en muchos de los casos lucran 

indiscriminadamente con los materiales para la vivienda. 

Para el sector social, la participación se ve reducida a 

sociedades cooperativas, que como se mencionaba antes 

tienen como limitante ser específicamente de la clase 

88 Q!. Articulo 64 de la Ley Federal de Vivienda. 
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trabajadora, o bien a grupos de politicos que regularmente 

tienen otros intereses. 

Cabe mencionar, que para efecto de inconformidades de 

los particulares con las resoluciones administrativas, dictadas 

con fundamento en la Ley Federal de Vivienda, se cuenta con 

el recurso de revisión, establecido en el artículo 6569 de dicha 

ley. 

2.2.1.2. Ley General de Asentamientos Humanos 

Durante el sexenio del Licenciado Carlos Salinas de 

Gortari, fue publicada la Ley General de Asentamientos 

Humanos en el Diario Oficial de la Federación, el día 21 de 

julio de 1993 y adicionada por el decreto publicado el 5 de 

agosto de 1994. 

La Ley se compone de 60 artículos, dividida en nueve 

capítulos y cuatro transitorios. Abroga la Ley General de 

Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de mayo de 1976. 

La problemática de los asentamientos humanos en 

México, se traduce en una desmedida concentración de 

habitantes en los centros urbanos, que a la fecha no han sido 

controlados por diversos factores, como el desmedido 

69 Yilt. Articulo 65 de la Ley Federal de Vivienda. 
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incremento de la población, que a su vez es agravado por las 

miles de personas del interior del país, que se desplazan a 

las ciudades en busca de mejores oportunidades, 

desencadenando una mayor demanda de vivienda. 

Por ello, es necesario vincular dicha ley como un 

mecanismo más, dentro de las estrategias de vivienda. Para 

efecto de su estudio y mejor entendimiento, el contenido de la 

presente ley, se puntualizará a continuación, dividida en 

incisos. 

a) Aspectos generales. 

Las disposiciones de mayor importancia que la ley 

observa, se ven plasmadas en su articulo 1°, que a la letra 

dice: 

( ... ] las disposiciones de esta Ley son de orden público e 

interés social y tienen por objeto: l. Establecer la concurrencia 

de la Federación, de las entidades federativas y de los 

municipios, para la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional; 11. Fijar las 

normas básicas para planear y regular el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; 111. Definir los principios para determinar las 

provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que 

regulen la propiedad en los centros de población, y IV. 

Determinar las bases para la participación social en materia de 

asentamientos humanos. 
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Básicos son los objetivos que la ley contempla para la 

regulación y distribución de los asentamientos, no obstante 

antes de comenzar con el cotejo de la ley, conviene citar lo 

que establece en su articulo 2°, como asentamiento humano: 

11. Asentamiento humano: el establecimiento de un 

conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de 

convivencia, en un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales y las obras 

materiales que lo integran 

Así como la definición anterior, la ley precisa diversos 

conceptos en el articulo antes citado90
, que facilitarán el 

entendimiento de las normas contenidas dentro de la misma. 

Como se vio en el capitulo anterior,91 la gestación de los 

asentamientos humanos, debe ser prevista por una buena 

administración que controle y verifique el cumplimiento de las 

condiciones favorables, con las que debe contar un entorno 

para el buen desarrollo de la población, como lo son; estar en 

una zona habitable, es decir, no propensa a desastres 

naturales, con abastecimiento seguro de agua, servicios de 

sanidad, escuelas, comunicaciones, etcétera. 

Todos estos elementos sin los cuales no puede ser 

90 lli!I. Articulo 2º de la Ley General de asentamientos Humanos. 
91 ~· 1 1 2 2 pp 23-24 de la obra que se lee. 
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··viable o digno un asentamiento humano, necesitan de una 

organización Federal, Estatal y Municipal. 

b) Coordinación de autoridades. 

Como anteriormente se mencionaba uno de los 

primordiales propósitos de la Ley en estudio, es establecer la 

concurrencia y coordinación de las autoridades. A nivel 

Federal, nuevamente se observa la participación de la 

Secretaría de Desarrollo Social, como la encargada de 

proyectar y promover el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos, según se puede notar en el artículo 

7º92 que básicamente establece las siguientes asignaciones: 

- Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo 

regional, con la colaboración que concierna según la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los 

gobiernos estatales y municipales. 

- Coordinar acciones que el Ejecutivo convenga con los 

gobiernos locales. 

- Prever a nivel nacional las necesidades de reservas 

territoriales para el desarrollo urbano, con la intervención de 

la Secretaria de la Reforma Agraria y la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos ahora denominada 

Secretaria de Agricultura Ganaderia Desarrollo Rural, Pesca 

92 Q!. Articulo 7' de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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y Alimentación, regulando con los gobiernos estatales y 

municipales los mecanismos para satisfacer el requerimiento 

de agua. 

- Elaborar y ejecutar programas para el establecimiento 

de provisiones y reservas territoriales en coordinación con los 

gobiernos, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal correspondiente y con la participación de los 

sectores social y privado. 

- Promover y Apoyar mecanismos de financiamiento 

para el desarrollo regional y urbano con la participación de los 

gobiernos, instituciones de crédito y grupos sociales. 

- Promover la construcción de obras de infraestructura y 

equipamiento para el desarrollo regional y urbano. 

- Formular y ejecutar el programa nacional de desarrollo 

urbano, así como promover, controlar y evaluar su 

cumplimiento. 

- Asesorar a los gobiernos estatales y municipales, en la 

elaboración y ejecución de sus planes de desarrollo urbano, 

asi como capacitación técnica a su personal. 

- Proponer a las autoridades la fundación de centros de 

población. 

- Verificar en coordinación con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, que las acciones e inversiones de las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, se ajusten a la legislación y planes o programas en 

materia de desarrollo urbano. 

- Promover, apoyar y realizar investigaciones científicas 

y tecnológicas en materia de desarrollo regional y urbano. 

Aún cuando las disposiciones del artículo anterior fueron 

sintetizadas, son bastantes las atribuciones que al Ejecutivo 

corresponde desarrollar a través de la SEDESOL; no 

obstante, todas las actividades son auxiliadas por distintas 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, la participación de los gobiernos estatales y 

municipales, así como los sectores público y privado. La 

coordinación se lleva a cabo por acuerdos y convenios que 

son celebrados por los entes ya mencionados. 

La intervención de las entidades federativas de acuerdo 

con el articulo 8°93 disponen a modo de resumen lo siguiente: 

- Legislar en materia de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los 

centros de población, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución. 

- Formular, aprobar y administrar el programa estatal de 

desarrollo urbano. 

93 Q!. Articulo 8' de la Ley General de Asentamientos Humanos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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- Promover la participación social. 

- Autorizar la fundación de centros de población. 

- Participar en la planeación y regulación de las 

conurbaciones. 

- Coordinarse con la Federación, con otras entidades 

federativas y sus municipios. 

- Convenir con los sectores social y privado la 

realización de acciones e inversiones concertadas para el 

desarrollo regional y urbano. 

Convenir con los respectivos mumc1p1os, la 

administración conjunta de servicios públicas municipales. 

- Coadyuvar con la Federación en el cumplimiento del 

plan nacional de desarrollo urbano. 

La Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, permite en términos del articulo 116 fracción VII, 

la celebración de convenios entre la Federación y los 

municipios, asi se puede notar en dicho inciso que a la letra 

dice: 

VII. La Federación y los Estados, en los términos de la 

ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio 

e sus funciones, la ejecución y operación de obras y la 

prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo 

económico y social lo haga necesario. Los Estados estarán 

facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a 

efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la 
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atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior. 

La colaboración de los Estados en materia de 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, es 

vital para la evolución económica y la descongestión de las 

zonas metropolitanas, ya que si existe un ordenado 

aprovechamiento territorial y económico de los Estados, no 

habrá necesidad de que las personas emigren a la ciudades. 

No basta con establecer en la Ley, lo que pueden hacer 

o no, los gobiernos de los Estados, conviene fincar 

responsabilidades para la realización de los servicios 

públicos, prevención de riesgos naturales, el adecuado 

acceso a las zonas de trabajo en los centros urbanos, 

etcétera. 

Muchos Estados que están hoy en un momento de 

expansión demográfica, constituyen un campo apropiado 

para la acción común de los gobiernos estatales, municipales, 

asi como del gobierno Federal, para dar solución a los 

problemas de urbanización y asentamientos humanos, que 

son prácticamente uno de los problemas que más agravan la 

situación de la vivienda en México. 

Ahora bien, la concurrencia de los municipios en materia 

de asentamientos humanos, se establece en primera 

instancia en la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en su articulo 11594 fracción V, que entre sus 

disposiciones más importantes para este estudio, indica que 

los municipios, en los términos de las leyes federales y 

estatales, están facultados para: 

- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 

de desarrollo urbano municipal. 

- Participar en la creación y administración de sus 

reservas territoriales. 

- Participar en la formulación de planes de desarrollo 

regional, en concordancia con los planes generales. Cuando 

la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 

regional deberán asegurar la participación de los municipios. 

- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en 

el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 

territoriales. 

- 1 ntervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 

urbana. 

- Otorgar licencias y permisos para construcciones. 

- Participar en la creación y administración de zonas de 

reservas ecológicas, elaboración y aplicación de programas 

de ordenamiento en esta materia. 

Muchas son las atribuciones que al Municipio se le 

94 ~Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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adjuntan en la Ley Suprema, además de coincidir con las 

establecidas en el articulo 9°95 de la Ley de Asentamientos 

Humanos, que también dispone: 

- La promoción y realización de acciones e inversiones 

para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población. 

- Proponer la fundación de centros de población. 

- Participar en la creación y administración de reservas 

territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la 

preservación ecológica conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

- Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo 

a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La fracción relativa a los servicios públicos se encuentra 

establecida en la Constitución en su artículo 115 fracción 111, 

que a la letra reza: 

111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 

servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición final de residuos; b) 

Alumbrado publico; c) Limpia, recolección, traslado y 

disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de 

abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y 

95 ~Articulo 9º de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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su equipamiento: h) Seguridad pública[ ... ] 

Todos los elementos citados en la Constitución, 

representan gran parte de los satisfactores que hacen digna y 

decorosa una vivienda, son los elementos de entorno que 

coadyuvan al desarrollo integral de la persona y de toda la 

sociedad. 96 

Cabe anotar que el Municipio como entidad de gobierno 

en México, en materia de ordenamiento urbano centra sus 

funciones en atender los servicios públicos. 

Los asentamientos humanos y su ordenamiento están 

vinculados a un ejercicio centralizado; como se pudo notar en 

las disposiciones antes citadas, la participación de los tres 

niveles de gobierno se encuentra bajo un esquema de 

subordinación tanto de los Estados al gobierno federal, como 

de los municipios a los primeros; lo que provoca una 

deficiencia en la participación municipal en relación a la 

planeación de los asentamientos humanos, pues su 

intervención se concentra en satisfacer insuficientemente los 

servicios básicos, debido a que no existe una distribución 

racional de funciones y competencias entre las diferentes 

esferas de gobierno. 

96 ~. ~· Apartado 2.1.1. de la obra que se lee. 

¡·~Ñ--~1· 
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c) Regulación a la propiedad en los centros de 

población. 

El articulo 2797 de la Ley General de Asentamientos 

humanos dispone que el ejercicio del derecho de propiedad, 

de posesión o cualquier otro derivado de la tenencia de 

bienes inmuebles ubicados en los centros de población, se 

sujetarán a las provisiones, reservas, usos y destinos que 

determinen las autoridades competentes, en los planes de 

desarrollo urbano aplicables. 

Como anteriormente se comentaba, la creación de los 

planes de desarrollo urbano son creados por el gobierno 

federal, directamente por el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano, establecido como programa sectorial y por los 

gobiernos estatales y municipales, que deberán estar 

basados en sus leyes locales, las cuales se sujetan a las 

disposiciones federales como lo es la ley comentada en este 

apartado y la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; es por· eso que las áreas y predios de un centro 

de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, se 

sujetan a lo que prescriban las autoridades, pero siempre 

acorde a esta ley y demás disposiciones aplicables, como lo 

97 S<I. Articulo 27 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 



125 

prevé el artículo 2898 de la ley comentada. 

Esto se da según el artículo 27 antes señalado, para 

cumplir con los fines establecidos en el párrafo tercero del 

articulo 27 constitucional que a la letra expresa: 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 

público, asl como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

aprobación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 

la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar 

los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas 

bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población(.)[ ... ] 

Los asentamientos humanos, como formas de 

organización social para la producción y la convivencia, 

repercuten en la vivienda directamente, pues es el contexto 

politice y social en el que se efectúan las actividades 

económicas y el origen de las ciudades. 

Es importante regular concientemente el uso del suelo, 

la preservación ecológica, el control de concentración 

98 
Q!. Articulo 28 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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demográfica, el buen desarrollo de las relaciones entre 

individuos, las formas de comunicación, transporte y de todos 

los servicios públicos, que permite que las necesidades de la 

población sean satisfechas en crecientes proporciones. 

La fundación de centros de población requiere un 

decreto expedido por la legislatura de la entidad federativa 

correspondiente, como lo establece el artículo 2999 • La 

fundación de dichos centros no solo debe efectuarse en 

sentido administrativo o político, sino programando acciones 

de mejoramiento de los centros de población como se 

establece en el articulo 33 1ºº de la ley en estudio, que entre 

otras cosas dispone: 

- La protección ecológica. 

- La proporción que debe existir entre las áreas verdes y 

las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios 

urbanos y las actividades productivas. 

- El reordenamiento, renovación o densificación de áreas 

urbanas deterioradas, aprovechando adecuadamente sus 

componentes sociales y materiales. 

La dotación de servicios, equipamiento o 

infraestructura urbana, en áreas carentes de ellas. 

99 QI. Articulo 29 de la Ley Federal de Asentamientos Humanos. 
100 QI. Articulo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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- La prevención, control y atención de riesgos y 

contingencias ambientales. 

- La acción integrada del sector público que articule la 

regularización de la tenencia de tierra urbana con la dotación 

de servicios y satisfactores que tiendan a integrar a la 

comunidad. 

- La celebración de convenios entre autoridades y 

propietarios de sus predios por causa de utilidad pública. 

Descomunal es la tarea de los gobiernos, para el 

desarrollo de los centros de población, sin embargo muy 

necesaria. Es aqul donde nacen las interrogantes, pues en el 

mundo real todas las disposiciones citadas no se cumplen 

con cabalidad y eficiencia, ya que si esto sucediera el 

desarrollo económico y social en México serla óptimo. 

El catedrático Carlos Brambila, de acuerdo con Bourne, 

L. S., dice que: 

[ ... ) las normas de urbanización en los paises 

desarrollados han estado apoyadas o fundamentadas en 

políticas económicas sobre inversiones, fiscalización, comercio 

y transporte.[ ... ) la capacidad de planeación de los paises 

desarrollados supera la de los paises subdesarrollados, entre 

otras razones, porque existe entre los primeros una mayor 

congruencia entre la planeación urbana y las políticas 
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económicas. 101 

El compromiso en los tres niveles de gobierno, no sólo 

involucra la regulación del crecimiento urbano, o su 

planificación de manera aislada, se tiene que dirigir junto a 

una política fiscal realista y ética, que contemple todos los 

problemas que se dan en un conjunto humano, como son los 

centros de población, sin pretender paternalismos que nunca 

han funcionado. 

d) Reservas territoriales. 

Los tres niveles de gobierno participan en materia de 

reservas territoriales, el artículo 401º2 establece que se deben 

llevar a cabo acciones coordinadas para el desarrollo urbano 

y la vivienda, tendentes a: 

- Establecer una política integral de suelo urbano y 

reservas, mediante la programación de las adquisiciones y la 

oferta de tierra para el desarrollo urbano y la vivienda. 

- Evitar la especulación de inmuebles para el desarrollo 

urbano y la vivienda. 

- Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de 

áreas y predios, mediante la oferta de tierra que atienda 

101 BRAMBILA PAZ, Carlos. Expansión UrtJana en México. México, Ed. El Colegio de 

México, 1992. p. 103 
102 QL Articulo 40 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos 

ingresos. 

Es muy común la invasión de terrenos, debido a que la 

demanda de suelo para habitación es bastante y la oferta 

ridlcula, la irregularidad de la tenencia sobretodo de los 

terrenos ejidales y baldíos, provoca que dichos terrenos sean 

regularizados de una manera más obligada que programada, 

lo que provoca que sea más difícil y tardía la entrada de 

servicios públicos. 

En materia de reservas, la Federación por conducto de 

la SEDESOL, suscribe acuerdos de coordinación con las 

entidades de la Administración Pública Federal, las entidades 

federativas y los municipios, asi como convenios de 

concertación con los sectores social y privado; dentro de 

estos se debe especificar de acuerdo con el articulo 41 1º3 lo 

siguiente: 

- Los requerimientos de suelo y reservas para el 

desarrollo urbano y. la vivienda. 

- Las acciones e inversiones a que se comprometan la 

Federación, la entidad federativa, los municipios y en su caso 

los sectores privado y social. 

- Los criterios para la adquisición, aprovechamiento y 

103 QL Articulo 41 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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transmisión del suelo y reservas territoriales para el desarrollo 

urbano y la vivienda. 

- Las medidas que propicien el aprovechamiento de 

áreas y predios baldíos que cuenten con infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos. 

- Compromisos para la modernización de procedimientos 

y trámites administrativos en materia de desarrollo urbano, 

catastro y registro público de la propiedad, asi como para la 

producción y titulación de vivienda. 

- Los mecanismos e instrumentos financieros para la 

dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, 

así como la edificación o mejoramiento de vivienda. 

La participación como puede verse sigue siendo 

conjunta, si bien es cierto que en todo convenio o 

concertación debe especificarse el plan de acción o los 

compromisos, hasta dónde realmente participa cada una de 

estas entidades y hasta qué punto facilita la solución del 

problema, porque también es cierto que la vivienda 

monetariza las formas de producción, donde el individuo debe 

contar con los medios económicos para la adquisición de 

tierra, pagar la infraestructura, comprar materiales de 

construcción y mano de obra para erigir su casa. Pues el 

ámbito del gobierno se limita a la promoción, regulación y 

TESIS CON 
F~LA DE ORIGEN 
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penetrabilidad de servicios básicos de la vivienda; por ello 

sigue siendo dificil adquirirla. 

Ahora bien, el articulo 42104 de la ley en estudio dice que 

la SEDESOL promoverá: 

- La transferencia, enajenación o destino de terrenos de 

propiedad federal para el desarrollo urbano y la vivienda, a 

favor de las entidades de la Administración pública Federal, 

de las entidades federativas, de los municipios y de los 

promotores privados, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

- La adquisición o expropiación de terrenos ejidales o 

comunales, en coordinación con las autoridades agrarias que 

correspondan, de acuerdo a lo previsto en la Ley Agraria y en 

esta Ley. 

De acuerdo al artículo 44105
, los casos de suelo y 

reservas territoriales que tengan por objeto el desarrollo 

habitacional de interés social y popular del dominio federal, 

estarán sujetas a las disposiciones aplicables en materia de 

vivienda, como es el caso de la Ley Federal de Vivienda. 

e) La participación social. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, especifica 

104 ~Articulo 42 de la Ley General de Asen1amientos Humanos. 
105 ~Articulo 44 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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al sector social su participación o campo de acción en la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; que según el articulo 49106
, comprende: 

- Formulación, modificación, evaluación y vigilancia del 

cumplimiento de los planes o programas de desarrollo 

urbano. 

- La determinación y control de la zonificación, usos y 

destinos de áreas y predios de los centros de población. 

- La construcción y mejoramiento de vivienda de interés 

social y popular. 

- El financiamiento, construcción y operación de 

proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de 

servicios públicos urbanos. 

- El financiamiento, construcción y operación de 

proyectos habitacionales, industriales, comerciales 

recreativos y turísticos. 

- La preservación del ambiente. 

- La prevención, control y atención de riesgos y 

contingencias ambientales y urbanos en los centros de 

población. 

Estas entre otras son las facultades o acciones, a las 

que esta llamado a participar el sector social. Como se puede 

106 Q!. Articulo 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
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notar no distan mucho de las acciones públicas, de hecho son 

las mismas; las agrupaciones comunitarias que participen en 

el desarrollo urbano, pueden estar conformadas bajo 

cualquier figura jurídica. 

2.2.1.3. Otros mecanismos federales de cumplimiento 

Como ya se comentaba en apartados anteriores, el 

Ejecutivo Federal mediante un Plan Nacional, desarrolla 

mecanismos y acciones habitacionales, como lo establecen la 

Ley Federal de Vivienda y la Ley de Planeación, mismas que 

son de carácter obligatorio para las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, las cuales atienden el 

quehacer gubernamental, de acuerdo a las materias que les 

corresponda, conduciendo sus acciones con arreglo al Plan 

Nacional de Desarrollo y sus respectivos planes sectoriales; 

con ello, el Ejecutivo cumple su papel rector en el progreso 

del país. 

Como es bien sabido, la planificación en México le 

compete al Estado en términos de los artículos 25 y 26 de la 

Constitución, específicamente señala el artículo 25, párrafo 

segundo. lo siguiente: 

"[ ... ] El Estado planeará, conducirá, coordinará y 

orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el 
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interés general [ ... ]" 

El articulo 26 establece dentro los párrafos segundo y 

tercero que: 

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la administración pública 

federal. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 

procedimientos de participación y consulta ·popular en el 

sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para 

la formulación, instrumentación. control y evaluación del plan y 

los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos 

responsables del proceso de planeación [ ... ) 

El acceso a una vivienda digna y decorosa se decia, es 

una garantia constitucional de interés general, por lo que es 

contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene 

como propósito precisar los objetivos nacionales, la estrategia 

y las prioridades del desarrollo integral del país, así como los 

recursos que serán asignados a dichos fines, según lo prevé 

el articulo 21 107 de la Ley de Planeación. 

El maestro Miguel Acosta1ºª, comenta que es dificil saber 

cuál es la naturaleza juridica de dicho plan, pues si bien es 

cierto no es una ley, al no llevar el procedimiento del articulo 

107 
QL Articulo 21 de la Ley de Planeación. 

106 Vid. ACOSTA ROMERO. Miguel. Derecho Administra!iyo Especial. T. 11, s/ed. México, 

Ed. Porrúa, S.A., 1999. pp. 39-41 
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71 1º9 constitucional, tampoco es el de un reglamento por no 

estar expedido en términos del artículo 8911º fracción 1, de la 

Constitución. Por ello, es meramente un instructivo para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; para los gobiernos estatales es una línea del 

programa de gobierno federal, a seguir únicamente durante el 

sexenio; mientras que para el sector privado sólo es de 

inducción y concertación. 

Otro aspecto notorio, es que muchas leyes hacen 

referencia al Plan Nacional de Desarrollo, tanto en la 

exposición de motivos como en sus primeros artículos, 

afectando el carácter de intemporalidad de la ley, 

vinculándola al Plan, el cual tiene una vigencia que abarca un 

sexenio. 

El maestro antes citado hace referencia a la opinión de 

Crecenciano Hernández en su articulo publicado en el 

"Excélsior" que dice: 

Cada sexenio de la administración pública trae su propia 

forma de programar sus acciones; quizá a ello se deba que, 

aunque sea un sano objeto, los programas de cada gobierno 

federal se enfrenten a la indiferencia de la ciudadanía o, en el 

109 ~.Articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11º ~. ,Sym¡¡. Apartado 2.2.1.1. pp. 104·105 de la obra que se lee. 
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peor de los casos, a la sátira y la crítica a priori. 111 

En este mismo sentido, la planificación nacional enfrenta 

anomalias que limitan su efectividad, tales como el tiempo 

programado para la realización de sus objetivos, ya que no es 

suficiente para cumplir con las titánicas tareas que en él se 

ofrecen. Otra irregularidad es la creación de secretarias 

públicas, que normalmente son sentenciadas a desaparecer 

al final del sexenio o en el caso de que subsistan se 

convierten en obstáculos burocráticos y onerosos para el 

Estado. 

Un ejemplo de ello, es la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, que según el artículo 14 fracción 1 y 11 de la Ley 

de Planeación, dispone que entre sus atribuciones están las 

de: 

l. Coordinar las actividades de la planeación nacional; (y) 

11. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta 

las propuestas de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, y de Jos gobiernos de los 

estados, así como los planteamientos que se formulen por los 

grupos sociales interesados. 

Las referidas atribuciones, hoy dla corresponden a la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público, como se puede ver 

lll ~ACOSTA ROMERO, Miguel. QR...!;il. p. 41 



137 

en el art!culo 31 fracción 1, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, que a la letra dice: 

"l. Proyectar y coordinar la planeación nacional del 

desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos 

sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente." 

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 

presentado por el C. Presidente Vicente Fox Quesada el d!a 

29 de mayo del 2001; dispone en el punto 5, denominado 

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, página 82 

inciso g, como una estrategia para combatir el problema de 

vivienda: 

Instrumentar lineamientos en acuerdo con autoridades 

de los estados y municipios y con organizaciones sociales, 

empresas privadas e instituciones educativas, para vincular 

proyectos de ordenamiento territorial, de oferta de servicios 

públicos y de construcción y mejoramiento de vivienda que 

sean atractivos a la inversión pública y privada. Se aumentarán 

los esfuerzos para otorgar créditos suficientes, mediante el 

financiamiento público y privado, para que los trabajadores 

obtengan una vivienda digna, tanto en las zonas urbanas como 

en las rurales. Así mismo, se mejorará la titulación e inscripción 

oportunas en materia de vivienda. 

Los lineamientos antes expuestos, muestran una 

estrategia bastante vaga para la ejecución de la vivienda, tal 

parece que no se trata de un Plan Nacional, sino meramente 

de una exhortación pol!tica. Más adelante en el punto 6, 
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titulado ÁREA DE CRECIMIENTO CON CALIDAD, el Objetivo 

rector 1, llamado: "Conducir responsablemente la marcha 

económica del país", sugiere como estrategia, en la página 

105 inciso g, que: 

Asimismo, se creará una entidad financiera cuyo objetivo 

fundamental será promover, mediante el otorgamiento de 

créditos y garantfas, la construcción y adquisición de viviendas 

de Interés social, así como la bursatilización de carteras 

hipotecarias generadas por intermediarios financieros. Dicha 

entidad será la encargada de conducir un esfuerzo amplio y 

bien coordinado de todos los sectores que participan en el 

sector de la construcción y promoción de la vivienda. 

Como se. puede notar muchas de estas actividades 

corresponden a la SEDESOL; en este aspecto, la creación de 

una entidad financiera, promotora de vivienda y coordinadora 

de los sectores que participan en la construcción y promoción 

de ésta, podría generar una burocratización en las acciones si 

no hay adhesión, vinculación y coordinación entre dichas 

entidades, especificando claramente sus responsabilidades 

dentro del problema de vivienda, ya que al retomar esta 

nueva entidad, actividades propias de la SEDESOL, 

desvirtuarla los objetivos de su estructura administrativa. 

Más adelante en el objetivo rector 2, página 110-112 

inciso a, dispone: 

La vivienda digna para todos los mexicanos es una de 



las más altas prioridades del Estado. La calidad y continuidad 

de este esfuerzo sólo se podrá asegurar mediante el 

compromiso y permanencia de los actores con el fin de reducir 

el gran déficit de vivienda que existe en el pals, en calidad y 

cantidad. La Industria de la construcción ocupa de manera 

directa a 2.2 millones de personas y transmite efectos 

multiplicadores sobre 21 ramas industriales que crean empleo 

adicional. Por esa razón, el Consejo Nacional de Vivienda será 

el Instrumento principal para definir y ejecutar este cambio 

estructural, mediante acciones encaminadas a articular el 

abasto de suelo, con servicios básicos e infraestructura urbana, 

requerido como insumo en la construcción . de vivienda. 

Además, buscará mejorar el proceso constructivo promoviendo 

medidas que desregulen, desgraven y agilicen la edificación 

habitacional. El Consejo también se enfocará al ámbito 

financiero, para que se desarrollen esquemas de financiamiento 

que apoyen a más familias en la obtención de créditos 

hipotecarios, asi como al desarrollo de un mercado hipotecario 

que incorpore al sistema financiero y a los mercados de capital. 

El éxito de esta estrategia requiere, asimismo, la homologación 

y articulación de los programas de los organismos nacionales y 

estatales de vivienda, asi como la corresponsabiiidad de definir 

y aportar subsidios federales, estatales y municipales a las 

familias de menores ingresos. 
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En la cita anterior, se plantea la participación de otro 

elemento para combatir el problema habitacional, que es el 

Consejo Nacional de Vivienda, presentado como propuesta 

por el recientemente presidente y licenciado Vicente Fox 

Quesada, el día 22 de enero del año 2001. 

Este organismo, según el ingeniero Alberto Mulás 
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Alonso, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

SEDESOL y Coordinador de éste Consejo, al hablar de la 

función de dicha entidad explico que: 

[ ... ] se busca hacer este Consejo muy operativo, un foro 

que funcione en ambos sentidos, tanto para que el sector 

privado pueda dar su diagnóstico e identificar la problemática, 

como para que el sector público pueda indicar como pueden 

ayudar y enfocar sus recursos y conocimientos, para que juntos 

vayan resolviendo el reto. Mencionó que el Presidente Vicente 

Fax Quesada anunció la reingenieria del Sector Vivienda, y en 

consecuencia se están planteando en primer lugar, la creación 

de "La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda", que seria 

una unidad de Gobierno independiente de la SEDESOL pero 

que formaria parte de la Secretaría y cuya función seria operar 

el Consejo Nacional de Vivienda y Coordinar y trabajar con las 

agencias gubernamentales en la implementación de cambios 

que el Consejo Nacional de Vivienda vaya proponiendo para 

alcanzar la meta de 750, 000 viviendas al año.112 

Estas son las estrategias más importantes establecidas 

en el Plan Nacional de Desarrollo respecto de la vivienda; por 

lo que también son el parámetro que se usará para la 

realización del programa sectorial 2001-2006, que a la fecha 

no ha sido elaborado; motivo por el cual en esta investigación 

se analizará el programa sectorial del sexenio pasado, 1996-

2000. 

112 http://www.cmic.org/index.htm. 
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El programa sectorial de vivienda, se comentaba 

anteriormente, es elaborado por La Secretarla de Desarrollo 

Social y constituye otro mecanismo federal de cumplimiento 

del articulo constitucional relativo a la vivienda. 

El artículo 23 de la Ley de Planeación señala el 

contenido que debe conformar a un programa sectorial: 

[ ... ] Los programas sectoriales se sujetarán a las 

previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, 

prioridades y politicas que regirán el desempeño de las 

actividades del sector administrativo de que se trate. 

Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y 

determinaciones sobre instrumentos y responsabilidades de su 

ejecución. 

Tomando como base el articulo anterior, se desglosarán 

a continuación los objetivos, prioridades y pollticas del 

programa sectorial presentado por el ex-presidente Dr. 

Ernesto Zedilla Ponce de León. 

Los objetivos a los cuales se hace referencia, aparecen 

en el Programa de Vivienda 1996-2000113
, en su apartado 

denominado "Objetivos Especificas" donde establece con 

mayor amplitud las lineas de acción en la vivienda, que a 

manera de resumen a continuación se puntualizan: 

113 
Dirección General de Polltica y Fomento a la Vivienda de la Secretaria de Desarrnllo Soc111 

Ql!..91.. p. 14 
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Profundizar la reforma estructural de las instituciones de 

vivienda de cobertura nacional, estatal y municipal, 

preservando su sentido social con el fin de consolidar la 

operación de un mercado integrado. 

· Promover la participación coordinada y concertada de 

los sectores público, social y privado en la producción, 

financiamiento, comercialización, titulación y mejoramiento de 

la vivienda. 

· Vincular la programación financiera y la planeación 

física de las obras de vivienda con el desarrollo regional y con 

la planeación del desarrollo urbano. 

· Flexibilizar y diversificar los servicios de financiamiento 

a la vivienda, para que un mayor numero de familias pueda 

construir, ampliar, y adquirir vivienda nueva, usada o en 

arrendamiento, especialmente de interés social y popular. 

Mejorar la eficiencia de los esquemas de 

financiamiento y hacerlos acordes a la estructura económica 

actual y al ingreso de las familias, estimulando la inversión y 

el ahorro orientado a la vivienda, y lograr mayor cobertura a 

todos los niveles de ingreso. 

· Impulsar la desregulación y desgravación de la 

actividad habitacional, en especial la vivienda de interés 

social y popular. 
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Aprovechar la infraestructura de servicios y 

equipamiento urbano de los centros de población, 

principalmente para la construcción de vivienda, preservando 

el equilibrio urbano, el ambiente y la convivencia comunitaria. 

· Incrementar la oferta de tierra para vivienda. 

· Apoyar la autoconstrucción y el mejoramiento de 

vivienda de las familias más desprotegidas. 

· Apoyar la producción y comercialización de materiales 

de construcción para la vivienda, haciéndolos más accesibles 

al autoconstructor, especialmente los ecotécnicos. 

· Fomentar el desarrollo y aplicación de innovaciones 

tecnológicas adecuadas a las condiciones regionales en 

materia de vivienda. 

· Aprovechar el efecto multiplicador de la construcción de 

vivienda para estimular el aparato productivo y promover el 

empleo, vinculando la producción de la vivienda con la 

planeación urbana y la promoción socioeconómica de las 

regiones y centros urbanos. 

Los amplios objetivos establecidos en el programa 

sectorial anterior son indudablemente buenos, cubren la 

mayoria de los aspectos que aquejan a la vivienda, sin 

embargo muchos de ellos se han visto insatisfechos ante la 

enorme demanda que aún existe. No obstante, se puede 
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notar que el Estado valora la importante participación de los 

sectores privado y social, considerándolos como factores 

indispensables en el desarrollo social, en este sentido 

reconoce las materias en que debe trabajar y las deficiencias 

que debe subsanar. 

En cuanto a las politicas que debe contener el programa 

sectorial, se dispone en el apartado IV.l. 114 Denominado 

"Politica General", esencialmente los siguientes lineamientos: 

· La articulación y congruencia de las acciones de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública entre 

si y con los gobiernos estatales y municipales y con los 

organismos de los sectores social y privado. 

· La promoción de la participación activa y responsable 

de los sectores social y privado. 

· La ampliación de las posibilidades de acceso a la 

vivienda que permita beneficiar el mayor numero de 

personas, preferentemente de bajos ingresos. 

· La ampliación de la cobertura social de los mecanismos 

de financiamiento para la vivienda. 

· El impulso a la función de la vivienda como un factor de 

ordenación territorial y estructura interna de los centros de 

población. 

114 JQjg. p. 24 
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· La constitución de reservas territoriales y el 

establecimiento de oferta pública de suelo para vivienda de 

interés social. 

· El apoyo a la construcción de la infraestructura de 

servicios básicos. 

· La promoción de actitudes solidarias de la población 

para el desarrollo habitacional y el impulso a la 

autoconstrucción social organizada. 

· La promoción y el apoyo a la producción y distribución 

de materiales básicos para la construcción de viviendas. 

· La integración de la vivienda a su entorno ecológico. 

Estos son los parámetros que rigieron la politica de 

vivienda el sexenio pasado; que prácticamente es lo mismo 

que se estableció como los "Objetivos Específicos" antes 

expuestos. 

Dentro de las prioridades para la vivienda establecidas 

en el programa sectorial comentado, se dispone en el 

apartado IV.4. m, llamado "Lineas de Estrategias Prioritarias" 

en forma sintetizada las siguientes: 

· Otorgar facilidades para el cumplimiento del pago de 

créditos, hipotecarios, mediante la reestructuración de hasta 

250 mil créditos hipotecarios. 
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· Reducir los costos indirectos en la construcción y 

titulación de vivienda. 

· Impulsar la actividad de los programas de vivienda de 

interés social a través del programa FOVI- Banca. 

· Promover las acciones necesarias para que el FOVI 

inicie la construcción de viviendas contempladas en su 

programa. 

· Propiciar las condiciones necesarias a fin de que el 

INFONAVIT regularice los pagos pendientes a empresas 

constructoras, y establecer el programa de ahorro voluntario 

para que los derechohabientes puedan adquirir su vivienda 

con mejores condiciones de pago. 

· Otorgar facilidades a la banca para ofrecer créditos 

hipotecarios a sus clientes cuyas condiciones de pago sean 

compatibles con su ingreso. 

· Establecer la viabilidad de las SOFOLES (Sociedades 

Financieras de Objeto Limitado) a través de su participación 

en las subastas del FOVI. 

Apoyar el mejoramiento de vivienda y la 

autoconstrucción, así como fortalecer los mecanismos de 

concertación de precios de materiales y apoyos técnicos. 

· Modernizar el catastro y registro público de la 

propiedad. 
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· Regularizar la tenencia de la tierra. 

· Fomentar a través del INFONAVIT, la inversión 

extranjera en apoyo a la construcción de vivienda social. 

Como puede apreciarse, los objetivos antes señalados 

se convirtieron después en la política de vivienda y a su vez, 

ésta fue presentada como la estrategia primordial en el 

programa sectorial, conteniendo lo mismo, sólo que ajustada 

y cambiando el uso de algunos verbos, y no por que exista 

una congruencia entre sus objetivos, política y estrategia, sino 

porque la articulación del programa es escueto, ambiguo y 

repetitivo, como la mayor parte de los planes institucionales, y 

las lineas de acción mencionadas, son distribuidas después 

entre los organismos promotores de vivienda, como el 

INFONAVIT, FOVISSTE, FOVI, FONHAPO, etcétera, pero 

éstas, son básica y nuevamente los objetivos, políticas y 

estrategias anteriormente numeradas. 

Se puede ver hoy día, que estos objetivos no fueron 

alcanzados en su totalidad, puesto que el Plan Nacional de 

Desarrollo 2001-2006, todavía sigue contemplando a la 

vivienda como uno de los principales problemas de México; 

se sigue buscando una reforma estructural entre los tres 

niveles de gobierno, federal, estatal y municipal además de 

una deseable eficiencia y coordinación entre los sectores 

r-··--.--... --..-....~ ............... -L.o. ... ---
l rnsrs CON 
Lt~1I~tp~; ORIGEN' : 

---------------~ .... ·---~, 
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público, privado y social; pero aún no se vincula a la vivienda 

con una polltica humanitaria, concebida propiamente como 

una garantía constitucional, que facilite el acceso a la 

vivienda al hombre de carne y hueso, no al de las 

estadísticas; se contempla una estructura fiscal, sin embargo 

no se analiza el origen de las limitaciones que tienen las 

personas para acceder a un nivel económico que les permita 

ser capaces de obtener una vivienda, ya sea por sus propios 

medios o mediante un crédito que realmente cumpla con la 

expectativa de una vivienda digna y decorosa. 

2.2.2. Coordinación administrativa en materia de 

vivienda 

La ejecución de las acciones de vivienda requieren de 

un sistema organizado de intervención pública, social y 

privada, a efecto de lograr su efectiva realización; es por ello 

que en todos los mecanismos juridicos de cumplimiento de la 

vivienda, se dispone la intervención de los distintos sectores, 

así como la de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y 

municipal. 

En primera instancia, la Ley Federal de Vivienda dispone 

de un capítulo, específicamente el VIII denominado: "De la 

Coordinación con los Estados y municipios y concertación 

con los sectores social y privado", anteriormente 
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comentado116, donde se fincan las normas a las que se 

sujetará dicha organización. 

En cuanto a la coordinación de los tres niveles de 

gobierno, el articulo 57 de la ley antes citada establece que: 

( ... ] El Ejecutivo Federal ejercerá las atribuciones que le 

confiere esta ley, cuando proceda, en coordinación con los 

gobiernos de los Estados y con los Municipales. Para tal efecto, 

la Secretaría de Oesarrollo Urbano y Ecología, en el marco del 

sistema nacional de planeación, celebrará los acuerdos y 

convenios de coordinación procedentes [ ... ] para el apoyo a la 

ejecución de los programas de vivienda estatales y municipales. 

El papel del Ejecutivo Federal como coordinador y 

orientador de los programas de vivienda, por medio de los 

distintos organismos públicos, se ve siempre obligado a 

respetar la autonomía de los Estados, en términos del artículo 

40 117 constitucional; lo que implica que las acciones deben 

darse de acuerdo a las competencias conferidas por la 

Constitución y las leyes respectivas, además de decretar las 

normas especificas para cada uno de ellos. 

Pudo notarse en los apartados anteriores, que la 

intervención de los actores en favor de la vivienda, no tiene 

limites, no existen actividades detalladas para cada sector, es 

116 Vid.~· Apartado 2.2.1.1. pp. 110-112, de la obra que se lee. 
117 Y!ll. Articulo 40 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicano;. 
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decir todos tienen las mismas obligaciones, en donde el 

poder público federal ejerce facultades decisivas, al 

establecer normas rectoras como el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Nacional de Vivienda, la Ley Federal de 

Vivienda, y demás aplicables, por tanto su observancia es 

general. 

En muchas ocasiones esto representa problemas para 

las entidades federativas, por que obedecen a políticas 

partidistas, donde la autonomla simplemente implica resolver 

sus propios problemas sin intervención del Estado; por otro 

lado, cuando logra darse una estructura y colaboración 

administrativa, ésta se concentra en las ciudades capitales, 

desatendiendo aquellas zonas que por su lejanía requieren 

de mayores servicios. 

Es necesario mencionar que la figura jurídica del 

fideicomiso, es importante como esquema de coordinación en 

la ejecución de la vivienda, el articulo 346 de la Ley General 

de Titules y Operaciones de Crédito establece que: 

"[ ... ] En virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina 

ciertos bienes a un fin licito determinado, encomendando la 

realización de ese fin a una institución fiduciaria". 

Para apreciar mejor la estructura y los objetivos de 

algunos de estos fideicomisos, véase el anexo C de la obra 
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que se lee. 

Un aspecto más, es la participación del Municipio en los 

mecanismos de vivienda, que también se ve afectado en sus 

funciones, pues está intimamente ligado al Estado. 

El articulo 115 párrafo primero constitucional, establece: 

"[ ... ] Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representativo, popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su 

organización polltica y administrativa el municipio libre [ ... ]" 

No cabe duda que la Constitución después de muchas 

reformas a proporcionado al Municipio mayores libertades, 

debido a que forma parte fundamental en el desarrollo 

económico y social, tanto para la vivienda como para el 

desarrollo urbano. 

El Municipio contribuye en gran medida; basta ver las 

atribuciones que a él se le adjudican 11ª, no obstante su 

actividad se ha obstruido al grado de que no puede en 

muchas ocasiones, llevar a cabo las facultades que la propia 

ley le brinda, porque no cuenta con los recursos fiscales 

suficientes para cumplirlo, o se ve viciado muchas veces por 

la burocracia, el nepotismo, los caciquismos y la ineficacia de 

sus numerosos funcionarios, entre otros; provocando que en 

118 
\iiQ. Articulo 115, de la Consli1ución Polltica de los Es1ados Unidos Mexicanos. 
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muchas ocasiones no se alcancen a cumplir, al ritmo que 

demanda el acelerado proceso de expansión, la 

infraestructura, los servicios públicos indispensables de los 

centros de población y mucho menos los objetivos 

nacionales . 

. El Plan Sectorial de Vivienda 119 al que se aludió 

anteriormente, dispone las siguientes bases en el marco de 

un nuevo federalismo, para los convenios de coordinación 

que el Gobierno Federal celebre con los gobiernos de las 

entidades federativas, entre las más importantes destacan: 

- La satisfacción de las demandas de vivienda rural y 

urbana, en especial las de interés social y popular. 

- El fortalecimiento de los COPLADES (Comités de 

Planeación para el Desarrollo) y sus Subcomités Especiales 

de Vivienda y Desarrollo Urbano asi como la promoción de la 

instalación de dichos subcomités en las entidades que 

carezcan de ellos. 

- Coadyuvar en el fortalecimiento de la Oficinas Únicas 

Municipales de Trámites para la Vivienda y establecer Mesas 

Ejecutivas de proyectos para agilizar los trámites respectivos. 

- Descentralizar funciones y recursos en apoyo a los 

119 
\ljQ. Dirección General de Polltica y Fomen1o a la Vivienda de la Secretarla de Desarrollo 

Social. QQ.J;j!,. pp. 59-60 
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municipios. 

Con ello se puede pensar que han emprendido la 

descentralización administrativa, al considerar la participación 

de los comités rurales, dando al Municipio mayor libertad en 

las gestiones hacendarías, lo cual efectivamente implica una 

evolución, que ya se venia dando desde el Programa 

Nacional de Vivienda 1990-1994 que fue un primer paso, pero 

aún falta el fortalecimiento de los municipios en el ámbito de 

preparación ética y profesional, de los funcionarios del 

ayuntamiento, as! como de su esquema administrativo, en la 

justa y compartida distribución de competencias. 

Por lo demás, la colaboración de todas las 

organizaciones sociales y privadas ya son también integradas 

en el ámbito habitacional, el articulo 63 de la Ley Federal de 

Vivienda establece algunos de los organismos con los que se 

pueden celebrar convenios: 

[ ... ] La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, en 

los términos de la Ley de planeación. de la programación de la 

vivienda y de los acuerdos y convenios de coordinación que se 

hayan celebrado con los gobiernos de los Estados y los 

Municipios, promoverá y celebrará convenios de concertación, 

en su caso, en los términos del capitulo VI de la Ley de 

Planeación, con las Cámaras de Industria y de Comercio, con 

los colegios y asociaciones de profesioncitas, con las 

Instituciones docentes y de investigación, con las 

organizaciones sociales y con los particulares interesados en el 



desarrollo habitaclonal sobre su participación en el sistema 

nacional de vivienda. 
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La concertación de los tres niveles de gobierno con los 

sectores social y privado, conformados básicamente en el 

primer caso, por las sociedades cooperativas, los grupos 

politices y las ONG'S; y en el segundo por las empresas 

constructoras, han conformado el elemento más importante 

en la creación de vivienda, pero todavía no se ha logrado 

incluir a estos sectores con atractivas convocatorias y planes 

que les permitan desarrollar sus profesiones, o incentivar las 

investigaciones, para la creación de mejores materiales de 

construcción por ejemplo, o bien para el desarrollo de los 

recursos humanos dentro de cada región, dando frutos a la 

misma y a los que las llevan a cabo. 

Siempre ha sido redituable la industria de la construcción 

en México, ya sea por iniciativa privada o por medio de las 

licitaciones que hacen los organismos financieros públicos, 

para la creación de vivienda de interés social. Por parte del 

sector privado la problemática comienza cuando las 

constructoras entran a concurso, proponiendo proyectos que 

sean lo más barato posibles y con tiempo record en la 

construcción de las viviendas, a fin de que sean aprobados, 

dejando a un lado aspectos trascendentales dentro de la vida 

de las personas que en ella van a habitar, poniendo en riesgo 
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la calidad de los materiales, asi como el decoro y dignidad en 

el diseño de las viviendas. 

Sin embargo el que exista ganancia para el sector 

privado no debe ser objeto de criticas, puesto que están en su 

justo derecho, ya que se busca un bien común para todas las 

partes, por un lado para los destinatarios que harán uso de 

las viviendas y por otro para los empresarios de la 

construcción que verán la remuneración de su trabajo, y por 

ultimo para el gobierno que estará cumpliendo con sus 

obligaciones constitucionales, lo criticable es que no existe la 

observancia y exigibilidad en la calidad de la construcción y 

en sus materiales, como se podrá observar en el capítulo 

tercero. 

El artículo 64 de la Ley Federal de vivienda dispone las 

bases a las que se ajustará la concertación con los sectores 

social y privado: 

[ ... ] La concertación de acciones de la administración 

pública federal en materia de vivienda con los grupos y 

organizaciones sociales y privados, se ajustará a las 

disposiciones de esta ley y a la programación de la vivienda y 

se realizará mediante la celebración de los contratos y 

convenios de derecho público que dispone la Ley de 

Planeación, para establecer, entre otros, los siguientes 

objetivos: l. La definición de mecanismos y apoyos específicos 

para los proyectos habitacionales; 11. La participación de la 

comunidad en la gestión, ejecución y evaluación de proyectos 



habltaclonales; y 111. La canalización de esfuerzos y recursos en 

los procesos de producción y mejoramiento de vivienda. 
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Es fácil explicar el poco éxito que tiene el procedimiento 

de concertación con dichos sectores, debido a la imprecisión 

de sus prevenciones y requisitos. 

El sector social, no se ha visto tan beneficiado como el 

privado, ya que su participación aún cuando es contemplada 

en la ley o en las políticas de vivienda, no es reflejada en la 

mayoria de sus acciones, que son ejecutadas sin 

concertación con los gobiernos, como la invasión de predios, 

puesto que sólo son atendidas después de mucho insistir o 

en caso de desastres naturales. 

La aportación de las organizaciones no 

gubernamentales, en el sector habitacional no es muy 

presente, debido a los grandes recursos que se necesitan y 

en ocasiones a la falta de conocimiento en la materia para la 

elaboración de los proyectos e incluso del mismo derecho a la 

vivienda. 

Por ello se puede concluir, que la coordinación y la 

concertación administrativa en materia de vivienda, han 

obedecido a maniobras politicas más que, a una 

administración jurídica y social sustentada en el bien común. 

Se comprobó que en las politicas de vivienda, no se 

estudió a fondo la problemática social de los mexicanos, pues 
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se ha tratado como una cuestión aislada, sin lograr erradicar 

el problema de la escasez de habitación, a través de un 

sistema armónico de competencias, con una dirección clara y 

realista. 

Muchas son las trabas sociales y jurídicas que limitan la 

realización del derecho a la vivienda, por lo que es necesario 

ubicar sus principales causas, para finalmente obtener las 

líneas indicativas de su solución, mismas que se analizarán 

en el siguiente capítulo. 



t6S 

3. PROBLEMÁTICA ,JURÍDICO SOCIAL EN MATERIA DE 

VIVIENDA Y PROPUESTA DE REFORMA 

3.1 Análisis socio-jurídico en materia de vivienda 

3.1.1. Alcance constitucional en el derecho a la vivienda 

3.1.2. Incongruencias legales 

3 .1.1. Problemática burocrática 

3.2. Propuesta de refonna 

· 3.2.1. En el derecho constitucional a la vivienda 

3.2.2. En los mecanismos administrativos de ejecución 



3. PROBLEMATICA ,JURÍDICO SOCIAL EN MATERIA DE 

VIVIENDA Y PROPUESTA DE REFORMA 

159 

Las necesidades sociales en el rubro de vivienda, hacen 

indispensable y un aún más, impostergable, la evaluación de 

todo el procedimiento nacional de ejecución de la vivienda, 

comprendiendo esto su parte juridica, administrativa, 

económica y social. Por ello el presente capitulo, tiene como 

objetivo ubicar y examinar los factores que influyen en el 

déficit habitacional en México, a fin de orientar con mayor 

congruencia las posibles soluciones y propuestas a dicha 

problemática. 

3.1 Análisis socio-jurídico en materia de vivienda 

La falta de vivienda, así como las precarias condiciones 

en las que algunas familias se encuentran, son un problema 

social de primer interés, toda vez que sus consecuencias son 

siniestras para el desarrollo y calidad de vida de una 

sociedad, porque también presuponen un Estado débil, con 

desigualdad de ingresos económicos, desempleo, 

corruptelas, entre otros males que limitan el progreso humano 

y productivo de un país. 

Los capitulas anteriores, dejaron ver que los programas 
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sociales de vivienda se reducen a una centralizada y raqultica 

participación de un Estado paternalista, quizás ello sea una 

de las causas del menoscabo en la vivienda, (ver anexos D y 

E de la obra que se lee) ya que la politica social siempre 

requiere de grandes recursos, que sólo pueden ser 

idealizados pero dificilmente alcanzados cuando se pertenece 

a regimenes politicamente injustos, y desigualdades 

socioeconómicas exageradamente marcadas. 

Se comentaba que quizá el problema sea fiscal, pero 

esto no sólo implica que el gobierno no cuente con los 

recursos necesarios para sufragar y planear su propia política 

social, sino que la traba se extiende a toda la sociedad, es 

decir, en un país en proceso de desarrollo o llamado del 

tercer mundo, la población sufre problemas de salud, 

desempleo, educación, etcétera, que convergen y agravan en 

este caso el problema de vivienda. 

Indudablemente la falta de empleo, trae como 

consecuencia la carencia de recursos económicos, tanto para 

el propio desempleado como para el Estado y su parca 

recaudación de impuestos. Y hablando de dignidad y decoro 

el articulo constitucional relativo a la vivienda, depende en 

gran parte del trabajo, siendo el modo ideal de asegurar un 

nivel de vida adecuado, como consecuencia de la justa 
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retribución que se obtenga de él. 

Con relación a la salud, necesariamente se tiene que 

hablar de servicios públicos, debido a que la falta de ellos, 

sobre todo el drenaje, agua potable, pavimentación y medidas 

sanitarias para evitar epidemias transmitidas por animales, 

asi como procedimientos adecuados para la recolección y 

tratamiento de desperdicios; son factores que contribuyen a la 

dignidad y decoro de la vivienda, sobretodo a las condiciones 

de salubridad de la persona. 

El marco económico de un país influye en las vivencias y 

condiciones de la persona humana, la vivienda siendo un bien 

de primera necesidad, no puede ser tratada a la ligera, ya que 

como ya se veia, de ella se desprende el fortalecimiento de 

otros servicios públicos; difícilmente puede ser manejada sólo 

por los gobiernos, la politica de una vivienda realista debe 

integrar las decisiones de la sociedad, que es la única que 

realmente sabe la problemática, porque la sufre y la vive día a 

dia. 

Actualmente se siguen presentando proyectos sociales 

como problemas que dependen solamente de los actores y 

gobiernos nacionales. La participación de los ciudadanos, en 

las politicas sociales no es suficiente, no se ha integrado 

completamente a los propios destinatarios o principales 
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beneficiarios en los planes de trabajo. 

Hoy día se plantea abrir el mercado internacional, 

modernizar la estructura politica, y demás medidas para el 

desarrollo económico, sin embargo, no tiene sentido hablar 

de una globalización, por ejemplo, cuando ni siquiera existe 

una autonomia municipal; los gobiernos locales no han 

alcanzado el fortalecimiento institucional, ya sea por la 

carencia de recursos económicos o bien por su débil 

estructura administrativa de la que ya se hablaba, 12º luego 

entonces resulta ilógico abrirse al mercado y participación 

internacional, cuando estos no tienen el control dentro de su 

mismo territorio, en la producción de sus recursos y mucho 

menos en sus programas públicos. 

Todas estas situaciones desembocan en conceptos 

como descentralización y desconcentración, de los cuales 

también se ha discutido mucho; uno de los ex-colaboradores 

de la Secretaría de Desarrollo Social, Marco A. Michel Diaz, 

al respecto comenta: 

{ ... ] la descentralización y desconcentración son más que 

meras reformas administrativas. Constituyen los instrumentos 

fundamentales mediante los cuales las ciudades enfrentarán 

sus propios retos. No habrá consenso sobre la forma de 

120 lllQ. ,S,ym. apartado 2.2.1 2. pp. 120·123 de la obra que se lee. 



enfrentar la crisis de las ciudades, si no es a partir de la 

posibilidad de que cada una la construya en su propia dinámica. 

Modernizar las ciudades es habilitar sus consensos, el juego de 

sus fuerzas sociales y políticas, y la eficacia de sus formas de 

organización y de articulación de intereses. Esto no es posible 

si no se construye como centros de decisión con autoridades 

autónomas con capacidad de gestión y recursos propios, a 

partir de los cuales se estructure la participación social y se 

definan las políticas urbanas en el nivel de especificidad que 

demanda el ámbito local. 
121 
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Resulta paradójico que las propias autoridades declaren 

sus deficiencias en el problema de vivienda, y que aún no 

hayan actuado y resuelto en definitiva esta situación, lo que 

deja ver que saben lo que tienen que hacer, pero o no les 

conviene o no saben como hacerlo. 

Al hablar de descentralización y participación social, 

también se empieza a inmiscuir la polltica en todos sus 

ámbitos y con ella todo el cúmulo de intereses económicos y 

partidistas. 

A grosso modo, descentralizar implica eliminar el control 

de una burocracia central, que tiene el mando de una política 

o un programa; así como originar la participación social 

directa, es decir, una tarea más social y menos estatal, lo que 

121 ~ PERLÓ COHEN, Manuel. La Modernización de las Ciudades en Méxoco 

México, Ed. UNAM, 1990. p. 442 
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contraviene en muchos casos la usanza del control politice 

mexicano. 

En realidad son pocas las organizaciones no 

gubernamentales colaboradoras en el sector vivienda, las 

existentes distan mucho de conseguir fines eficientes. 

Humberto Parra Ramos, colaborador del Taller de 

Economía, Territorio y Sociedad, de la Facultad de Economía 

de la UNAM, dice: 

En términos generales se puede afirmar que son pocos 

los casos en que organizaciones de la sociedad acceden a la 

toma de decisiones respecto de lo urbano, y cuando estas 

decisiones se dan, se restringen a la negociación entre una 

alternativa elaborada por técnicos del sector público y las 

aspiraciones de distintos grupos de poder económico o 

político.122 

El desacelerado y desequilibrado proceso de 

urbanización se relaciona con la cita anterior, ya que la 

escasez de suelo para vivienda entra en el atractivo juego de 

los ceros, para dirigentes políticos, o para la inversión 

privada, dejando fuera a todas aquellas personas que no 

tienen tiempo para participar dentro de un partido político o 

que no cuentan con el dinero suficiente, para pagar los 

departamentos o condominios que construye el sector 

122 QIL¡¡Q¡. J.!li¡j. p. 445 
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privado, pues sino es por estos medios difícilmente se puede 

conseguir vivienda, porque no existen grupos sociales con 

verdadera autonomla que actúen por un beneficio integral, no 

existen tampoco modelos de consulta popular que integren a 

la sociedad en decisiones básicas del ordenamiento territorial, 

lo que implica que quedan obligado~ a entrar en el sistema 

polltico. 

Siendo los partidos políticos la principal presión para los 

gobiernos, en cuestión de demandas sociales, las personas 

se ven presas de ellos para conseguir principalmente suelo 

para vivienda, aunque es bien conocido que estos grupos 

pollticos generalmente tienen o buscan con estos fines 

populistas, votos electorales o bien posibles militantes para 

sus partidos. 

Uno de los principales riesgos que se corre en este 

contexto es la toma de posesión de predios irregulares, no 

aptos para la vivienda, ya sea porque el suelo es de alto 

riesgo o por ser reservas ecológicas, provocando desastres 

irreparables como la muerte de sus habitantes; como se 

puede ejemplificar en la nota informativa siguiente: 

Diputados locales y federales del PRD así como 

dirigentes de este partido promueven y defienden invasiones en 

zonas de alto riesgo de la delegación lztapalapa y son quienes 

se han opuesto a que más de 900 familias que habitan áreas 



susceptibles a desgajamlentos y deslaves sean reubicadas, 

entre ellas quienes habitaban el predio Cabras, donde el fin de 

semana murieron dos menores al caer una roca sobre su 

vivienda ( ... ] En el predio denominado Degollado Norte, los 

principales promotores de la vivienda son dirigentes del Frente 

Popular Francisco Villa (FPFV), entre ellos el actual presidente 

de la Comisión de Vivienda de la ALDF, AdoWo López 

Villanueva, de acuerdo con el dictamen de la DGPC el predio 

presenta agrietamientos y hundimientos diferenciales por 

desplante de estructuras sobre rellenos no compactados. 123 
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Desde esta perspectiva, la participación social en la 

vivienda, se ve corrompida y alejada de todo beneficio. Las 

formas irregulares de crecimiento urbano, son sólo uno de los 

efectos de la deficiente zonificación y desarrollo regional -

urbano de la población; aunado a la falta de conocimiento de 

tecnologias adecuadas, de recursos y sobretodo la escasez 

de conciencia en las experiencias, es decir, el que no 

aprende de la historia esta condenado a repetirla, se podría 

entender que, les es más fácil corregir errores que 

prevenirlos. 

Los efectos de este proceso muestran que en las zonas 

urbanas, la escasez de suelo y sobrepoblación son los 

principales problemas, que a su vez originan el elevado 

123 FLORES. Jesús. "Promueve PRO la Invasión de Predios". Unomásuno. MéXlco, 19 

junio. 2001: p. 12, 1•col.- 4' col. 
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precio del suelo para vivienda, ya que dentro de las ciudades 

se tiene mayor acercamiento, tanto a las fuentes de trabajo 

como a los servicios de hospitales, escuelas, trasporte y 

distintos puntos de interés, mientras que en la zonas rurales 

el panorama es distinto, pues existe mayor cantidad de 

espacio donde la persona humana puede desarrollarse; el 

problema es que ese desarrollo se ve limitado por la escasez 

de servicios públicos, debido a su localización, como menores 

centros de trabajo, hospitales, etcétera. 

El precio de la tierra generalmente en las zonas rurales 

se mide por la capacidad de producir frutos, por ello cuando 

el suelo o parcela no produce, que generalmente sucede 

cuando los pequeños propietarios no cuentan con los 

recursos para ello, su valor decae, entonces la tierra se utiliza 

sólo para erigir vivienda y a muy bajo costo, pero como se 

mencionaba anteriormente, alejada de muchos servicios 

indispensables, que son sustituidos ante la escasez de 

drenaje, agua potable, trasporte por mencionar algunos, con 

letrinas, leña para en el mejor de los casos purificar el agua, 

cocinar y el uso de animales como transporte entre muchas 

otras diferencias. 

Estas prácticas se continúan viendo en las ciudades, 

pero limitadas a zonas muy específicas, que por la pobreza 
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en la que viven las personas, recurren a ellas, sin embargo 

difícilmente pueden ser mantenidas o generalizadas puesto 

que las consecuencias de sanidad son perjudiciales para 

todos los habitantes. 

En la ciudad se requiere para la satisfacción de dichas 

necesidades, obras de muy alto costo, de infraestructura, 

equipamiento y servicio urbano, lo que se traduce en mayores 

gastos para los residentes. 

Otro aspecto importante es el de los terrenos ejidales 

que regularmente se encuentran propensos a ser invadidos, 

en muchos casos por las graves indefiniciones de su 

tenencia, la falta de democracia dentro de ellos para el 

manejo de bienes, entre otros males que a él le aquejan, 

como la segregación de su comunidad o Municipio, y la falta 

de incentivos para la producción y el desarrollo. 

Todo ello trae como consecuencia que grandes espacios 

de tierra queden desprotegidos e idóneos para la invasión o 

bien improductivos, lo que a su vez provoca que los 

ejidatarios vendan sus tierras a muy bajo costo, y lo peor a 

capitales extranjeros. 

La falta de regularización de la tierra, estimula el 

mercado ilegal de la misma, sobretodo en las zonas con 

playas o litorales, que suelen ser el atractivo más grande para 
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los extranjeros, en este caso los ejidatarios corren grandes 

riesgos de perder sus tierras, que son su único patrimonio 

pues en ella producen y tienen su vivienda. 

El Licenciado Vicente Fox, Presidente de la Republica, 

ante dicha problemática ha planteado cinco tareas para 

combatirla: 

[ ... ] primero, vamos a dar1e prioridad a la regulación de la 

tenencia de la tierra, por lo que el gobierno no descansará 

hasta que todos los ejidatarios tengan en sus manos el 

documento que los acredite como titulares de su patrimonio [ ... ] 

La segunda tarea es la instrumentación de un programa integral 

para el ordenamiento ecológico, turístico y urbano[ ... ] En tercer 

lugar se fomentarán las inversiones nacionales y extranjeras en 

los litorales, a través de nuevos esquemas de asociación en los 

que participen los propietarios de las tierra [ ... ] ¡Vamos a abrirle 

las puertas a personas dispuestas a jugársela con México! [ ... ] 

la cuarta estrategia consiste en promover las adecuaciones 

legales y reglamentarias para actualizar las politicas agrarias de 

asentamientos humanos y de inversión foránea. Finalmente, la 

quinta tarea [ ... ) es combatir las prácticas ilegales que 

desvirtúan el uso y destino de la tierra con potencial turístico.124 

Es por todos bien sabido que la entrada de capitales 

extranjeros solo beneficia a éstos; las propuestas antes 

citadas, si bien es cierto son importantes para que los 

124 
gi. QQ!:. VENEGAS, Juan Manuel. "Fax Buscará Capital Foráneo para el Desarrollo 

Integral en los Litorales. La Jornada. México, 26 julio 2001: p. 3, 4i col.- 51 col. 
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ejidatarios cuenten con los titules de sus tierras, también es 

cierto que no les asegura un beneficio justo en las ganancias, 

lo que provocaría mayor pobreza, pues como se indicaba 

anteriormente, los ejidatarios corren peligro de no contar con 

las condiciones necesarias para pactar o bien coordinarse 

con los voraces empresarios, y terminarian dejando en sus 

manos todas sus tierras, quedándoles el único beneficio de 

trabajar como peones u otros cargos similares. 

La postura y el concepto que tienen los gobiernos 

mexicanos en cuestiones de modernidad y desarrollo, es la 

de copiar modelos extranjeros, sin antes meditar o estudiar 

las circunstancias reales de nuestro pais; en el caso de la 

vivienda uno de los principales defectos es el de la 

construcción, o bien, diseños arquitectónicos que se han 

implementado principalmente de las tendencias extranjeras, 

como comenta Ernesto Alva Martinez125
, ex secretario 

académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, existe 

una falta de ideas o innovación entre los arquitectos 

mexicanos que no entienden que la corrientes o modas son 

sólo eso, por lo que no se deben seguir ciegamente, 

sobretodo por que nuestro pais tiene necesidades específicas 

que no coinciden con las de los paises modelo. 

125 ~·PERLÓ COHEN, Manuel. QQ...Cil. p. 261 
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Se puede concluir que no conviene culpar a un sólo 

factor en el problema de vivienda, ya que todos influyen en la 

decadente problemática, no obstante existe una parte toral, 

para resolver en primera instancia la aplicación justa y 

ordenada del derecho a la vivienda, ésta es la Constitución, 

misma que indica el alcance de las acciones a seguir; tema 

que se tratará a continuación. 

3.1.1. Alcance constitucional en el derecho a la 

vivienda 

La práctica sentimentalista de muchos legisladores e 

incluso de la sociedad, en la creación e interpretación de la 

Constitución y la mayoria de las leyes, ha provocado que 

muchas disposiciones queden al margen de la realidad; tal 

como se señalo en el capitulo anterior, en el cual se 

comentaba que el derecho a la vivienda no es objetivo por no 

precisar ni abarcar sus efectos, aunque consagre uno de los 

derechos más importantes para la persona humana. 

No es lo impactante ni sensible de la letra, lo que debe 

preocupar al formularse una ley, sino su aplicabilidad. Sin 

lugar a dudas el derecho constitucional a la vivienda, tiene 

una esencia netamente humanística, sin embargo la relación 

que entraña con la persona humana es el de un derecho 

imprescindible ética y moralmente hablando, por ello no 
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puede ser que se encuentre plagado de adornos poéticos, 

pero inservibles, que distan mucho del comportamiento y 

filosofia de la persona, pues casi nunca representan la 

voluntad de los gobernados. 

Por ello ha sido tan practicable a lo largo de los años el 

nacimiento de leyes que no son concebidas de forma 

responsable, pues sólo han figurado como triunfos politices, 

hechas a conveniencia de unos cuantos sin pluralidad ni 

democracia, o bien, en ocasiones es la respuesta más fácil 

que tienen los gobiernos para dar soluciones a los problemas; 

es decir, si no hay trabajo crean una ley, si no hay vivienda 

crean una ley, etcétera, situación que no modifica un ápice 

las cosas. 

No es estar en contra de la creación de leyes, sino el 

modo inconsciente en el que actúan, o que los mueve a 

crearlas; vivir en un estado de derecho implica vivir la 

legalidad en todos los ámbitos; gubernamentales y sociales, 

para ello se necesita un orden legislativo, en el que converjan 

los intereses de todos, para un bien común. 

El alcance constitucional del derecho a la vivienda, ni 

siquiera ha logrado, llegar a las familias mencionadas en el 

articulo 4°, la sensibilidad de los legisladores deberla ser 

dedicada a la justa aplicación y observancia de la ley; pues la 
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instauración de los organismos para la promoción de vivienda 

generalmente se han visto viciados, ya sea por burócratas 

corruptos o bien por la falta de planeación en su propia 

organización, entre otros casos. 

El INFONAVIT por ejemplo, siendo un órgano que tiene 

un admirable objetivo como, establecer y operar un sistema 

de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un 

crédito barato y suficiente para la adquisición de vivienda, no 

ha tenido el éxito deseado, inmediatamente surge la pregunta 

de porqué no se alcanzan a beneficiar todos los trabajadores, 

siendo que el patrimonio de dicho órgano tripartito, se 

encuentra asegurado por las aportaciones obligatorias del 

Gobierno Federal, de los patrones y de los propios 

trabajadores, según lo establece el artículo 5º126 de la ley del 

INFONAVIT; es decir el dinero se encuentra afianzado, ya 

que las cuotas establecidas en la ley, siempre son 

alcanzadas, debido a su obligatoriedad. 

No obstante la realidad muestra un déficit alarmante, 

quizás la forma en que opera dicho instituto sea la causa de 

la problemática, porque el dinero, se comentaba 

anteriormente no puede hacer falta, pues es una obligación 

legal. 

126 Q1. Articulo 5 de la Ley del JNFONAVIT. 
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Para la mayoria de los trabajadores, uno de los grandes 

obstáculos para que adquieran vivienda, es el ya muy 

conocido sistema de puntuación; que tiene por objeto 

seleccionar a los trabajadores que serán susceptibles de ser 

acreditados, si estos reúnen los requisitos que para tal efecto 

pide el INFONAVIT127
, algunos de los mas importantes son: 

· Ser derecho habiente: lo que implica, estar inscrito en 

el INFONAVIT, o sea con un patrón que aporte 

obligatoriamente el 5% por concepto de vivienda a su favor. 

· Un punto por cada tres aportaciones bimestrales 

efectuadas a favor del trabajador. 

· Cinco puntos por cada dependiente económico del 

trabajador hasta un máximo de dos dependientes. 

Únicamente se tomarán en cuenta los ascendientes y 

descendientes en primer grado, asi como el cónyuge. 

· El saldo de la subcuenta de vivienda (que es el cinco 

por ciento sobre el salario de los trabajadores, aportado por el 

patrón) de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el 

Retiro del Trabajador, por cada salario minimo mensual un 

punto. 

· El monto de crédito no utilizado (diferencia entre el 

monto máximo y el solicitado), ocho puntos por cada salario 

127
Qt.http:14B.243.23B.171/data/navega.htm 
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mensual del propio trabajador. 

· El ahorro voluntario que decida aplicar el trabajador 

para reducir el monto máximo de crédito a que tiene derecho, 

ocho puntos por cada salario mensual del propio trabajador. 

· El ahorro voluntario lo podrá integrar el trabajador 

mediante depósitos en la subcuenta de ahorro voluntario del 

SAR, en una institución financiera, o de la forma que mejor 

considere, con la condición de que dicho ahorro que le dio 

derecho a los puntos adicionales, sea ingresado al 

INFONAVIT en una sola exhibición, en el momento de 

integración del expediente de vivienda. 

Si el trabajador no logra integrar el monto de ahorro 

voluntario declarado en su solicitud, perderá su asignación de 

crédito, pudiéndose inscribir en periodos subsecuentes de 

invitaciones. 

· Diez puntos, en su caso, si el trabajador es 

discapacitado en los términos previstos por la Ley del Seguro 

Social. 

Estas reglas entre otras, son las más comunes para la 

adquisición de créditos, como puede verse la mayoría de 

ellas da prioridad a los trabajadores que tienen superiores 

aportaciones voluntarias, el puntaje por discapacidad o bien 

por el número de dependientes económicos, ya sea el 
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cónyuge o cualquier descendiente o ascendiente en primer 

grado, es decir que tenga familia, si bien es cierto los puntos 

que se adquieren por estas circunstancias no son muchos, si 

es una determinante para ser sujeto de crédito; en este 

sentido una ves más se está excluyendo, a aquellos 

individuos que viven solos, que no están casados, o bien que 

no cuentan con dependientes económicos. 

El alcance del derecho constitucional a la vivienda, no 

llega ni siquiera a garantizar, la adquisición de está a los 

trabajadores asalariados, que cuentan con mejores 

condiciones legales para lograrlo, pues se encuentran bajo el 

amparo de dos articules constitucionales, el 4° y el 123º. 

Este fue sólo un ejemplo de cómo operan los 

organismos promotores de vivienda, sin embargo, dónde 

quedan los sectores más desprotegidos y menos 

contemplados; aquellos hombres y mujeres trabajadores que 

no tienen manera de comprobar sus ingresos, ya sea por que 

no siempre los tienen, o por ser parte de una economia 

laboral informal, como los comerciantes ambulantes, los 

checadores de microbuses, las sexo servidoras; sólo como 

algunos ejemplos de personas que no son reconocidas en los 

programas nacionales de vivienda y que al no tener un 

ingreso fijo son descartados de inicio en todo programa, 
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puesto que en ninguno de los casos, ni el gobierno ni el 

patrón regalan las casas; el individuo ineludiblemente tiene 

que tener dinero, para comenzar su sueño, éste siempre 

termina pagando con creces, quizá por que el articulo 4° 

constitucional garantiza el disfrute de la vivienda mas no su 

adquisición. 

No obstante de las limitantes existentes para adquirir 

vivienda, muchas de las familias que llegan a conseguirlo, 

sufren de hacinamiento, ausencia de servicios urbanos 

básicos, viviendas deterioradas y construidas con materiales 

poco duraderos, 12ª en pocas palabras carentes de dignidad y 

decoro, adjetivos que muy pomposamente establece el 

articulo 4° constitucional en estudio. Varias son las 

incongruencias normativas que impiden la óptima realización 

del derecho a la vivienda, mismas que en el siguiente 

apartado se especificarán. 

3.1.2. Incongruencias legales 

Entre lo ingenuo y las buenas intenciones de la ley, se 

encuentra también lo obsoleto, ya que en la práctica muchos 

de los preceptos ya no son llevados acabo, o bien su 

aplicación resulta inconveniente para el goce efectivo del 

126 
l.(ig. anexo O, de la obra que se lee. 
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derecho a la vivienda. 

En primera instancia se halla la irregularidad del orden 

constitucional, comentado con anterioridad; ya que el articulo 

4° relativo a la vivienda, encontrándose en el capitulo de las 

garantlas individuales, del cual deberian gozar todas las 

personas que se encuentren dentro del territorio mexicano, no 

faculta al individuo sino que se encuentra delegada a la 

familia; sin además establecer la plena garantla de obtención, 

sólo el disfrute, como se ha comentado, y no de cualquier 

vivienda sino de una vivienda digna y decorosa. 

La importancia que tiene la ley suprema es demasiada, 

porque de ella se desprenden las leyes reglamentarías, de las 

cuales a su vez depende el buen funcionamiento, el orden 

público y social; muestra de ello es la actual Ley Federal de 

Vivienda en la que se encuentran grandes incongruencias y 

anomalías; por ejemplo: 

Su articulo 3°129 párrafo primero, establece la existencia 

de un Sistema Nacional de Vivienda, que en la realidad no 

existe flsicamente, más que en el propio articulo, 

demagógicamente conceptualizado. 

En una lectura objetiva del artículo referido, se puede 

pensar que es un sistema operativo de objetivos definidos y 

129 Vid.~- Apartado 2.2.1.1. p. 103da la obra que se lee. 
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recursos humanos estructuralmente dirigidos a orientar y 

vigilar la satisfacción de la vivienda para todos, no obstante la 

falta de esencia jurídica como su ambigüedad, lo hace 

normativamente inútil. 

Es como si se estableciera la existencia de un Sistema 

Nacional de Educación, diciendo que es el conjunto armónico 

de relaciones juridicas, económicas, sociales, políticas, 

metodológicas, y de más adjetivos que, dan coherencia a las 

acciones del sector público social y privado, para la 

satisfacción de la educación; de qué servirla en una ley 

reglamentaria, de una garantía constitucional dicho párrafo, 

no ayuda en nada decirlo, cuando gran parte de la población 

es analfabeta; lo mismo sucede con la vivienda, pues con que 

valor moral se presume dicho sistema, habiendo un déficit 

aterrador de vivienda en México. 

Asi también se ha hablado de los problemas de la 

construcción o diseño de las casas, en las cuales, 

generalmente los condominios o unidades habitacionales, 

carecen de espacio, de materiales ecotécnicos y duraderos, 

que ni siquiera cuentan con rampas para los discapacitados 

por ejemplo, lo que puede traer consecuencias devastadoras 

en caso de evacuación, o en cuestión de la armenia en sus 

habitantes por el reducido espacio de la casa, asi como de 
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resistencia en casos de desastres naturales; en este caso, los 

responsables son las autoridades del gobierno federal en 

términos del articulo 6130 fracción IX, y 39 y 40131 de la misma 

Ley, ya que a ellos les compete integrar y formular las normas 

de diser'lo y construcción de la vivienda, para el bienestar de 

la familia; la falta de acción y previsión por parte de la 

SEDESOL, acarrea situaciones graves, como se puede ver 

en las siguiente nota informativa. 

La presidenta municipal Edelmira Gutiérrez estimó que 

fueron ocho mil familias las que sufrieron daños materiales en 

sus viviendas. Se estima que cuatro mil casas se inundaron y 

otras cuatro mil ya mostraban daños en su estructura, lo que 

provocó filtraciones que dañaron pertenencias. Los colonos 

responsabilizaron al INFONAVIT y a La inmobiliarias GEO y 

BETA, así como a la presidenta municipal Edelmira Gutiérrez, 

de que sus casas se inundaran porque, aparte presentan 

filtraciones en techos y muros.
132 

En este sentido, la realidad es que las compar'llas 

constructoras proponen diser'los arquitectónicos sin seguir un 

modelo general u homogéneo de reglas en materia de 

construcción, más que los que les convienen, es decir 

130 Vid.~. Apartado 2.2.1.1 pp. 103-104 de la obra que se lee. 
131 ~. Artlcuios 39 y 40 de la Ley Federal de Vivienda. 
132 Silvia Chávez, et. al. 'lnleosas lluvias provocan la muerte de una persona y danos en 

ocho mil viviendas en Cuaulillán lzcalli'. La Jornada. México, 28 ago. 2001: p. 36, 1' col.-2' col. 
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aquellos que se construyan de manera rápida y barata, no 

importando el espacio para el desarrollo de quienes serán sus 

habitantes, ni las consecuencias que el uso de materiales de 

baja calidad provocarán tarde o temprano. 

Otra situación para analizar es el artlculo 20133
, el cual 

menciona hacia donde se dirigen principalmente los apoyos e 

instrumentos del Gobierno Federal para la vivienda, uno de 

ellos es la participación en el mercado inmobiliario, dicha 

participación en la actualidad ya no se da, pues el Gobierno 

Federal sólo es promotor de la pollticas de vivienda, 

fungiendo más como mediador, concertando y sugiriendo a 

los gobiernos de los Estados, quienes a su vez hacen lo 

propio con los municipios, para la aprobación de los 

proyectos del sector privado, en la legalización de suelo y 

construcción de vivienda; ya no enajena suelo para vivienda, 

por lo que el artlculo es letra muerta. 

En cuestión de otorgamiento de créditos, el artlculo 45134 

faculta a los organismos que ejecuten o financien vivienda 

para los trabajadores, en términos del 123 constitucional, 

para que se rijan por sus propias leyes, lo que presupone que 

en materia de vivienda cada organismo público resuelve a 

133 llilt. ~·Apartado 2.2.1.1. pp. 106-107 de la obra que se lee. 

134 ~.~.Apartado 2.2.1.1. p. 45 de la obra que se lee. 
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quien le da vivienda; si bien es cierto que tales organismos 

deben tener sus propios registros de los trabajadores sin 

vivienda, esto puede dar lugar a injusticias, por no existir 

candados para la dotación de habitaciones a los trabajadores 

que ya cuentan con una, dejando a tras a los que en verdad 

la necesitan. 

La Ley General de Asentamientos Humanos135
, es uno 

de los instrumentos legales fundamentales para el buen 

desarrollo de los centros de población, dicha ley aún cuando 

tiene normas importantisimas, se ve limitada al sentido 

administrativo o politico, sin programar acciones de 

mejoramiento de los centros de población, como formas de 

organización social para la producción y la convivencia, 

dejando fuera el regionalismo político y unificando tareas que 

trasciendan en vivienda para todos, ya que ese es el 

verdadero escenario político y social en el que se fundan las 

actividades económicas y el origen de las ciudades, pues si 

no hay funcionabilidad en estos factores, será inútil todo tipo 

de leyes. 

Por ejemplo de nada sirve que el articulo 33136 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos prevea un gran numero 

135 ~·~·Apartado 2 2 1 2 de la obra que se lee. 
136 ~· SJ¡¡¡¡¡. Apartado 22.1 2. pp. 126·127 de la obra que se lee. 
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de buenos deseos para el desarrollo de los centros de 

población, como la dotación de servicios públicos, la 

prevención y atención de riesgos, preservación de reservas 

ecológicas y demás, sino se llevan a cabo, si todavia mueren 

personas por la ineptitud y anomalias de aquellos que tienen 

a. su cargo el cumplimiento de la ley; las normas juridicas 

deben dejar de ser simples paradojas. Las ambigüedades e 

incongruencias legales, sólo ayudan a los funcionarios 

incompetentes a evadir responsabilidades, a generar 

burocracia y aumentar el problema de vivienda. 

3.1.1. Problemática burocrática 

En la aplicación de las politicas de vivienda, la 

intervención de los tres niveles de gobierno ha sido carente 

de fuerza y sabiduria para desempel'lar las tareas que les 

corresponden, por lo tanto, no han tenido un impacto positivo, 

muchas veces por su debilidad institucional o la escasez de 

recursos económicos, pero sobretodo por la inestabilidad de 

sus estructuras administrativas, y la ausencia de recursos 

humanos competitivos y suficientemente preparados para la 

acción gubernamental. 

Los diversos organismos promotores de vivienda 

trabajan en conexión con los planes y programas oficiales, 
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como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo137
, que tiene 

como intención precisar los objetivos, la estrategia y las 

prioridades del desarrollo integral del país, dentro de este 

contexto la linea polltica de Estado, se encuentra como se 

pudo ver en apartados anteriores, escasa de estudios y 

análisis urbanfsticos, sociales y ecológicos entre otros, todo 

aquello necesario para dirigir un programa social, además de 

que su eficacia, se ciñe por el tiempo planeado para la 

realización de sus objetivos, porque no es suficiente para 

cumplir lo que promete. 

Todas estas cuestiones, devienen en la creación de 

secretarlas públicas, que después desaparecen al no ser 

necesarias y si llegan a subsistir se convierten en refugio de 

polfticos, costosos para el Estado, dando lugar también a más 

burocracia, así como a complicados y surtidos trámites 

requeridos en el proceso habitacional, que eleva y alarga los 

costos, tanto para el sector privado como para el social. 

Para muestra. se encuentra la actualmente desaparecida 

Secretarla de Programación y Presupuesto, que según el 

articulo 14138 fracción 1 y 11 de la Ley de Planeación, dispone 

que entre sus atribuciones están las de coordinar las 

137 ~·~.Apartado 2.2.1.3. p. 133 de la obra que se lee. 
138 ~.~.Apartado 2.2.1.3. pp. 136·137 de la obra que se lee. 
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actividades de la planeación nacional y elaborar el Plan 

Nacional de Desarrollo, atribuciones que hoy dia 

corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

según el articulo 31 139 fracción 1, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Otro ejemplo se encuentra en los Órganos promotores 

de vivienda como el INFONAVIT, que por su estructura14º, 
resulta más costoso su mantenimiento, que la ayuda o 

beneficio al trabajador, pues si se le da más importancia a 

aquellos trabajadores que cuentan con grandes aportaciones 

voluntarias, los trámites requeridos resultan innecesarios, 

puesto que el verdadero requisito se encuentra en el dinero 

que tenga el trabajador para adquirir vivienda, luego entonces 

se sigue cerrando el círculo de los que tienen más fondos 

económicos, son los patrocinados, mientras que los otros, 

deben esperar toda una vida para reunir el puntaje o dinero 

que los hará sujetos de crédito; para finalmente, residir en 

una especie de getto como vivienda, en una zona alejada de 

su fuente de trabajo, rodeada regularmente por zonas de 

pobreza y delincuencia. 

Algunos doctrinarios comentan en este sentido que: 

139 !Q. 

140 Yi!I. ~.Apartado 3.1.1. pp. 173-175 de la obra que se lee. 



[ ... ] el sector obrero está Insistiendo en que esta 

Institución (INFONAVIT) se convierta en bipartita ya que en la 

actualidad es tripartita, es decir, que se excluya de ella a los 

patrones y que las aportaciones de 5% sean sobre el salario 

Integrado. Por tanto, pensamos que en aras de la simplificación 

administrativa y recorte de gastos inútiles, el INFONAVIT debe 

desaparecer y canalizar las aportaciones por conducto del 

Banco Obrero. 141 

186 

Muchos de estos razonamientos son ocasionados por la 

desesperación de los trabajadores, ante los ineficaces 

resultados de dichos organismos; sin embargo, la propuesta 

anterior no se encuentra alejada de la realidad, ya que el 

ahorro que se consiguiera, podría ser destinado en ampliar la 

cobertura de las personas beneficiadas con apoyos crediticios 

para vivienda. 

La organización de los tres niveles de gobierno, se 

encuentra en ocasiones obstruida por un ejercicio 

centralizado, bajo un esquema de subordinación, de las 

Entidades Federativas al gobierno federal, como de los 

municipios a las primeras; donde la autonomía significa que, 

cada quien paga o satisface sus carencias. En este contexto 

el menos favorecido es el Municipio, pues es el encargado 

constitucionalmente de proveer los servicios públicos más 

141 
CABAZOS FLORES, Baltasar et. al. Nueva Ley Federal del Traba10 Tematizada v 

Sistematizada. 28' ed. México, Ed. Trillas, 1998. p. 214 



187 

importantes, que hacen que la vivienda sea digna y decorosa, 

y es él quien en ocasiones no cuenta con dinero suficiente 

para llevar a cabo su políticas públicas y en caso de contar 

con recursos, estos no son aprovechados, debido a las 

corruptelas ocasionadas por los caciquismos y falta de 

profesionalismo de sus funcionarios, asi como la ne~esidad 

de redistribuir funciones y competencias entre las diferentes 

esferas de gobierno. 

Para el cumplimiento de las acciones de vivienda, se 

demanda un régimen organizado de ingerencia pública, social 

y privada, a efecto de alcanzar su segura ejecución. La 

autonomía y la destrucción del control burocrático central 

debe ser el primer paso gubernamental, que genere una tarea 

más social. Para ello, es necesaria la participación del sector 

social debidamente organizado. 

La aportación de dicho sector, influye fuertemente en la 

simplificación administrativa, ya que es la parte que de 

manera organizada podría evitar el exceso de funcionarios 

asi como coadyuvar a reducir el déficit de vivienda, debido a 

que es a quien más le conviene; el problema es que aún 

cuando en la mayoría de las leyes se incluye su participación, 

no existen alicientes o formas simples de integración, pues 

gran parte de las personas desconocen sus derechos y las 

1 TESIS CON 
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formas en que pueden hacerlos valer, conociendo sólo 

algunas maneras de presión: marchas, bloqueos y en el 

último de los casos la corrupción, que sólo logra beneficiar a 

los individuos del grupo politico participante, dejando 

nuevamente a la mayoría de la gente pobre fuera de los 

beneficios, y en el caso de la corrupción los únicos 

favorecidos son aquellos burócratas que hacen de ello su 

forma de vida. 

Otro factor negativo de la burocracia, es su aparente 

renuencia a la adopción de nuevas tecnologías, como 

dotación de equipo de cómputo a los municipios y órganos 

públicos de promoción a la vivienda, mismo que por sus 

características, permitirla una mayor fluidez de acuerdo a la 

época en que se vive, evitando también la repetición de 

labores, facilitando el trabajo y reduciendo la planta laboral 

que ahoga al fantasmal Sistema Nacional de Vivienda. 

3.2. Propuesta de reforma 

En el transcurso del presente trabajo se ha logrado 

estudiar y analizar a la vivienda histórica, filosófica y 

jurídicamente, permitiendo visualizar las principales 

caracteristicas que la hacen imprescindible para toda persona 

humana, además de ubicar los viciados procedimientos que 

originan la falta de ella. Factores que sostienen el siguiente 
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planteamiento de reformas constitucionales y reglamentarias, 

destinadas a corregir los mecanismos administrativos de 

ejecución, para alcanzar un óptimo rendimiento de las 

acciones dirigidas a brindar una vivienda digna y decorosa a 

toda persona humana en la República Mexicana. 

3.2.1. En el derecho constitucional a la vivienda 

Se debe reconocer que la vivienda es y ha sido 

elemental en el desarrollo del ser humano, de ahí, la 

importancia de establecer debidamente su garantia en la 

Constitución, así como asegurarse de la viabilidad en su 

aplicación. 

Los distintos mecanismos llevados a cabo hasta la 

fecha, no satisfacen los requerimientos habitacionales y han 

por mucho tiempo dejado fuera a gran parte de la población, 

por causa de las problemáticas ya enumeradas. 

Desde esta perspectiva, el Estado tendrá que actuar de 

manera distinta, para otorgarle vivienda digna y decorosa a 

los mexicanos, sin caer en la cómoda posición de encargar a 

la desinteresada iniciativa privada, el llevar a cabo funciones 

propias del Estado para lograr el efectivo cumplimiento de la 

ley; esto sólo puede ser realizado con medios legales y 

administrativos sensatos. 

En consecuencia, la modificación de la ley se hace 
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impostergable, pues ésta es la base para proyectar sistemas 

concisos, como lo es para el diseño de estrategias que 

garanticen el apoyo a aquellos que realmente no cuenten con 

una vivienda. 

Como se comentaba anteriormente, no basta otorgar 

derechos ambiguos y al por mayor, hay que materializar los 

fines de ésta ley. 

Por ello y como resultado de este trabajo de 

investigación, a continuación se presenta para su análisis la 

propuesta de modificación constitucional, con la finalidad de 

desglosar su razón de ser a modo de incisos, detallando los 

argumentos que conforman esta propuesta, consistente en 

primera instancia, en la reforma del Artículo 4°, párrafo quinto, 

así como la modificación del artículo 73 constitucional. 

Quedando de la siguiente manera: 

Articulo 4° párrafo quinto: 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y decorosa. 

El Estado, -Federación, Estados y Municipios- tendrán a 

su cargo la obligación de instrumentar programas coordinados 

de usufructo a la vivienda, así como para la adquisición de su 

dominio. La ley determinará los mecanismos para darle cabal 

cumplimiento a este derecho y favorecer la descentralización 

económica y poblacional hacia las zonas que presenten menor 

crecimiento en estas áreas, con la finalidad de tener un 
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desarrollo Integral y equitativo en todo el pals. 

a) El primer punto de diferencia, con el artículo 

vigente142
, es que todo individuo tiene derechos, como 

expresión de su valor y dignidad que le brinda la naturaleza 

humana; el derecho a la vivienda debe ser concientemente 

relacionado con la vida misma, por lo tanto, consagrado a 

toda persona humana. 

Sólo entonces, se puede cimentar su importancia dentro 

del orden legal; primeramente por que se encuentra 

asegurado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el capítulo de las garantías individuales, de las 

cuales gozará todo individuo; y homologado universalmente 

por los Derechos Humanos, de los que ninguna persona debe 

ser excluida en virtud de su naturaleza humana, clasificado 

específicamente en los derechos de segunda generación. 

Esencialmente, estas disposiciones son sustanciales 

para lograr el reconocimiento de la persona humana como 

titular del derecho a la vivienda, ya que los dos forman parte 

del orden jurídicamente reconocido y fundamental del Estado 

mexicano. 

En cuanto a los calificativos de dignidad y decoro 

142 lli!I. ~. Apartado 2. 1. 1. p. 87 de la obra que se lee. 
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incluidos en la ley, se considera que deben permanecer asi, 

para fundamentar los aspectos y normas de viabilidad, que 

deberá cumplir tanto el sector privado, en la construcción e 

insumos utilizados para la vivienda, como los tres niveles de 

gobierno en el establecimiento de los asentamientos 

humanos. 

b) Una vez lograda la visión de igualdad, en el sentido 

de que a todo individuo se le reconozca como destinatario del 

derecho a la vivienda, se requiere de la obligación correlativa 

de la facultad, es entonces cuando se deja ver la segunda 

diferencia relativa a la participación del Estado; quien por su 

naturaleza social es responsable de cumplir todas las 

disposiciones juridicas y facultades que se encaminen hacia 

la dignificación y el respeto de la persona humana. 

Regresando al punto donde se señala que el derecho a la 

vivienda se halla dentro de la segunda generación de los 

derechos humanos 143 que son los económicos, los sociales y 

los culturales, el cumplimiento de ellos queda a cargo del 

Estado, que se convierte en el agente social responsable, como 

igualmente lo establecen los articulas 25144 y 26145 

143 
YiQ. ~·Apartado 1.2.4.1. pp. 66-67 de la obra que se lee. 

144 
YiQ. ~·Apartado 2.1. p. 86 de la obra que se lee. 

145 
YiQ. ~·Apartado 2.2.1.3 p. 134 de la obra que se lee. 
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constitucionales. 

Dentro de este orden de ideas, la Federación, Estados y 

municipios, componen la parte pasiva, frente a la cual se 

pueden hacer exigibles las acciones, mecanismos, apoyos e 

instrumentos concretos y necesarios para hacer realidad el 

derecho y el acceso a la vivienda. 

Instaurar la obligación del Estado, para hacer efectivo el 

derecho a la vivienda, representa en la propuesta 

constitucional una garantía clara y concreta, ya que además 

la constituye en una acción real, debido a que dicha 

obligación está dirigida a instrumentar programas 

coordinados de usufructo y propiedad a la vivienda, 

Mejorando y aterrizando el compromiso para todos aquellos 

que detenten el poder y dirección de las instituciones 

públicas. 

La participación de los tres niveles de gobierno, debe ser 

de ayuda, de modo que teniendo cada uno actividades 

especificas, se trabaje en corresponsabilidad, sin invadir la 

esfera de trabajo de los otros, pero obligados a entregar 

cuentas por una misma obra, pues unos a otros deben 

asistirse para salvar los posibles obstáculos que se 

presenten. 

En la operación de la propuesta constitucional, es 
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indispensable que cada esfera de gobierno respete sus 

jurisdicciones, no obstante responderán y trabajarán 

obligatoriamente y en conjunto, para los programas 

nacionales de vivienda que se dispongan. 

La propuesta coloca a la ley como punto de partida de 

una estrategia de planeación nacional, donde confluyen los 

razonamientos y resoluciones de la mayoría; asimismo, la ley 

favorecerá la creación de· nuevas zonas generadoras de 

riqueza, además de ayudar al descongestionamiento urbano 

que sufre este país, complementando la táctica 

gubernamental. 

Para efecto de un buen funcionamiento legal en el 

establecimiento y organización del derecho a la vivienda en 

toda la República, la propuesta de reforma anterior, implica 

un artículo más, el 73º constitucional, el cual se debe 

modificar para que el Congreso de la Unión expida las 

reformas y leyes necesarias destinadas a distribuir las 

funciones de los .tres niveles de gobierno, asi como su 

contribución tributaria, para hacer realidad el derecho a la 

vivienda. 

La transformación de éste artículo consistiría en agregar 

a la fracción XXIX -C un Bis, quedando de la siguiente 

manera: 



XXIX -C bis. Para expedir las leyes que establezcan la 

organización y sostenimiento nacional del derecho a la vivienda; 

podrá distribuir responsabilidades entre la Federación, Estados 

y municipios en el ejercicio de los mecanismos establecidos en 

el articulo 4°, párrafo quinto constitucional relativo a la vivienda, 

asi como para formular las aportaciones económicas 

respectivas y dictar las leyes encaminadas a la 

descentralización económico-poblaclonal. 
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En su conjunto, la propuesta constitucional de los 

articulas 4° y 73 antes expuesta, producirá transformaciones 

en el ámbito administrativo, especificando y agregando 

formas de trabajo; por lo que se explicarán en el siguiente 

apartado de una manera exhaustiva los lineamientos para su 

cumplimiento. 

3.2.2. En los mecanismos administrativos de ejecución 

Se ha hecho notar que no basta concebir a las leyes 

como dispositivos únicos de cumplimiento, si bien es cierto, 

son el elemento principal porque de ellas se desprende un 

cúmulo de tareas que se llevan a cabo para el cumplimiento 

del derecho a la vivienda, como seria el caso de la Ley 

Federal de Vivienda, también es cierto que existen obstáculos 

que ahogan toda la fuerza y eficacia de la ley, como lo son, la 

falta de ética de los funcionarios, la apatia en el desempeño 

de las labores públicas, trámites innecesarios, nepotismo, 

corrupción, sólo por mencionar algunos. La práctica 

TESIS CON 
FJ,UiLA DE ORIGEN 
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administrativa, siempre se ve expuesta a estos vicios en 

todos los niveles, tanto en su ejercicio, como en su estructura 

jerárquica. 

Ya en la reforma constitucional antes propuesta se 

mostraron algunos elementos que esbozaron la acción 

estatal, no obstante, para la claridad que requiere una ley, es 

necesario revisar y ajustar las leyes reglamentarías, por ser el 

complemento jurídico de toda acción pública. 

En este orden de ideas, en lo que a la Ley Federal de 

Vivienda respecta, se concluye que por su vaguedad y su 

falta de vigencia en diversos artículos, resulta inoperante, 

causa por la cual es perfectible, imperiosamente en los 

siguientes tópicos: 

Inicialmente es menester explicar lo que debe 

entenderse por decoro y dignidad, atendiendo a los 

dispositivos 146 de bienestar de las personas, como los 

internacionales para la vivienda adecuada. 

El segundo aspecto que debe cubrir, son las normas 

para operar y conducir la acción gubernamental federal, la 

coordinación y responsabilidad dentro de los tres niveles de 

gobierno. 

Por ejemplo, se podrá responsabilizar a los municipios y 

146 y¡g . .siim. Apartado 2.1.1. pp. 89-91 de la obra que se lee. 
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a los Estados de realizar inventarios o listados de terrenos de 

su propiedad o bien infructíferos, susceptibles de 

expropiación y aptos para la vivienda, poniéndolos a 

disposición de la federación para la ejecución de las obras 

necesarias. De esta forma los municipios harán los listados 

dentro de su jurisdicción, y los Estados se encargarán de la 

verificación correspondiente así como de la entrega de dichos 

inventarios a la Federación, siendo en todo momento 

copartícipe del buen funcionamiento, así como de las fallas y 

atrasos que pudieran darse. 

El Municipio por ser constitucionalmente el encargado de 

los servicios públicos, cumplirá suministrándolos sin demora, 

pero gozando desde luego de una autonomía y economía que 

le permita llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades, 

ya que es el espacio local de gobierno más cercano a la 

población y el que vive de cerca las problemáticas y 

demandas, por ello, merece en la ejecución de las políticas 

públicas de vivienda, mayor · importancia y recursos, 

pudiéndose valer además del apoyo federal para cubrir las 

zonas destinas a los programas de usufructo a la vivienda. 

Los estados facilitarán al gobierno Federal las acciones 

que lleve a cabo para la descentralización económica, 

concertando y analizado los beneficios que puede brindar al 
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sector privado, y los que él mismo puede alcanzar. 

Los estados tendrán el enorme compromiso de constituir 

y fomentar la participación social en las políticas de vivienda y 

desarrollo urbano, integrando a todos los habitantes, a las 

entidades educativas como las universidades, a las ONG'S, a 

los trabajadores y a todos aquellos que aporten en la 

preservación ecológica con estudios socio-demográficos, 

ecotécnicos, para la elaboración de modelos habitacionales 

con materiales e insumos que se produzcan dentro del propio 

Estado, o en la creación de cooperativas para la construcción 

de habitación, parques, mercados, vías de comunicación y 

demás elementos necesarios para la convivencia social, 

teniendo el Estado como deber, la entrega de dichos estudios 

y proyectos a la Federación. 

La Federación dirigirá el desarrollo habitacional nacional 

con el fin de unificar y conjugar esfuerzos en toda la 

República, cumpliendo con los planes nacionales de 

desarrollo social y económico, además de actividades de 

interés general que le impone la Constitución147
, integrando 

las propuestas estatales a los planes nacionales de vivienda. 

También tendrá a su cargo las licitaciones públicas para 

las empresas constructoras, así como, la concertación con el 

147 \ll!I. ~ Apartado 2.2.1.3. pp. 133-134 de la obra que se lee. 
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sector privado industrial, para la descentralización económica, 

concediendo facilidades fiscales y administrativas, tanto en su 

reubicación como en el nacimiento de nuevos circulas 

industriales en zonas de menor crecimiento, a fin de 

descongestionar las ciudades capitales. 

Para lograr dichos objetivos será necesaria la creación 

física y verdadera, del Sistema Nacional de Vivienda, como 

órgano desconcentrado de la SEDESOL, siendo afines y 

estando vinculados en la coordinación y difusión de los 

programas. 

Dicho Sistema verificará y determinará: 

- Los planes y proyectos de inversión de las 

dependencias y organismos sean nacionales o privados de 

vivienda, en toda la Republica, considerando las opiniones de 

los Estados y municipios, asi como de la sociedad, con el 

propósito de que se activen y esclarezcan las instancias 

administrativas para la ejecución de la vivienda, tomando 

siempre en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas, 

económicas y sociales. 

- Hará obligatorias a las empresas constructoras, las 

normas de espacio habitacional, que al respecto dicten la ley 
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y los principios internacionales para la vivienda adecuada148
, 

asi como las sanciones respectivas en caso de no cumplir 

con dichas disposiciones. 

- La conexión de la Red Nacional de Sistemas 

Registrales de Propiedad de Vivienda, que llevará el registro 

de todas las personas, con la finalidad de que a las personas 

que ya tengan casa y pidan al Estado una de interés social, 

les sea denegado, siendo ahora necesaria la obtención de un 

documento expedido por SEDESOL, como comprobante de 

no propiedad de vivienda. 

- La recaudación monetaria, para los programas 

coordinados de usufructo a la vivienda, mismos que 

consistirán en la inscripción de cada persona trabajadora en 

el Sistema Nacional de Vivienda, aceptando un descuento del 

15%, de su sueldo neto. 

En este sentido todo aquel que quiera trabajar o que ya 

cuente con un trabajo, puede entrar a un programa de 

gobierno, cubriendo un monto inicial equivalente a 180 dias 

de salario minimo general en todo el país, más dos años de 

pagos ininterrumpidos para que se le pueda otorgar una 

vivienda en usufructo, previa comprobación de su no 

propiedad de vivienda con el documento expedido y sellado 

148 
Vid. l!!!m anexo e de la obra que se lee. 
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por SEDESOL, a efecto de que por via programa de gobierno 

sólo tenga una casa; de modo que pueda alojarse en ella en 

un plazo de 20 años, durante los cuales y de acuerdo a sus 

posibilidades, podrá cubrir las aportaciones mensuales 

restantes del 15% de un sueldo mínimo, cambiando al 

término de los 20 años la naturaleza de usufructo por un 

contrato de compraventa, para la adquisición de la propiedad; 

y en caso de no poder cubrir el monto durante ese tiempo, y 

llevare hasta un 70% del monto total se podrá dar una 

prorroga de hasta 6 años para cubrir lo restante, pero si el 

morador no ha cubierto dicho porcentaje en 20 años el 

contrato de usufructo será extendido por 1 O años más, hasta 

cubrir el 70%, para poder cambiar al contrato de 

compraventa, dándole oportunidad de pagar lo restante en 6 

años mas. 

En caso de que no lo cubra en el término establecido se 

le requerirá la casa, perdiendo la oportunidad de cambiar la 

figura de usufructo por la de compraventa para ser propietario 

de la vivienda de interés social. 

Para tal efecto serán necesarias las reformas a las leyes 

secundarias y de derecho común sobre despojo as! como la 

instauración de delitos en materia de desarrollo urbano a fin 

de reducir las invasiones. 
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Finalmente la propuesta de reforma, indica un 

mecanismo más para el combate al déficit de vivienda, que es 

el de favorecer la descentralización económica y poblacional 

hacia las zonas de menor crecimiento demográfico e 

industrial. 

Esto se traducirá en un fenómeno de urbanización 

desconcentrada, en las áreas pobres y atrasadas de menor 

población, permitiendo el desarrollo integral y equitativo de 

todas las zonas, para que con ello, se obtengan fuentes de 

empleo en esas regiones ahora olvidadas, convirtiéndolas en 

centros urbano industriales, previa planeación 

gubernamental, asegurando el abastecimiento de servicios 

públicos y vías de comunicación adecuadas, facilitando 

además a las industrias su establecimiento gracias a 

facilidades fiscales y administrativas para que les sea más 

provechosa la estancia en esas nuevas zonas, siempre y 

cuando su traslado sea con todo su cuerpo laboral. Para ello, 

se podrán combinar los programas de usufructo y propiedad a 

la vivienda, en coordinación con el sector público, el privado y 

el social, afianzando resultados prontos y efectivos; de esta 

manera se conseguiría trabajo y vivienda para los 

trabajadores. 

Por otro lado, es precisa la existencia de un freno a las 
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industrias que quieran implantarse dentro de las ciudades de 

mayor concentración económica y poblacional, pues sólo 

generan la centralización económica y demográfica en 

determinada zona. 

Desde esta perspectiva se están integrando aspectos 

elementales para la vida de la persona humana, ya que no es 

posible plantear una política pública de vivienda de manera 

aislada, es menester formularla e integrarla con las políticas 

generales de desarrollo económico, social, ambiental y todo 

aquello que contribuya y aporte al bienestar general. 

Todo esto no podría llevarse a cabo sin los avances 

técnicos en las telecomunicaciones, computadoras y de la 

alta tecnología en general. que traen consigo cambios 

fundamentales en los aparatos burocráticos, desde el flujo de 

información lnter-institucional, hasta el tiempo destinado por 

los ciudadanos para la realización de sus trámites, 

disminuyendo con ello el ejército de burócratas generadores 

de gastos, que sólo aletargan la actividad publica. 



CONCLUSIONES 

Primera.- Se distinguió que toda persona humana es 

titular del derecho a la vivienda, instaurado en la Constitución, 

dentro del capítulo de las garantías individuales y protegido 

por los derechos humanos de segunda generación, ambos, 

ordenamientos jurídicos protectores de los valores y 

principios humanos, universalmente reconocidos. 

Segunda.- La vivienda digna y decorosa engloba a todo 

el tejido social, siendo un conjunto de beneficios, 

considerados en un entorno urbano adecuado económica, 

ambiental, legal y políticamente. La vivienda como morada 

física y espiritual, es la facultad intrínseca de toda persona 

humana e instrumento necesario para su existencia. 

Tercera.- Tener una vivienda digna y decorosa es 

fundamental para que cualquier persona pueda incorporarse 

a la sociedad y a su funcionamiento. 

Cuarta.- Los servicios públicos forman parte de la 

dignidad y decoro de la vivienda, por lo que sus 

características deben ser la justicia, la eficacia, y la 

efectividad en términos políticos y de calidad. Los servicios 

son públicos porque su naturaleza comprende a toda la 
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población. 

Quinta.- La falta de vivienda no es asunto exclusivo de 

cada persona, es un problema social cuya solución se 

encuentra determinada por las condiciones de seguridad 

jurídica, cultural, territorial, económica y política. El Estado es 

quien tiene en.primera instancia frente a la persona humana 

una obligación pasiva, de llevar a cabo acciones, 

mecanismos y apoyos necesarios para tener acceso a la 

vivienda y los medios legales para proteger su propiedad. 

Sexta.- Una vez entendidas las ralees que originan el 

problema, sería erróneo seguir considerando la falta de 

vivienda como una complicación meramente fiscal, la vivienda 

constituye el elemento esencial que contribuye en el alcance 

de la dignidad y el decoro de toda persona humana, en tal 

caso tiene que ser relacionada en todos los ámbitos, es decir 

con la vida misma. 

Séptima.- La vivienda es un bien de primera necesidad, 

por ello no debe ser objeto de especulaciones. 

Octava.- Los instrumentos y apoyos determinados por la 

ley no deben ser de mera promoción ni de beneficencia, sino 

mecanismos jurídicos de protección y servicio, que realmente 

se lleven a cabo, destinados al bien común. 

Novena.- El marco jurídico y fiscal se debe revisar, 
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ajustándose para responder a las necesidades de dignidad y 

decoro en las personas. 

Décima.- La desconcentración urbana de las ciudades 

capitales, es uno de los principales requerimientos para el 

desarrollo económico. Por lo que una nueva urbanización, 

debidamente planeada y organizada por el Estado que en 

conjunto con los sectores social y privado, atraen flujo 

económico y de población desde las áreas urbanas a las 

áreas rurales, fomentando el equilibrio social y financiero 

requeridos por el pais. 

Undécima.- Incrementar la expropiación como recurso 

de aprovechamiento de los espacios en desuso, ya sea por 

daños en la estructura debido a sismos u otros fenómenos 

naturales, o que su grado de inhabitabilidad los hagan 

peligrosos para quienes en ellos residan, de igual forma, en 

las propiedades donde no exista la voluntad de ejercer el 

derecho a la propiedad. 

Decimosegunda.- Es necesaria la aplicación de los 

avances tecnológicos, cientificos y sociales en los 

dispositivos gubernamentales para llevar a cabo las politicas 

de vivienda, facilitando con ello desde la operatividad de los 

aparatos burocráticos, hasta la aplicación de nuevos insumos 

y técnicas para la construcción y desarrollo de la vivienda. 
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Decimotercera.- Será necesario abordar en 

subsecuentes investigaciones aspectos como la vivienda para 

renta, la implantación de acciones públicas para el 

mejoramiento de viviendas deterioradas o construidas con 

materiales poco duraderos, dentro de los puntos más 

importantes. 
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l.t111411, Állf"llOJ s1,,. o s¡,;,,, C11rlo1; 
u,.u, Al11aru, FtntUco¡ V1r..ro Zirdr6", 
lrdl; l'"""" Tot'Cr, Akt; lfUlra C•nt9rlto, 
F.ddH,'" 

rmM!entl'; 
Compoa.,.. d;potadal: 
El pn:.blana do t. vivimct. popular n un 

pn:ib)aM lfl\ .. ., dJre 11 hUTIGI ttnido Of)Of', 
tunid.d dt nadur IQI tÑoqun y lit pncxu• 
parionls manirrftdu hoy misno y m ~ 
tttlentes por parte dt vano1 de b pmidot po
lhito1 pratntn. 

~ ~~C'n~Ej ~i::l~'i:" .:¡::; 
dto rlliN. \'a N;*ll11!11 lo htmol ,Tftido tnl1ndo 
11n1bi..'.n m uc..0- 111•ni.., prro na " ti 
11roblrma lnqurlhwio al únk:o 'ngu'° dtt •fin 
1111\hlrma de la v&v~nct. popullr. 

lln,- mi ¡'lllrrido, el PPS, \'111\f a rm 1n1Nna 
1ar1 ¡Wtfln 1 11 ca.is~ de naa H. C1· 
mnrn r4co Oiµuttdal una inil"iat\\~ de re!onnu 
a ti. C".on11.hori6n t'aTI1in CS. 1 .. F,¡tadoe Uni· 
cb "lnit111m p1t2 otablettt a ,. n"F, al 
m"'" jui1dico rds e1tvado, •I dmcM dr "'º 
l111"1.lt;u101 a 11 viv\mda dips ' ~ 

~f,. 'ny a prrmldr darle' n"tu11 1 fll lnl• 
rlnd,.., 

"frilc-i.,t~ d1 11dic'iM 111 •rtkuln 4o. de I• 
c:r...1i4nrlAR rontk9 di - '··- tJnW. 
!'.lrw:irtu•• 1\ltom e1"'ilr ;1 r1ntn f'l'Wl'tin..-1onal 
N drrrt"ho de4 1iu1Mn 1!W'1lir:u"G :a la \·idirrwb 
1litn.'t '" drrnta.. 

lfr1111u11blt- Cllruni de Oiputados: 
111' di1rut:1cb inlNt:anlt't. de b (rarr*t p1r• 

lrln""'IM*'I rlrl Pwrtida Popular !iincbli\ta tn 
fQ 'f I' 1...-.:Ul:atura d•I C.oi1CT"'1 di I• U"ldin. 
roi1 t.llll"rn t. racultad aw rwotOfl"l l• ,,..,.. 
r~n lt drl 1rdr11lo 71 dr ~ C'.nnatiturtón Pntt
tlirlll cfto !al F.1tadm Unkb Mukanm, Df'Wfl
lan-. 1 su ·~11d.i C"ONidmiri6n t. TnÜriYI 
clr Adicim •I ardndo 4o. di' ¡_, C'.omcilori6n 
C'ftl .1 l"""PI*• dti ..,,.,., .i mAMnn nnce 

: ::::~~:: .;:E:cli;;;;,; .. -"~ ~7 

1 lA lucha librada Po! el puabkl 11•Wno''1 

' }:~~er~.::''~k;:~cn~do~ = 
dencia d1 ll naci6n, ll am¡iliadón dd rfcimtn 
drrnocritko 1 la elcvad6a del Nvtl de vida. 
F.n n1e último a1pec10 M ll'llht)'I la lucha por 
lllitl9"f lal n~ dcncntalll; ca.u, 
\rWda y 1unen10, u.i como conquim.r el tcu• 
M • la. .,._..d. la tmliaKMSn y .. t'4hura:. 

La RirvoNción Makana de 1910 rrplanmS 
2r¡11rllol virjm prop6f.¡tos dd ~blo y c:omlj. 

~~;; a~:U~~~ 1lt:':1 ~ d~ 
drl n1.1llido ~volucion1rio, podrm<M1 afimw 
ton ttt\Ua qo... hanoi. avanudo contidmihr 
tntntt en kil tre Up«tOI, pero en 1odol tllm 
"°' r&1t1 1odav¡. un WF 1rttho por rttOl'TW. 
' En el tuo de la l!~vaclón del nivel de vMla 

dri purblo no hemo. aka.1111.:So llqulUa la. u.• 
1ilr11Cti6n dt lu nttf'Sidede, mlninw elrmenia
lrs. E.le\'tdot' porantajll dt ~ooipalriow ... 
'""" drt "*~6n. ntftZn de .mdol 
médlra. y HÍltcnc.ialn y no limen 1ctao a W\a 
\i1·itndl dKorou. . 

Ei.tt probltml en particular, el de 11 vivien· 
da popular, ha &ido mo1.ivo dt Nthu ormtntu 
'mprmdidu par loe trabljadoN y otna •m· 
ralilt rapit sxlaln. U. -.cdortft dtl Poda No 
blico fmta a .a~ .,.,..w.d dtl ~ 
han carecido de conunuktad. lrual que en otro1 
umpca. alrunoe 1obiemm han inottndo ma• 
)or MN!blndid que OU'OI; 11 tmliaan avanttt 
r lueco ,., es11ncamitn1oi: mtdldM politiwi 
«>n abandonada1; r4 nmlno w desvla y nut\ ... 
rntmt "' tfloml. 

Urll li¡rra mir9ds ttuvsp«tln a lu me&. 
d;u juridkM y acial administnli\'OI qUlll! te han 
et.do m n&e rampo n.oe pennite rttardar qu. 
Li C'.on•1i1uti6n de 1917 p11.un6, m la fracd6n 
XII dtl 111ltulo 123, L1 Oblipd6n r-ra I°" pa• 
1ronn de proporcionar a \OI ttahljadara hlbl• 
tacl()r)f'I cóm0da1 • h~icts a Rtlla b3Ja, to 
qut romi1uró ta primen «ci6n jurldin en la 
1n.11rria. Eri .192J M uttut!W'Ó la ~ dt:·, 
1 .. 1\dl-1W'Í:I ptiblica qlK' ronuruiM, ,;~la , 
nim-ri6n de ~nlonet: tn )932 w cOn'iii1uvü• 
rf 11111\C'o Na.cJcw.l Hipotctario 'f de ~.f'U. .. 
blinu ,. m 195'4 se ctt6 A.lratitu10 Nmo11d 
de 11 \ 'k:it'1da que drbb Mtudiar ti pioWma 
h.ibilKtonnl de l-.c1Pllf.pop.Lll~W°•I 
IMtiNLO }fnkano d.rl ~19- Social .. iAW& 1 

:~.~rk--:~~ ~'!:· 
'"yrn l!l~ h~lfl¡nnp~· 
r:u1QI. Vinien:in 1~ lu ronnrurrwlb '1fj 
1nindt1 ronjunlll'I d• tdlrirkiit pnr1 b h:th'n• 
rw.n. n:1mo la Unidad Nonmko Tlattlolm. qut 
ro Wm!JfT alc:mr.artM1 IUJ objtlhu. y ihi e .. 
le,,.,,, :\rrM dr «>n"ruttihn unifAmiliam. co-
1no !:1n Ju.tn dr Araadn y oCta. m dio.~no1 · 
"'"''" dr bt nipital dtt pnb. 5mi6 f1 rovt. i 
~i:°v.~~;oc~~.1 
~ntb y AflOfu :ii loa Cnldilm pan la \'~a} 
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u1, Erntlf• ni•n• Hm11•, .!uqMUI R°"ri-: 
1"" Arcos, Uuro lt_.lo FIU., AIMÚ T ... 
s1e,.,, /t/~11 T.W• Uri4#1pi, Gllhrto y,. 
Utqa1r S4ulia.• 

-El C. Pnmidni•1 T'1nam a la C.0.,W.S. 
de ~ y Punicn Contd~ · 
ltn~ _4 __ .. ,·., ... , ......... . 
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Fuente: Exposición de Motivos del Articulo 4°. Constitucional, 'iniciativa de 

adición al articulo 4º. De la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

para elevar a rango constitucional el derecho del pueblo mexicano a la vivienda 

digna y decorosa". Al\o 111. T. 111. N° 11, septiembre 24, 1981. P.28 
------~-..., 
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ANEXO B 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA ADECUADA 

Día Mundial del Hábitat 
3 de octubre de 1994 

DEFINICIÓN DE VIVIENDA ADECUADA 

Una •viv~nda adecuad&• es aquella construida de acuerdo con los criterios siguientes: 

• F.STRUcnJRA FfSICA: una vivienda adecuada debe oft<Cef protección contra los 
eleme11tos; no debe ser h~meda o inh.lbitable y debe ser culturalmente aceptable. 

• TERRENO DE LA CONSTRUCCIÓN: una vivienda debe garantiur la 1eguridod fí1ica 
de sus ocupantes. Otbc i:.er un lugar seguro donde vivir, criar a los hijos y debe promover la 
l:.lud. 

INFRAESTRUCTURA/LOS SERVICIOSt una Yivicnda adecuado debe contar con 
cienos servicios esencialt1 para la 1alud, I• comodid•d y la nutrición. Es101 incluyen el 
abastecimiento de ¡¡ua se¡ura y en cantidad suficiente, servicios de eliminación de deshechos 
do~1ticos y hum&nOS, servicios de lavadero, cocina y alrnac<0n•miento de alimentos, y 
alefaccidn donde se requiera. Deben tambi~ incluir cienos servicios públicO\ come \Crvicios 
de cmrrce.ncia y au•iho (p.e. bomberos y ambulancias}. 

ACCESIBILIDAD: una vivienda ad<cuida debe ser accesible a un costo tal que no 
mc:1osc:abe o ha¡a imposible el afrontar otr.1s necesidades b~sicas a persona., de todos los 
ICCtOTeS de la IOCied&d.' 

UBICACIÓN: una viYiend• adecuada debe estar ubicada en un luiar que permita el 
acceso al empico, ~iclos se sanidad, escuelas y ocros servicios sociales. Esto es v!tido tanto 
en las ciudades como en las i.onu ruraltl porque el costo del 1ran1portc a los lu&arCI de trabajo 
rcpmcnui un casto considerable en el pre1upues10 de 111 familia• pobres. 

• SEGURIDAD LEGAL: una vivienda adecuada debe tener "'guridad de la tenencia. Esto 
es apliClble a loo derechos de propiedad, a la intimidad, etA:., en el caso de la.s pcr10nas que 
ocupan su propia casa, y a los den!Chos de ltll<nCla de aquellos que alquilan espacios para vivir, 
por ejemplo '°'derechos lqales de los inquilinos y de los propiewios. u seguridad legal de 
teneneia debe tamb~ a.pHarie a lot. precariU&1 como medio para evitar losdes;ahuc~ forzados 
por pll1< de los ducllol, este derecho debe incluir el derecho 1 la protección de la propiedad 
contenida dentro de las viviendas con objeto de impedir la expropiación por pane de los dUC11os 
de los terrenos, o de '°' gobiemo1, o de terceros. 

Centra de W Naciones Unidas para ku Asemamtentos Humanos (HftJilll) 
•Drfin111ti1t rlt 1m'rnrl11 mlrnoda'" 
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EJEMPLO DE OPERACIÓN DE UN FIDEICOMISO 

AClJE.RDO POR EL QUE SI! AIJTORIZA LA MODlfl. . 
CACION DELCONJllATOCON!iiTIVllVODEL~ 
COMISO RlNDO DE HABITACIONES POPL'lARES 

Por iaiilnaa:ioae1 del C. Presidc:otc dc: la Repi\bfic:a, la 
Secretarla de Prognmaci6o y Presupue!lo, con fuodamen· 
10 en los artkuJ05 l', fmci6D W y 49 dc: l:i Ley Orgánk• 
dc: la Admioiolraci6o Pública Federal y 9", de la Ley de 
PrC$Upue.io, Contabilidad y Gasto Públieo Foder:il, y 

CONSIDERANDO 
Que mediante acuerdo de la Secretaria de Programa. 

ci6ll y PresupuC!to publicado en el Diario Oficial de la 
Fedefaclóll el 2 de abril dc: 19S1, se autorizó a la Secreta· 
ria dc: H3cie:a.ib y Crtdilo Público, en su anterior c:inictcr 
de 6dc:icolDÍIClllC bico del Gobicnio Federal, proceder a 
realizar lol actOI IJCCCWios a efecto dc: ccllSlituir el Fidci· 
comiso Foodo de Habilacicoe1 Populares, cea el objclo 
dc: linuciar la CO!lllr1lcd6tiymtjoramiemo de Yivicnda y 
coajUlllOI habi11Cionale1 popularea, pr<lgl'llllUL\ de vivicn• 
da popular de los orpaisllllll del se~~J:blico, a.si cmno 
IOI fDÍ1DUllllOI por los JIDbiernOI e ~ municipales 
caue otros, fonilallúodosc dicha ccnsti1uci0n mcdlan1e 
c01llnlo cc!l6lÍIUtivo fechado el 13 do mayo de 1981; 

Que en virtud de las reformas a la Ley Orgánica de la 
Adininisuaci6n PUblica Federal de íeeha 29 Je diciembre 
de 1982 y fu extinción del lnsliluto Nacional para el Dcsa· 
rrollo de la Comwiidad y de la Vi\ienda Popular (lNDE-

1 ~o•n•1D'lríaO/fti4JdaltFedttaridneldC.?3dc1Hro 
dc191S. 
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---·--·····-.. --······· .. ...-., 
\' lf'\"1("¡'·\ : 1 1"1~1 
\ 1CJ1J.~! t..r\).~\ 

, f'ALlJ\ D~ OlUGEN 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 23 de enero de 1985. 

Fuente: Ley Federal de Vivienda, Ed. Porrúa. 
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ANEXO O 

SITUACIÓN DE VIVIENDA EN MÉXICO 

•"''*"**' w"me•a . .-- -~;:r~'tiir.L..J.11.!J 
L~--i~_'.i!' _ _!~ _ _ll~~-~-----------------------------• 
i .¡. .... • .. • 'ia ~ el! ' ~B- [Mr- í:fH- I 'ú• ,.;j ii! • d g -:J lb ¡ 1 
j_~~li.l~"-~-~~~~!~!!'~:-~~~.~ -· ::J·~~·1 

PrrM• VMelMI• .,. ll6xka Gran R.za .. IHEGI 

otras cifras del Instituto son que el 85 por c1en!ode 'º' hoglfn meilcanos disponen de radio y tel!Mi;lón, el 1!12 poi c11nlD de le1éfonoy 
sóioellilP0tt11ntocuentaconcompu1aesora 

LIS 'o'NltMH 1n lllhltO prestnt1n QUl'ldH contrntH entre tnlldtdH, un ejemplo di 1110 ts ti ntthO dt iiut ll.lnque ti porctn1•1t di 
'fMtnoas COll fllchas dt ma1e11a11as no du1ableG dlsmlnlff'Ó dll 'ª & a 3111 por ciento en ra puaaa dfcada, en Cnlapu, Taaccoy 
Vtmruz. mtit dt la mrlld dt IH YMIMH Dtntr1t1cno1 con estas carutertsDus. H~aló ti lntttitoNactonal dt E1tadisbc1, Oeografta t 
1n1orm6bci1(1NEOI) 
Ot ltUltl'CIO trm tt ttn90 ~ Pt1b!ac101ty YMtnd• 2000, ti pifqtjl nlbttKIOnlt del ptil HClfttC• 111 9 rmHonn d11'Mtn011, l11 CU ti ti 
c111tntan, en su milYOU, con tres cuarto! y en IH que habitan, en oromedlo,' ' oersonH, "51m1smo, et 94 6 por clenlo de las ~en das 
01111111d11pont11t 11mc10 t14c1nco. B!l 5 por ciento D1nt 1cc11011gut1nlut11da y 11 6 oor c11n10 cu1nta con d'1n111 No Obtluitt,tn 
tf\tldadn como cr11HH, OU.rt.,o y O.att mk a una tuana on dt IM ""MnóH catt<t d1111u1 tnllJtltdt. ycullrO dt cM111111.1 
c111undldr1n1¡ttnO ... c1,0utrreroyYuc1t6n. 
Por otro lado. dos de cada tres VMendH del país deoosrtan 'IU basuni 11n un camión o carnto reco1em11 y J 1 por ctenro en un tonl8n11dor 
publlto,m11ntras 11u1ti23 cor cltnlO ta i:iu1m1 o la .riua111v1142cioruento11tll'aa11 cau., a unloll baltlío, 1 UM barrtr1u o gnata o a 
uncuerood11gu1 
LI antlgYtd•d promedio del Plft!U& n11>1t1c1ona11nnu11tro p1l1 tt dt ooco mh dt 16 ª"º'· 111ndo sup1r1or 120 1~01tn1ntldad11 
comoelOislTltoF'ederal,JatiscoyZacatecas 
EIB5porc11nto1111osno11artsmtx1c1no1a1100ntnd111dloy1111"1111ón,t1J62porc1tf11001t11'10noy1610119Jporc11ntocu1n!1con 
corniiuttdou ES11 Ulllmo rubro h1c1 rflétnll una 1mpor'ltntlbrech1dlgrt111ntr11u1n11010111101r1ttr11. m1tntrat out tn 11011tn10 
Federal 1111 e porc11n10111111 vMtndH pou1nun1comoutaoora,1n 11 otremo apunto 11nad1011 pre11n11n niw1111nttnor11al5 
por tiento 
Fu1n111n1111 

~ 
¡rliD:--~:---.. --. -·--·-----·..,...._·--··---··--··-~-·-r-r·-;¡-¡--.-··--·:-
•1-11 J • c:;J r.11 ~ .!! • 1111 '!lm1s.r1o1.r•AHV111.L Utiu...io-· ... 'i~'Cfi~··¡07-.-;;.-

http://www.Hpaclolnmoblll1rlo.com/Artlculo1lnteres/vlvl1nd11Y_OZ1ZZ001.htrnl 
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ANEXO E 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 
PARTICULARES 

t1VL f!.n m.1ttrt1 SDC\11, ldrrNs dt ann:i. ntas 

cuan1:11111vatttdl .a nm ~. "~ 
l\WW lnor.nlrnlfat:Aldlailtdldy~c•que rtOJn. 
dtf\mnwyor~dtlapob~1,ft'llaattn

c~ ~ S\Jl.Q. ndukir• y maratflllb y"' ma)W 

prod\k.1ivóddslos~pn!lll.J~ln~I· 

nadm••• ••ral:ll 
Pll'I ftl'ttlW ~ prdillfTla .• 1 .... din... 

rrol~ o:al y l'nmft> pln•obJ"t'<OS rraorn fl'JI' ... ...-.. ..-.a_. ............. i. 
tiflCtltWt:m y .ntldldM ~ la tnt.-i &tol ~'°" 
vos mtora • rftknn a: 

• I Mlpwm"""""<lt~ydo:..,_ 
nfllW' dir Ir. medcanol. 

• 2 .'-':IWCft'P'9lflq!.l&dldY'91filldlddtopm· 
lllnldode. 

• J· l~•~JSt•ldauTollodll 
i. aipld~ prrUlllel y de ~ ... tndMdull 

Y-· 
•l:F.,,.-i.-y.t.,,,,..i
• 5 l.otrwL.i~mttlly~enu· 

~tu'lilnMur*'9 
, e:AmP ... ,. __ .. _~ 

md&I JWI fomlnw 11 ~dLdldlni IS\ .. 

_.,.... 
5.3.0lijol __ ,_ 

S.J.r.,.--..19~,,_... 

Mako hl...,., ........ ~l'I'\.,..,...,,. 
~•JJSWdrDmnta.d~I* 

---i.aw.En-dd-p<>
md0parhim9w.tlpm•ubtclm tlllldo k>
lll'Rtllmdll rorms--.....,, Noomw.. 
.. ~no• hl tnductdo en,.... proSftO c:om
~NI H ~ dll dilllm>Qa t..-no y todll, 
d<wwt. • l'J~ m:tp ' dr9c:p.d.hb1ca muy 

""""""' u pra.... y i. n!rWN pcbnD drt.s1. nauo-
.... df ~al. tcUt tlJltD a DI hltlltu'OI ~ lm 

ll'll9 ruWn, ~ W obllJ'w llJnhMn SI 1DrW 

urbSlatym i:olddr.-1delodm0.1.-...1.Apo· 

bma.dlrMldldt •~ ~ocomo 

~decsnbkia~quntslmt

cemndoll11q1m1tnuno1 °*°·•~a. 
n.tl~ tNnO-. ~ 1"IUll:n m un llo lf1dJ dt 

~ eo ll .mlm::ctoo d! ~ bWcll y 
lrlmln:ttJ~df~dlomt"liclnmór 

todll .. tdPI Erae ... ~lláarft mM p 
ws. olJlawn; ... ta.dl'mtl1~ rianJJy dr 
rwjfm ...,_; 8f1'b ~di dlstw.1tridón: 

~ t-sdt.........,~ldulca:dna'· 

d(n mU. dl'st~ b ~ nM!llil iduclttvOI; 
~di t.blli:tldlilpsa JWUdrctn ICtJ\oklt<ll$ 

~*"~~Q'JllC'ltl!l:'lll\ 

~loa lfl'Yiek9 ·~~ti bYnsl• dt 9.Jt 

ot:'Uflll*t. Wft'IOllUI poeabk, pbcl ÓStarl!fCO. s.11• 
lar9 dir m\Mflitl'IO 'f ~tllur1c:a. ~di 

-y~--"""'' .. 
""11 pob<ca ............. ...ita-.. y. -
mll"-de~ .• ""'J111lladtftrultM1dela 
P"ftOl9 plílejlrt« dendutllrl:wngffll y lllCM 

unll9IO-.:Jdeplftf'Ól~eltutm.ldma 

10dai.,CCITIO.el CB>.n !T111ftdtl)IQC\l"ldóndr -c......-..... -p&'llN .... 

1!lllO' 2000 

~ 
t(l.lloe .. ....m.pstJW.-.s 
CaapNJ1J.91'Qe5rllt11rr1 

c... .. .
CM•
Con~tlktr<I 
Col1--~~~ ..... 
°'!';)f'!'1 dll W1tMIO 

1so.unJ 
fil'' lllO 
648 
m 
llll 
711 

Z19!>-lnl 
lll>ll• 
1146 
1a1 
'lS1 
ie.• 
~· fiJlnl ~ 11100 llGt. ,___~11c...r..wai 

.. ~,~1•~1992.,zcm11 
r.noGsw••~r~lllll 1ltUllldatM_""._ 

En ldl.ddlrl. ldlm1ll dt !ti dtflettrdll ~· 
ain ubrtn en llrobenun di lm ,.,.._ ~. -y--pn1in1a--- ... 
- """'"'unJ.esy ......... l'nt - -· 
nohly~aa~bJl"OPÓlttalY~ 

dol tle 1.11 tduadCl'I taki y prlaltdar qur les dm 

~y--yque-lal 
m~ y contndm dll ll áJlx16n Nl'U el ..........,.y .. _pntlbm<l\dodd
rroHa r.r:&Mlll Attrmarno. 1ct p&.WI y prolfll1\ll de 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
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