
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ECONOMÍA 

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN 
SEMINARIO DE TITULACIÓN EN ECONOMÍA 

INTERNACIONAL 

MÉXICO Y LA VIVIENDA, EN EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS 
( 1990-1995 1 

ENSAYO QUE PARA OBTENER 
EL TITULO DE LICENCIADA EN ECONOM{A 

PRESENTA 

RAQUEL\TÉLLEZ MEZA 

Profesor : Lic. Alfredo Córdoba Kuthy 
Asistente : Héctor Rogello Rodrlguez Frappe 

octubre del 2003. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



. El obscr.'~rlo que .sucede anuestro alrededor, 
El escuchar de buen gusto 3: los que saben y : 
El leer y leer libros instructivos, aumenta 
Mucho . nuestro saber 

• : 11LU .;: la i)irucción Gcneíal úe 01t;liowca ~ 00 b 
LlNAM a difi'mlií en form:tlo eleclr1'lnico e imprti~o ¡:; / 

r: 11nlonírf(r Ac mi lraba
1
jo recP.pcion:"I. 

"C">MFJ,_.6' _¡l_~..._c:....L:::r.c:.l\c:..'Z.__hj~ 

----------
;- r- e'""'" ,_j_'=t_::::_<:).c ... d •. i..h.r._c:._::-_Q~

__ ,,,.¿, ,_J,:..._ r ·-···"" '-~-"3---- . 

( Schiller) 



MÉXICO Y LA VIVIENDA, EN EL PROGRAMA DE NACIONES 
UNIDAS, ( 1990 - 1995 ) 

INDICE 

RESUMEN ........................................................................................................................ 2 

INTRODUCCIÓN •...••...•.....••••••.....•.•.•....•••.•.•.•..•.•..••..••..••••••••••.•••..••••••..•••.•.••.••••••••••.••••• 3 

CAPÍTULO 1 . . . . , ··. · ..... · ·.·· . . .: . . 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA()NU ~ARA .: · · > }• . ·.. .· > 
LA VIVIENDA .................................... : •••••• ;.;;;; •••••••••. ;;; ••• •• · •• ;· ••• ;; •••••••••••••.•• ; ••••••••••••••.•••••• 8 

. ... ' : ' . : -. . ' . . . . . . ' ~ .. 

. - ; . ;. ~ ·; 

Ei::~1~~~ \' 01sE1'10 nELos :q-ENsos'Ü~P~BLAc~ó~ v ...... · 
VIVIENDA 1990 Y 1995 DE LA CIUDAD DE ME.XICO , ,< , · .• ;, · ,, 
( ÁREA METROPOLITANA ) .•.•• : .• ;.:.;; •• ~ •••• ;:;;;.;;·;.; •• ;.; •. ;; •••• ;: •••• ;,;,. ••••• ;:.; •• : •.• : ••.••....••••• : ••• 13 

CAPÍTULO 111 . . . . .. . ... .. , .·· ·· · .· ........ . 
LA PARTICIPACIÓN DE LA ONU EN LOS.RESULTADOS DE · 
LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVl~NDA EN /:· ,: · >. • · · , · . . · 
l\ 1 ÉX 1 CO •........••••. ••.••••••••• ."; •••.•.•• ; ••• ;~ ••• : ••..• ~ •.. ." •.••••••.••• '. .•.• ;:." •• ;;;.;,; ... ~~ .•••••.•• ; ••••••.••••••••.••• 20 

_: .. <·"./ 

CAPÍTUI O IV · ·• . .. . . , ··.··.·; .. - ... .. . ,,/.> . 
- . . • . . . ·•. . . .. · .• , . . • . · . • .. •• • . . • c.-· ..•. 

PERSPECTIVAS DE LA EXPERIENC!A DE. 1.,','-C:.:99.P.l!;~~l?N , > . .· 
DE ·LA ONU EN L.~ .VIYIENDA ~N, MEXIC0;;_;; •• ;-. ;~;;•;: ; ; ;. ;;~¡, .• ;~; .;; ... . .... .. ..... 24 

coNC:Lti~1d~f:QtZ;·:: •• i~~x:i~{!¿;~: .. !/;~-;;;_~~:!!!:·~~:-........................ :tf'.é .. t2.~ ... :;::!:. ............... 2s 

..... ; .· c~7~i~~f ~~~~;ll~~~1~~f.f illl&1~~~~~/~~.~±f~:· 
... ·~NExoE~T;~i>¡~i'.itó./.:.'.:;'.?_~ .!i::.~!~¡~'}~:Ü.'.}:~!'.:~ .'.fJ.~.·~~i'.:: .. : ...... :'..' .. !L.L ..... '.'. ....... :: ........ ; ... 34 



MÉXICO Y LA VIVIENDA EN EL PROGRAMA DE NACIONES 
UNIDAS, ( 1990 -1995) 

RESUMEN 
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El presente ensayo pretende distinguir el concepto de calidad de vida que se desearla tener 
en la Ciudad de México dentro del Área Metropolitana (AMCM), a través del Programa de 
Naciones Unidas, comparando y confrontando los diversos diseños y estructuras que se han 
venido aplicando en la generación de estadlsticas básicas partiendo del análisis de la 
Encuesta de Naciones Unidas de Vivienda y de la Encuesta Nacional de Población y 
Vivienda . 

Como resultado de estos trabajos realizados se presentan aspectos importantes sobre la 
calidad de vida que se vive en México, se manifiesta una situación muy polarizada y el 
mayor número de viviendas de nuestro país corresponde a una calidad de vida no muy 
elevada, ya sea, por no contar con una infraestructura suficiente y con mayores recursos y 
mejores planes de financiamientos, además de estar muy limitados en la diversidad de 
implementar diferentes tipos de obra de bajo costo en los materiales de mayor peso como 
son e 1 cemento, 1 a varilla e 1 t abiquc o 1 adrillo; 1 a grava, d c igual forma, por 1 o que su 
contribuciún a la calidad de: vida n:suha dcsproporcionadamente pobre en los conceptos de 
vivienda por tipo de materiales durables para su construcción dentro del área metropolitana 
de la Ciudad de México presentándose un indice inferior registrado en el ámbito nacional 
en la mayoria de los municipios y delegaciones que tienen viviendas con piso de tierra. 

La vivienda y la calidad de vida que se desea obtener precisa de sostener los recursos 
necesarios para proporcionar mejores niveles de vida, de implementar y abastecer los 
materiales más elementales en su aportación a las mejoras de autoconstrucción que las 
personas rcnlizan cuando ya tienen algún tipo de construcción en su vivienda, considerando 
que además, las personas también son una fuente cada vez más importante ele ventaja 
competith·a. Esta es una fuente de éxito dificil de igualar y que, por consiguiente, es 
sostenible con el transcurrir del tiempo. Un examen razonable de la evidencia parecería 
indicar que los problemas fundamentales para lograr el éxito competitivo a través de la 
gente son más sociables y políticos que técnicos, ya que con frecuencia se sabe qué se tiene 
que hacer pero, por diversas razones, existen dilicultades para hacerlo. 

Al evaluar los programas de calidad, en este sentido, el esfuerzo para el cambio consiste en 
trabajo, esto es, aplicación de enfoques de sistemas socio técnicos. Algunos tém1inos como 
"calidad", ··administración de la calidad total" y muchos otros utilizados para describir 
algún aspecto del movimiento a favor ele la calidad han proporcionado impulso político y 
social en el contexto ele un programa d_e sistematización de políticas y prácticas. Estas dos 
características, prácticas sistémicas e impulso social y político, son exactamente lo que se 
requiere por lo regular en la solución de temas tan complejos como el de la vivienda. 
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INTRODUCCIÓN. 

En México, se reconoce que la carencia o bajo nivel de ingreso de la PEA y de la 
población en extrema pobreza limita su acceso a una vivienda adecuada y que las malas 
condiciones de la misma afectan de manera negativa la salud de sus componentes. 

En este sentido, el objetivo fundamental en este ensayo, está dirigido a conocer e identificar 
los programas y estrategias que se han planteado dentro de la cooperación que han tenido 
los programas de Naciones Unidas, para dar soluciones y alternativas de la calidad de vida 
que se vive en México para evaluar la calidad de vida de In población en condiciones de 
pobreza; ya que mejorando las condiciones habitacionales de los grupos pobres y en 
extrema pobreza, se impulsa la organización y capacitación de las comunidades para que 
sean gestoras de la autoconstrucción y ejecución progresiva de sus viviendas, promoviendo, 
por un lado, el uso de m atcrialcs disponibles en el medio, y por otro lado, utilizando la 
tecnologia apropiada, sobre todo para las poblaciones pobres ó carentes de tecnologla 
avanzada. 

En la población de extrema pobreza muchas personas habitan viviendas maltrechas y otro 
tanlo carece de un techo donde cobijarse, todo ello a causa de un nivel de ingresos 
insuficientes. Las consecuencias debidas a residir en una vivienda inadecuada son varias: 
carencia de trnhnjo, trnhajo poco remunerado, niveles de estudios interrumpidos, 
cnfcrmcdndcs, conflictos familiares, falta de comunicación social, cte. Esto conlleva a un 
resultado de pobreza en la vivienda: instalación de teléfono nula, carencia de agua potable, 
falta de electricidad y gas, entre otras, además del costo en transporte. 

Un objetivo particular es identificar la necesidad de mejorar, también, los servicios dentro 
de la vivienda, requiere promover el aumento de la cobertura de estos en localidades 
urbanas, sobre todo marginales; ya sea, revisando resultados de organización y 
participación de la comunidad para aminorar las desigualdades existentes en este aspecto y 
emprender de fonna mancomunada (sociedad y gobierno) el esfuerzo para proveer de estos 
servicios a la población que más lo necesita. 

Se observa, también , que los centros de salubridad son insuficientes en sus programas de 
desarrollo social, se carece de escuelas y educación básica y como consecuencia se 
manifiesta cnfcrn1cdades de todo tipo principalmente en los niños. 

La falta de acceso al transporte y al servicio del teléfono hace aun más dificil encontrar una 
vivienda digna, con parques y centros recreativos, zonas y centros comerciales, escuelas y 
centros médicos que convengan al desarrollo social urbano. La falta de vivienda provoca 
inseguridad y desperdicio de un mejor aprovechamiento de zonas y lugares para 
incrementar una mejor y mayor territorialidad en nuestro país. 

Carecer de una vivienda implica un deterioro en cuestiones de autoestima y aislamiento. 
Todo ser humano tiene derecho a un techo, a una cobija, a una vivienda donde pueda 
realizar sus necesidades básicas y óptimas de integración familiar, desarrollo educacional y 
de los servicios que se garanticen mediante iniciativas públicas y privadas. 



Para obtener una calidad de vida en nuestra vivienda se deben promover politiC1!5 y 
acuerdos en el ámbito nacional y estatal de estrategias que promuevari e incluyan bajos 
costos de edificación, trámites eficientes y rápidos que garanticen una forma de vida segura 
y que además contribuyan a un mejor desarrollo social y económico. · 

Un hogar es una unidad institucional cuando un pequcilo grupo de personas comparte una 
misma vivienda y juntan total o parcialmente sus ingresos y riquezas, consumiendo 
colectivamente alimentos, nlojnmienlo y otros bienes y servicios. Cada miembro del hogar · 
debe tener algún derecho sobre los recursos colectivos del mismo, aunque no pertenezca a 
In familia, sin embargo, los empicados domésticos remunerados que viven en el mismo 
domicilio del hogar empleador no forman parte de éste, aunque reciban alojamiento y 
comida como remuneración "en especie'º, ellos se configuran en hogares separados. 

El sector hogares está constituido por todos los hogares residentes, quienes actúan como 
productor de mercado o para uso propio cuando son propietarios de empresas controladas 
directamente por alguno de los miembros del hogar, ya sen que lo hagan n titulo individual 
o en asociación con otras personas; tales empresas no deben actuar bajo alguna forma de 
sociedad, es decir, como una entidad jutidica separada del hogar. 

En el Sistema de Cuentas Nacionales, aprobado en 1993 (SCN 1993)1 por la Comisión de 
Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, se registran sistemas y normas de 
las operaciones vinculadas con la producción, distribución, acumulación y el 
financiamiento que sirve para mostrar los procesos económicos que tienen lugar durante un 
ailo entre los residentes del país, asi como sus relaciones con el resto del mundo. 

Agrupadas bajo diversas formas jurídicas o administrativas, las diferentes unidades 
económicas que operan en el pais pueden realizar operaciones de distinta naturaleza con el 
propósito de producir y distribuir sus ingresos, acumular bienes y buscar diversas formas de 
financiamiento para realizar su gestión. 

Asi, los hogares ejercen habitualmente su accionar económico dentro de los sectores 
agropecuarios y silvicola, donde predomina el tipo de propiedad ejidal que otorga pequeñas 
parcelas de tierra para la explotación de comunidades que les aplican un uso intensivo e 
invierten escaso capital. En In minería tienen presencia en In extracción de arena y en 
manufacturas se destaca su participación en el artesanado industrial, donde también poseen 
numerosos establecimientos de importancia; otro tanto ocurre en el sector de la 
construcción. 

Por tanto, el disc1io de una política de vivienda depende, entre otros factores, de 
estimaciones confiables de la magnitud de In discrepancia entre cantidad de viviendas 
existentes y la totalidad de In población de un pnls (déficit cuantitativo) y.de In medida en 
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cori ciertós estándares mlnimos que permitan ofrecer 
(déficit cualitativo)' 

El objetivo de este ensayo es proporcionar algunos resultados de las estimaciones que se 
han elaborado a través de los censos y encuestas hechas por Naciones Unidas de los déficit 
de vivienda tanto cuantitativos corno cualitativos, con el objeto de poder identificar el .. 
grupo de hogares en que se concentran éstos déficit, los indicadores se asocian con los 
niveles de pobreza de los hogares, y otras caractcristicas socioeconómicas del jefe del 
hogar, tales como género, estructura de edad, educación, condición de actividad y categoria 
ocupacional. Los resultados de éstas asociaciones permiten arribar a conclusiones 
relacionadas con los distintos tipos de déficit de vivienda y por ende a sugerencias en tomo 
a la política habitacional en estos paises. 

La vivienda juega un decisivo papel en la calidad de vida de las personas y conlleva, en la 
mayoría de los casos, al acceso a servicios hoy considerados esenciales para alcanzar 
niveles minirnos de bienestar. Representan la principal inversión y el patrimonio más 
importante de las familias de ingresos medio y bajo; y, en algunos casos constituye incluso 
una fuente importante de ingresos. No obstante, gran parte de la región muestra fuertes 
déficit habitacionales entre las familias de menores ingresos, lo que se expresa tanto en la 
carencia absoluta de vivienda (déficit cuantitativo) como en la habitación de viviendas de 
calidad muy deteriorada o que no ofrecen los servicios h:\sicos (déficit cualitativo). 

La posibilidad de evaluar grados de precariedad habitacional considerando la presencia de 
una o más deliciencias habitacionales permite además calilicar a los hogares cadenciados 
según la gravedad de su problema habitacional.3 

Una de las limitaciones que presenta este trabajo se relaciona con la falta de uniformidad de 
la infonnación para efectos de comparación entre paises. Los antecedentes utilizados se 
basan en encuestas centradas principalmente en ingresos y empleo, lo que implica que las 
preguntas no han sido elaboradas específicamente para un estudio relativo a la problemática 
de la calidad de vida en la vivienda. Por esta razón no existe uniformidad en cuanto al tipo 
de infomrnción, cobertura y periodicidad. Así, en algunos paises, como Colombia, Bolivia, 
Chile y Uruguay, 1 a i nfomrnción es ú nicarnente urbana, en tanta que en otros e ubre 1 os 
sectores urbano y mral, donde además en algunos casos se excluyen los servicios de baño y 
cocina. 

Finalmente, las diferencias relacionadas con caractcristicas nacionales, dificultan definir 
conceptos uniformes, válidos para todos los paises. Asi, por ejemplo, el tipo de materiales 
utilizados en la construcción de viviendas varia, dependiendo de condiciones pJ;~.,,.,.,. 
de la abundancia o escasez de materiales en cada caso. · -

z Este documento es el resumi:n de un;i serie: Je cuatro estudios relacionadoS con-CI 
los que se ha utilizado información de las encuestas de los hogares. Estos tr.:ibiljos 
Conjunto CEPAL/Gobicmo de Holanda ••Políticas fimmcieras pnra incrementar el 
equidad .. , en tomo al ahorro y el acceso a la vivienda de los estrato.! de menores 
1 CEPAL. Véase Series Finacciamicnto del Desarrollo No. 76, 79, 83, y92. 
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La eficiencia de las pollticas de vivienda depende de una adecuada focalización de los 
instrumentos que se utilicen. Para ello el ideal es identificar el grupo de hogares en que se 
concentran los déficit. La información respecto de ingresos familiares, y características 
socioeconómicas del jefe del hogar tales como género, edad y nivel de educación que 

.. entrega la encuesta de hogares, permite relacionar los déficit con los niveles de pobreza, y 
con éstas características socioeconómicas. Al dimensionar con mayor precisión las 
necesidades habitacionnles, es posible establecer programas diferenciados en función de 
determinadas características del grupo familiar. 

Por lo tanto, este ensayo considera proporcionar dentro de su estructura metodológica, los 
aspectos más relevantes del e onccpto de vivienda; en el p rímcr e apítulo, sed esarrolla a 
grozo modo el problema de la vivienda en México en los programas y proyectos que la 
ONU ha realizado para la vivienda, estableciendo sus principales características en las 
cuales se basa su estructura y la relación con México en un marco de acción del sistema 
operativo fundamentado dentro des us parámetros básicos.Destacándose e 1 P NO ( 1989-
1994), como papel fundamental de la cooperación internacional y vinculo entre la politica 
exterior e interior. 

En el capitulo dos se presenta la estructura y diseño de los resultados y métodos que se han 
diseñado en las politicns y estrategias sobre el problema de la vivienda en México, a través 
de los censos del "Conteo de Población y Vivienda 1995 del Distrito Federal" y del "XI 
Censo Ueneral de Población y Vivienda 1990 de la Ciudad de México", (Área 
Metropolitana) CMAM. De donde se derivan planes y programas de diversos sectores de la 
sociedad, conservando en la medida de lo posible, la comparación de información con 
censos y encuestas de población y vivienda realizados en México, dando como resultado la 
clasificación de viviendas en particulares y colectivas respectivamente. Ya que en el diseño 
del "Conteo de Población y Vivienda de 1995 del Distrito Federal" se reportan datos de 
infomiación al servicio público, generándose infonnación estadística básica para 
identificar, cuantificar y relacionar los resultados obtenidos, siendo necesarios en el diseño 
y estudio de nuestro nivel de programas, diseños y politicas de implementación de In 
vivienda. 

Por consiguiente, en el tercer capitulo se presentan los resultados de la participación 
precisamente que 1 a ONU ha obtenido en 1 os resultados con e 1 problema de 1 a vivienda 
mediante los "Censos Nacionales" y en el "Censo General de Población y Vivienda" 
elaborado para México, como un proceso de generación de información básica en todas y 
cada una de las unidades de observación de In población, como objeto de estudio. Ya que 
en México, es responsabilidad del (INEGI), desarrollar y realizar el "Programa de los 
Censos Nacionales'', utili zando métodos de recolección de infomiación, la famosa 
enumeración exhaustiva y la encuesta; obteniendo resultados referentes a la población total 
y las principales características para la vivienda: dotación de agua, nntig!ledad de la 
vivienda y los servicios e instalaciones necesarias en cada una de ellas como calidad de 
vida. También se describe el proceso de alguno.s indicadores importantes que se han 
presentado en otros programas, como en el de '"D~'sarrollo Económico y Social", como un 
concepto de criterio de selección en ténninos muy generales que desarrolla la CEPAL. 
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En el capítulo cuatro, se define en concreto, un contexto de la vivienda y las perspectivas de 
la experiencia que ha tenido la cooperación de In ONU en In problemática de la vivienda en 
nuestro país y n nivel internacional, como estructura básica en la construcción de un 
México que enftenta unn situación y necesidad de rendecuar In estrategia de mejorar la 
pobreza de sus viviendas en un entorno de adquirir una "Calidad de Vida", como principio 
básico en el desarrollo de la nación. Donde sus primeros resultados los presenta mediante 
una estrategia de infomiaeión estadística y caracterización de las mismas; considerando un 
mayor éxito en la estrategia de mejorar la vivienda en el incremento de una política 
económica que beneficie la demanda de una vivienda. Concluyéndose éste capitulo con 
resultados relevantes en el avance del progreso social, guardando una estrecha relación con 
el desempeílo económico. donde se deriva una vigorosa relación como vía expedita para la 
reducción sustancial, tanto de la pobreza como de la desigualdad social . 

Por último, el presente ensayo culmina con las conclusiones. algunas recomendaciones y 
perspectivas que citan algunos resultados importantes respecto de la calidad de vida 
necesarias en México, como una vía que resulta más dificil de definirse en materia de 
uniformidad para todos los países. Aquí se presentan elementos importantes de 
comparación cualitativos y cuantitativos que necesariamente se presentan en un tipo de 
vivienda como resultado de las encuestas de hogares, donde se tomaron en cuenta diversos 
elementos relacionados con la calidad de vida que se deseaba en cada tipo de vivienda. 

También se incluye un glosario con los términos más importantes en la orientación a definir . 
y relacionar de una forma más efectiva la terminología básica-conceptual de la vivienda y 
su estrnctura anexando algunos cuadros estadfsticos .. 
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CAPÍTULO 1 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ONU PARA LA VIVIENDA 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD) se estableció en 1965. 
Constituye la mayor organización multilateral del mundo, cuyo objetivo es apoyar el 
desarrollo humano sostenible. Presta servicios que van desde la asesoría en la formulación 
de programas nacionales y en la elaboración y ejecución de proyectos, hasta su seguimiento 
y evaluación. Su labor está enfocada en cuatro áreas: medio ambiente, lucha contra la 
pobreza, descentralización y en la promoción de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo. 

La Organización de las Naciones Unidas cuenta actualmente con 188 Estados Miembros. 
Casi todos los países del mundo están representados y comprometidos jurídicamente para 
apoyar los principios y propósitos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. 

Esta Carta fue redactada por los representantes de SO gobiernos, reunidos en San Francisco, 
del 25 de abril al 26 de junio de 1945, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Organización Internacional. El nombre de la Organización fue concebido por el Presidente 
Franklin D. Roosevcll y se empicó por primera vez en la dcclnración de las Naciones 
Unidas el 1 º de enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Los propósitos de la 
ONU enunciados en la Carla son: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar 
entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la 
solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por 
alcanzar los propósitos comunes. 

Las Naciones Unidas adquirieron su existencia oficial el 24 de octubre de 1945, al quedar 
ratificadas la Carta por China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión 
Soviética y por la mayoría de los demás signatarios. El 24 de octubre se celebra anualmente 
como Din de las Naciones Unidas. 

En México hay 1 S organismos del sistema que operan en el país, incluyendo las 
instituciones de las agencias especializadas y los programas. En 1944 se celebró una 
Conferencia Monetaria y Financiera en la Ciudad de Bretón \Voods, New Hampshire 
(Estados Unidos) con el objeto de crear un Banco para coadyuvar a la reconstrucción y el 
Fomento de los Estados l'vlicmbros. Así se creó el Banco Mundial que es un grupo formado 
por cuatro instituciones: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
Corporación Financiera Internacional (CFI), Asociación Internacional de Fomento (AIF) y 
Organización Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). 

í 
El marco ue la acción del sistema operativo de las Naciones Unidas en México en el 
período 1990-1995, se fundamenta en tres parámetros básicos: objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND 1989-1994), Nota Estratégica de País (NEP) y planteamientos y 
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acuerdos emanados de las conferencias internacionales de las Naciones Unidas. Dentro del 
programa de acuerdos internacionales de las Naciones Unidas el UNDP "Unirse para 
acabar con .la pobreza", se desarrolla el tema de la vivienda, donde se presenta en extremo 

" "situaciones donde millones de personas viven en viviendas miserables, y muchas otras 
carecen de un techo donde cobijarse y todo ello a causa de un nivel de ingresos insuficiente 
yn que 1 as e onsecuencias de residir en u na vivienda inadecuadas on numerosas. En este 
sentido se menciona el PND para el periodo de (1989-1994) que destacará el papel de la 
cooperación internacional como un vinculo entre la politica exterior y la poHtiea interior.4 

Las conferencias internacionales auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas 
han respondido a los grandes temas de la agenda mundial actual, que principalmente son: 
comercio, inversión, finanzas, deuda, medio ambiente, tráfico de drogas, migraciones, 
enfermedades tr.msmisibles, incremento de la población, pobreza, gobemabilidad, 
terrorismo, refugiados y control de armamentos. 

El Sistema de las Naciones Unidas tiene un interés natural y un papel importante a 
desempeñar en relación con estos temas. En este sentido, las Naciones Unidas han 
auspiciado un ciclo de grandes conferencias mundiales, convocando a la comunidad 
internacional del más alto nivel a reflexionar y a discutir sobre aspectos fundamentales para 
el desarrollo de la humanidad y manejar conceptos que determinen la solución en Ja calidad 
de vida de nuestras viviendas y que ayuden además a mejorar la calidad de vida que 
<lt.!$Ca111us t:u ~l~.,i~u. uua ve;¿ conociendo los procesos y políticas aplicados en otros países. 

De tal fonna, en septiembre de 1990 se llevó a cabo en Nueva York la Cumbre Mundial de 
Ja Infancia; en junio de 1992 se celebró en Rio de Janeiro Ja Conferencia Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo; en diciembre de 1992 se realizó en Roma Ja Conferencia 
Internacional sobre Nutrición; en junio de 1993 se llevó a cabo en Viena Ja Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo; en r>tarzo de 1995, se llevó a cabo en 
Copenhaguc Ja Cumbre sobre Desarrollo Social; en septiembre de ese mismo año se realizó 
en Beijing la Cuarta Conferencia Mundial sobre La Mujer; y en 1996, se efectuó en Roma 
Ja Cumbr.: Mundial sobre Ja Alimentación. Todos estos, factores determinantes, para 
establecer acuerdos y soluciones en plazos diferentes de Ja pobreza extrema que se vive en 
situaciones tan extremas como la vivienda. 

De estas grandes conferencias y cumbres mundiales, surgen programas de acción, acuerdos, 
compromisos y metas especilicas a Jos que Jos países se adhieren libremente. México es un 
participante activo d.o las conferencias internacionales de las Naciones unidas, y una de las 
tareas del sistema en México es apoyar los esfuerzos gubernamentales para cumplir con los 
con1promisos asutnidos en estas conferencias. 

En muchos de los países de Ja región; existen desde hace varios años políticas de vivienda 
encaminadas a solucionar Jos problemas deficitarios; en especial de las familias de estratos 
de ingreso más bajo. Se dan nuevos planes de vivienda y empiezan a operar subsidios 
familiares de vivienda, consistentes en Ja entrega de subsidios directos para aquellas 
familias de hasta cierto nivel de ingresos. Además, se desvinculó al Estado de la 

4 Fuente: ADC de las Naciones Unid3s, Departamento de Iníonnación Pública de lils Naciones 
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construcción directa de viviendas y se incorporó ni sector privado a In construcción de 
vivienda social. Para las viviendas que no contaban con la totalidad de servicios públicos, 
surgla la necesidad de ampliación de redes de agua potable, alcantarillado . y tendido 
eléctrico, ya sea directamente por el Estado o a través de licitaciones públicas. La Ley de 
servicios públicos aprobada permite la participación del sector privado en el ofrecimiento 
de estos servicios, y los programas de mejoramiento prácticamente se iniciaron 
sucesivamente. 

Estimaciones fidedignas de los déficit de vivienda y de los grupos afectados por estos son 
importantes para el diseño de una adecuada política de vivienda de interés social: Las 
encuestas de hogares entregan antecedentes de cnonnc utilidad en relación con los déficit 
habitacionalcs ya que con frecuencia éstos están subestimados. Sin embargo, un trabajo 
más sistemático en este plano, requeriría reestructurar el cuestionario referido a vivienda y 
hacer preguntas más precisas, con el objeto de construir indicadores más acuciosos, por una 
parte y por otra, cubrir aspectos tan relevantes como el financiamiento de las viviendas de 
interés social. De esta forma seria posible el diagnóstico de los déficit en al ámbito de 
unidades administrativas pequeñas, por ejemplo, utilizando indicadores que integren el 
déficit cuantitativo y el cualitativo, e identificando además a los grupos afectados por éstos 
déficit. 

Por lo expuesto en este trabajo. los déficit cualitativos son numéricamente tanto o mñs 
importantes que los cuantitativos. Aunque ambos déficit están relacionados, las pollticas 
encaminadas a solucionar uno u otro, son muy diferentes. En un caso se trata 
principalmente de construcciones nuevas; en el otro de mejoramientos, ampliaciones y 
reparaciones de vivienda. 

Algunas sugerencias de política dan solución a los problemas habitacionales de las familias 
de menores ingresos pasan por un adecuado diagnóstico en cuanto a los déficit y el acceso 
al financiamiento de Viviendas de Interés Social. El conocimiento de características 
socioeconómicas de los jefes de hogar, tales como género, edad, categoría ocupacional y 
educación, que muestran asociaciones con los déficit habitacionalcs, posibilita una mejor 
focalización de 1 os i nstmmcntos de política. Todo 1 o a ntcrior, sci\ala 1 a c onvenicncia de 
reestructurar las encuestas de hogares con el objeto de construir indicadores que permitan 
una adecuada cuantificación del problema habitacional y, por ende, un disei\o de la política 
habitacional más acorde con las necesidades. 

En la mayoría de los países de la región, el "trnde off' entre calidad y cantidad ha derivado 
en solucion~s que cnfntiz:m aspectos cuantitativos, descuidando otro tipo de 
consideraciones. Esto se ha traducido en la constmcción de viviendas de tamaño muy 
reducido, o en las que los materiales utili zados son de calidad insuficiente. 5 

La fijación de estándares de calidad adecuados daría píe a que las viviendas fueran de una 
calidad tal que corresponda a una inversión a largo plazo. Esto incluye especificar 

s Uno de los ejemplos más claros en este sentido es el caso chileno. Si bh~n se ha logrado congelar el déficit 
cuanlitativo, el déficit cualitativo pareciera h:ibcr aumentado. En el invierno de 1997 una de las 
manifestaciones de este problema fue el ancgounicnto de un conjunto habitacional que habla sido cntrcg:ado a 
Jos usu3rios un p.:1r de meses antes, pruducto de un:s. fucnc lluvfa. 
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· condiciones de entrada para las finnas constructoras · y 'garandas del cumplimiento de 
. contratos para los grandes proyectos de construcción de viviendas. 

Dado que el problema central es In insuficiencia de demanda efectiva, se requiere fortalecer 
los sistemas de acceso al financiamiento. Ahora bien, se sci\ala que en muchos de los países 
·existen desde hace varios ai\os políticas de vivienda encaminadas a enfrentar los problemas 
hnbitacionales de las familias de menores ingresos. Los países de In región que ha tenido un 
éxito relativo en éste ámbito, como: Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay, han recurrido 
a un esquema de financiamiento basado en tres pilares fundamentales (subsidio estatal, 
ahorro previo y crédito hipotecario). 6 

El objetivo general de un nuevo enfoque estratégico frente a la posibilidad de mejorar la 
calidad de vida en la vivienda y afrontar situaciones de pobreza extrema se apunta a 
aumentar la participación de la población, en particular, la de los grupos más vulnerables, 
en los beneficios del crecimiento económico y del progreso social. En este sentido, la 
estrategia está paralelamente orientada a proteger a quienes transitoriamente no puedan 
incorporarse al proceso de crecimiento o sean excluidos de él. 

En ese contexto, el avance en materia de progreso social guarda estrecha relación con el 
desempci\o económico, más no hay que soslayar que las estrategias que privilegian 
solamente el logro del objetivo crecimiento, se alejan de este concepto. 

El planteamiento realizado se enmarca en los nuevos modelos de desarrollo que annonizan 
la eficiencia económica con la sociedad. El enfoque integrado de la polltica económica y 
social se sustenta en que la primera cumple también objetivos sociales por sus efectos en la 
creación de empleos y la distribución del ingreso, mientras que la polltica social tiene 
incidencias económicas mediante la inversión en capital humano, el que contribuye a 
aumentar la producción y a elevar la productividad, ampliando la capacidad competitiva de 
la economía. 

Para contribuir también a elevar el nivel de vida y el ingreso de las áreas rurales de mayor 
pobreza se proyectará en éstas áreas la dotación de infraestructura básica, como agua 
potable, electricidad, teléfono, caminos de acceso, empresas, centros de acopio, pequei\os 
muelles y puentes. 

Con el !in úc enfrentar los problemas y situaciones a través del análisis de los resultados de 
algunas encuestas, programas y censos úc niveles de vida, se con!irmnn los programas y 
proyectos úe acciones que continuarán en ejecución o que se pondrán en marcha en la 
aplícación de los nuevos procesos de estrategia en mejorar los servicios de vivienda y en 
sus diversos niveles de status social.7 México no ha sido la excepción y en el PND (1989-
1994) !\·léxico destaca su participación presentando y elaborando los siguientes puntos de 
modernización de mejorar nuestro nivel de vida. 

6 V Case serie e.le Fínanc:iamiento No. 2 (CEPAL) 
7 

ONU. Programas. Proyectos y Acciones para implementar el nuC\'O enfoque estratégico frente a la pobreza 
( 1998-2003). 



12 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, (1989-1994). 

Modernizar a México es dirigir diferencias sin paralizar nuestra acción colectiva. Por eso 
combina un amplio esfuerzo de concertación y un ejercicio moderno de la autoridad. 
Concertación, parque busca e 1 a cuerdo entre todas 1 os a ciares s aciales al tamaño de 1 os 
retos que enfrentamos; porque propicia que el decir y el pensar de cada vez mas mexicanos 
influyan sobre las acciones públicas que afectan las condiciones de su existencia. 

El Plan Nacional de Desarrollo propone los términos en los cuales podemos hacerla 
realidad. Precisa los tres acuerdos : 
1.· El Acuerdo para la Ampliación de nuestra vida Democrática 
2.· El Acuerdo para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios 
3.- El Acuerdo para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida 

El PND (1989-1994) se propone avanzar hacia el logro de cuatro objetivos fundamentales: 
1.- Defender la Sobcrania y preservar los intereses de México en el mundo 
2.- Ampliar nuestra vida Democrática 
3.- Recuperar el crecimiento económico con estabilidad de precios 
4.- Elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos 

La calidad de \'ida, el desarrollo, el nivel de bienestar, el uso efectivo de las libertades 
adquieren su significado pleno en el respeto al equilibrio natural. Es una forma de respeto a 
nosotros mismos y a nuestras familias. Es respeto por el futuro de México. El objetivo 
fundamental en esta materia, es armonizar el crecimiento económico con el 
restablecimiento de su calidad. 

El detalle de los objetivos que se persiguen en materia de aprovisionamiento de suelo, 
vivienda. infraestructura, equipamiento y electricidad, se precisa conforme •a lo ya 
establecido. Para la vivienda es importante el suministro de servicios urbanos el de disponer 
de una morada digna y suficientemente provista de servicios de agua potable, energía 
eléctrica y drenaje sanitario ya que es un componente esencial del bienestar social. Bajo 
esta perspectiva, la política de vivienda del pais se encauzará a lograr los siguientes 
objetivos: 

Avanzar en el cumplimiento del precepto constitucional de que cada familia cuente con 
una vi viene.la digna y decorosa. 
Convertir a la vivienda en un factor fundamental 
ascntan1ientos hunrnnos en el territorio nacional. 
Aprovechar el efecto multiplicador que tiene 
reactivar el aparato productivo y pron1ovcr el 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo, 
Edición : mayo de 1989. SPP. Impreso en 

Federal. Primera 
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CAPÍTULOll 

ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA 1990 Y 1995 DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ÁREA 
METROPOLITANA) 

La importancia de la calidad de vida en México se evalúa mediante el diseño y estructura 
de las características con que cuenta nuestra población, donde predomina la 
rcprcsentatividad de los recursos de que se disponen en las necesidades de las personas, con 
el propósito de comprender mejor la infraestructura que representa a la población, tanto del 
área metropolitana, como del área conurbada. La forma más exacta es precisamente 
evaluando los diseños y composiciom:s del territorio nacional, incluyendo además la 
participación de la gente, que precisamente vive las carencias o necesidades que 
proporciona una vivienda bien cimentada y d"finida para el uso primordial del ser humano. 
Por tanto, en este capitulo se analiza la base estructural y comparativa de los diversos 
modelos más representativos para los cuales se requiere de detallar a grandes rasgos los 
principales objetivos planteados en el diseño que se elaboró en el "Conteo de Población y 
Vivienda 1995 del Distrito Federal" presentando de manera sistémica los resultados de 
estas encuestas y censos. 

La idea central fue proporcionar infonnución básica de la población y las viviendas para 
orientar los planes y programas que requieren los diversos sectores de la sociedad, 
mantener actualizadas las estadísticas demográficas y sociocconómieas del país, 
incrementar la serie histórica de información sociodemográfica, conservando, en la medida 
de lo posible, la comparabilidad de la información con censos y encuestas de población y 
vivienda realizados en México y otros países a través de órganos tan importantes como el 
de la ONU. 

Revisando conjuntamente los objetivos iniciales de este trabajo se plantearon como metas 
centrales del Conteo de Población y Vivienda: lograr la máxima cobertura, obtener 
infomrnción de óptima calidad y publicar con oportunidad dichos resultados. Ya que 
mediante este esfuerzo México da continuidad a una larga tradición censal destacándose a 
la fecha once censos de población en el país. Dentro del perfil sociodemográfico del Área 
Metropolitana de la Ciudad de México se proporcionaron los datos más relevantes del XI 
Censo General de Población Vivienda de 1990, infomrnción que integra las Delegaciones 
del Distrito Federal y de los municip ios conurbados del Estado de México. 

El Conteo de Población y Vivienda 1995, por sus características metodológicas, su 
contenido t cm ático y 1 a estrategia operativa establecida, se manifestó e orno un producto 
novedoso en nuestro país ya que los aportes vigorizaron la tarea de captar, procesar y 
difundir infom1ación relacionada con los fenómenos sociodcmográficos de México. 

Mediante los resultados que se presentaron, se generaron estadísticas básicas sobre aspectos 
demográficos, sociales y económicos que pem1iten conocer la dinámica poblacional y los 
niveles de desarrollo de cada una de las entidades federativas y del país en general . Como 
primer punto de este documento se exponen lo~ aspectos metodológicos más relevantes del 



Conteo de Población y Vivienda 1995, ,Jos cuales peni;itieron a .los usuari~s . identificar 
cuantitativamente y cualitativamente la infonnación proporcionada.' En segundo .. término se 
presentó un conjunto de · tabulados referidos a distribución espacial de ' la · población; 
estructura por edad y sexo, migración, población hablante de lengua indígena, educación, 
nupcialidad, empleo, as! como las caracteristicas más importantes de las viviendas y los 
hogares. 

Cabe mencionar que una parte de los tabulados se elaboró con los · resultados .. de la 
Enumeración y se presentaron con datos absolutos. El resto de los cuadros se· mostraron· con 
distribuciones porcentuales y tuvieron su origen en los resultados de la Encuesta:· Los datos . 
de la Enumeración consideraron a los residentes de las viviendas habitadas en las que; por 
diversas rezones, no se logró obtener !a infonnación. · 

Revisando las características metodológicas y operativas que detallan los objetivos · del 
Conteo de Población y Vivienda 1995 se dieron como resultados los aspectos más 
importantes de la planeación, marco legal y metodología de este evento. 

La planeación del Conteo de Población y Vivienda 1995 se basó en la revisión conceptual y 
operativa de dos eventos estadísticos anteriores: el XI Censo General de Población y 
Vivienda 1990 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1992. El análisis de 
nmhos eventos fue impnrtnnlc pnrn In definición de conceptos, contenido temiltico, disci\o 
de instrumentos de captación y delimitación de la estrategia operativa, a fin de asegurar la 
comparabilidad histórica y perfeccionar la recolección e infomiación sociodemográficn. 

Otro aspecto a destacar en esta revisión metodológica fue la planeaeión y la constitución de 
la revisión de las experiencias de diversos paises que han efectuado eventos estadisticos 
similares utilizando el mismo método de recolección de datos. 

Para el logro de los objetivos planteados, se combinó una Enumeración exhaustiva de toda 
la población y las viviendas del país, con una Encuesta que profundizó en las caracteristicns 
capt:1das por la Enumeración, además de incluir otros temas de interés sociodcmográfico. 
Por ello se diseñaron dos tipos de cuestionarios: uno breve que se levantó en todo el país y 
que captó infonnación básica sobre las viviendas y la población; y otro amplio, para 
aplicarse a una muestra de la población. Tanto para la Enumeración como para la Encuesta 
se cstabh:cicron los siguientes criterios: 

a) Captar la infom1ación a través de un cuestionario que se aplicó mediante una 
entrevista d irccta al j efl! del hogar, su e ónyuge o u na personad e 1 5 años o más 
residente de la vivienda que conociera la infomiación de sus ocupantes. 

b) Garantizar la comparahilidad con censos pasados recabando información con base 
en el concepto de derecho o jure, que se caracteriza por registrar a las personas en 
su lugar de residencia habitual 

e) El momento de referencia de la información censal se llevó a cabo el S de 
noviembre de 1995. Las unidades de nm\lisis para la Enumeración fueron In 
vivienda y sus residentes habituales 

La Encuesta captó información sobre las viviendas particulares habitadas y sus residentes 
habituales ni igual que In Enumeración, pero además incluyó como unidades de análisis a 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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los hogares · (para cada uno de éstos se levantó un cuestionario) y a los emigrantes : 
internacionales. En cada ensayo se buscó que las zonas seleccionadas reunieran alguna 
característica de área urbana o rural, de población hablante de lengti:i .· indígena, •' de · 
diferentes estratos socioeconómicos, de poblaciones fronterizas, de alta migración, . entre 
otros, para probar diversos aspectos del Conteo y considerar la heterogeneidad_ de} pa!s.· 

Los temas del cuestionario de 1 a E numeración se s eleceionaron por su· i mport.ancia para 
conocer la estructura demográfica de la población y su distribución en 'el territorio nacional 
así como las necesidades de servicios básicos en las viviendas, para apoyar el · disei\o e 
instrumentación de planes y progrnmas de bienestar y desarrollo. 

La Enumeración captó información sobre: servicios básicos de la vivienda (agua entubada, 
drenaje y electricidad) y características de los residentes habituales (sexo, edad, condición 
de alfabctismo, de habla indígena y española). 

En la Encuesta se incluyeron los mismos temas contemplados en la Enumeración con 
excepción de lengua indígena, tratándolos con mayor detalle y se consideraron temas · 
adicionales, útiles para profundizar en las características sociodemográficas <de •' la 
población, se anexa cuadro cstadlstico No.!. 

Por su cohert11rn geográfica, la Enumeración proporciona indicadores en el ámbito · 
nacional, estatal, municipal (o por delegación), localidad · y para grupos· de ·manzanas · o 
Áreas Gcoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas. 

En cambio, la Encuesta proporciona indicadores en el ámbito nacional, para diferentes 
tamai\os de localidad, por entidad federativa y regiones o grupos de entidades. 

Las unidades que confomiaron la muestra para la Encuesta se seleccionaron con criterios 
probabilisticos con el propósito de asegurar que, a partir de los resultados, se pudieran 
estimar los indicadores correspondientes para toda la población. El tamaño de la muestra 
garantizó que las estimaciones de cada uno de los indicadores de interés tuvieran calidad 
aceptable y en general, que el esquema de muestreo fuera estratificado y bictápico; 
cstrati ficado porque las unidades de selección se agruparon por sus características similares 
y bietápico, porque las unidades de análisis que se incluyen en la muestra, se seleccionan 
mediante dos etapas sucesivas. En el muestreo estratificado, en la primer etapa se elige 
grupos de viviendas y en la segunda se selecciona directamente la vivienda, donde se 
captan los datos de cada una de las unidades de :m:ílisis que se incluyen en la muestra, y 
también se seleccionan mediante dos etapas sucesivas; en la primera se eligen grupos de 
viviendas y en la segunda se selecciona directamente la vivienda, donde se captan los datos 
de cada una de las unidades de análisis para la Encuesta del Conteo. 

Las cifras que se presentan en los tabulados generados a partir de la Encuesta, son una 
combinación de ambos eventos, es decir, para obtener los resultados de la Encuesta se 
utilizó un estimador que tomó como variable auxiliar el número de residentes en viviendas 
particulares clasificados por edad y sexo, captado por la Enumeración. 
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Para garantizar 1 a cobertura total del Conteo de Población y Vivienda 1 995, previo a la 
recopilación de los datos, se realizó en dos fases un amplio proceso de actualización 
cartográfica donde se elaboraron numerosos materiales cartográficos (mapas, planos y 
croquis). En la primera fase se cubrieron todas las localidades con menos de 2500 
habitantes, para dar de alta y ubicar en la cartografia a todas aquellas que en el Censo de 
1990 aún no existían. La segunda fase se apoyó en la cartografia utilizada en la 
Enumeración Urbana de Establecimientos (EUE) 1993 de los Censos Económicos y se 
visitaron todas las localidades de 15,000 y más habitantes para actualizar en los planos las 
áreas de nuevo crecimiento. 

El material cartográfico utilizado fue producto mediante la aplicación de tecnología digital 
de punta, haciendo uso de fotografias aéreas, imágenes de satélite y realizando numerosos 
recorridos en campo. Esto para dar a conocer de fomrn magnetizada y computarizada los 
avances y resultados de la información censada. 

Ya en materia de vivienda lo tradicional es considerar a la vivienda como un factor de 
bienestar social, ya que la población, para satisfacer sus necesidades, requiere de una 
vivienda que le proporcione, por un lado, una adecuada protección del medio ambiente, y 
por otro los servicios básicos para alcanzar consideraciones favorables para el desarrollo 
familiar, social, cultural y económico. 

Conocer a fondo las características de las viviendas de nuestro país es una necesidad que ha 
estado presente siempre y durante toda la historia censal moderna, la cual data desde 1895; 
de ese año a 1940 se llevó a cabo el censo de edificios y, por separado, el censo de 
población, debido a la importancia de vincular la información tanto de población como de 
vivienda, desde 1950 se realiza como un solo evento. 

Esque1náticamente los cuadros que se elaboraron distinguen las viviendas en particulares y 
en colectivas relacionando el parque habitacional con el total de población, lo cual resulta 
determinante para el cálculo sobre déficit habitacional. Asimismo, la inforrnnción permite 
realizar estudios de la poblacional con base en varios indicadores. Por tanto, esta 
infonnación pennitc analizar y estimar las necesidades de habitación, basado en el 
crecimiento y estmctura de la población, orientando la acción de las instituciones 
gubernamentales en el diseño de políticas que respondan n las necesidades habitacionales 
del país. Cabe señalar que la infonnación contenida se refiere a viviendas particulares 
habitadas sin considerar aquéllas que sólo se usan en temporadas o que estaban 
deshabitadas. 

Por eso, no hay que olvidar que la vivienda es un espacio delimitado normalmente por 
paredes y techos de cualquier material, donde viven una o más personas, duermen y 
preparan sus alimentos, comen y se protegen del medio ambiente. Además, la entrada a la 
vivienda debe ser independiente, es decir que sus ocupantes puedan entrar o salir de ella sin 
pasar por el interior de los cuartos de otra vivienda; ya que .un resultado importante, en la 
infonnación relativa en el Conteo de Población y Vivienda, fas viviendas se clasificaron en 
particulares y colectivas. 



La vivienda particular está destinada a servir como alojamiento 
persona o grupo de personas o familias. La vivienda particular 
al momento de la vista se encuentra ocupada por una o más personas 
normalmente en ella; la información publicada se refiere a las viviendas en esta situación. 

Es importante señalar que la infraestructura básica de la vivienda colectiva debe estar 
destinada a servir como alojamiento habitual a personas sujetas a una subordinación de 
carácter administrativo y obligadas a cumplir normas de convivencia, en virtud de estar 
relacionadas por un objetivo pt1blico o algún interés personal común, tales como razones de 
salud, disciplina, orden, enseñanza, religión, trabajo, alojamiento o asistencia social. El tipo 
de obra para las viviendas colectivas se clasificaron de acuerdo con las características 
establecidas en el documento elaborado por el (INEGI) siguiendo los tipos de obra 
establecidos de acuerdo al programa de Conteo de Población y Vivienda, se anexa cuadro 
estadistico No.2. 

En este análisis y desarrollo de conocer y mejorar nuestra calidad de vida en nuestro hogar 
o vivienda, ya sea en México y en otros países, es importante saber el método de 
clasificación que se requiere en la participación que generan otras fuentes de información 
importantes como el de la Industria de la Construcción donde se clasifican los tipos de obra 
mas relevantes de una vivienda, definiéndose en: agua, riego y saneamiento, edificios 
ind11strinks y comcrcinlcs, clcctricidnd y com11nicncioncs, cte.; donde In vivienda se 
compone en viviendas de interés social (VIS), en pública y privada; ya que la importancia 
de la estructura de la vivienda en México, tiene su razón de ser en la clasificación de su 
estructura tanto pública como privada que además se relaciona con otras fuentes de 
infomrnción y empresas como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
actualmente Cámara de la Industria de la Construcción. Así, clasificándose la vivienda en 
viviendas de interés social dividida en viviendas de un nivel, dos niveles y hasta tres 
niveles; las de más de tres niveles se consideran como edificios indu•triales y comerciales, 
edificios para oficinas y escuelas, diversificándose los diversos materiales de su 
infraestructura básica y los costos de producción que representan estas edificaciones.• 

Ya en el diseño que se estructuró en los resultados del Conteo de Población y Vivienda de 
1995 del Distrito Federal se reportaron datos confiables de infomrnción al servicio público, 
generando información estadística básica para identificar, cuantificar y relacionar los 
resultados obtenidos en los próximos Censos de Población y Vivienda que son necesarios 
en el siguiente estudio de nuestro perfil de programas, diseños y políticas de 
implementación de 1 a vivienda en México; desarrollándose un p Ian de e strategía para 1 a 
vh·ienda y comparándolo con los resultados de la participación de la ONU. 

Así, la vivienda en la Ciudad de México, (Área Metropolitana) dentro del Perfil 
Sociodemográfico en el XI Censo General de Población y Vivienda (1990), registró un total 
de 3, 120,673 viviendas particulares habitadas, con un promedio de 4.8 ocupantes por 
vivienda, valor que resulta inferior al de 1970, que fue de 5.8 ese promedio también resulta 
menor al nacional, que es de 5 ocupantes por vivienda en 1990. 

8 
Información ampliada en el SCN~1. Industria de la Construcción, 1993. (INEGI) 
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Un resultado importante fue considerar a las viviendas particulares· por número de cuartos, 
observando una disminución en la proporción de las que tienen un solo cuarto, al pasar de 
29.8 % a 7.4 % entre 1970 y 1990, mientras que las de tres cuartos o más aumentaron de 
44% a 74.2 % . Entre las delegaciones y municipios, el mayor promedio de ocupantes por 
cuarto corresponde n Coacalco y Chimalhuacán con 2; Chicoloapan, Lxtapaluca, La Paz y 
Zumpango con 1.7; en el otro extremo se ubican las delegaciones de Coyoacán, 
Cunuhlémoc, Miguel Hidalgo y el municipio de Coacalco con un ocupante por cuarto en 
promedio, se anexa cuadro estadístico No. 3. 

Entre las unidades político-administrativas, los promedios más altos de ocupantes por 
vivienda corresponden a los municipios de Zumpango (5.9), Ateneo (5.7), Melchor 
Ocampo (5.7) y Tcoloyucan (5.7), mientras que los más bajos se registran en las 
delegaciones Benito Juárez (3.5), Cuauhtémoc (3. 7) y Miguel Hidalgo (4.1). 

El material utilizado en la construcción de las viviendas ha mejorado en los últimos 20 
años. Así, se observa que la proporción de viviendas con piso diferente de tierra, pasó de 
91.7 a 95.7 % entre 1970 y 1990, en tanto que la proporción de viviendas con techo de losa 
de concreto, tabique o ladrillo se incrementó de 69.7 a 77.3. Se anexa cuadro estadlsliéo 
No.4 

Las viviendas con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra o cemento pasaron de 86.4 % n · 
95.9 % en el mismo período. En los tres conceptos mencionados, los valores son superiores 
a los correspondientes del país . 

La mayoría de los municipios y delegaciones que tienen viviendas con piso de tierra en el 
Área Metropolitana de la Ciudad de México, presentan un indice inferior al registrado en el 
ámbito nacional ( 19.5 %), a excepción del municipio de Coacalco que presenta ta 
proporción más alla, de 21.4 %. En contraparte, las delegaciones Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo registran los valores más bajos, entre 0.1 y 0.2 %. La 
proporción de viviendas particulares con servicios de agua entubada, drenaje y energia 
eléctrica en el Área Mclropolitana de la Ciudad de México, registra un incremento en el 
periodo de 1970 a 1990. Así, se licue que el porcentaje de viviendas con agua entubada 
aumentó de 91 a 93.5 %; en el rubro de drenaje pasó de 73.2 a 89.7 %, y en el caso de la 
energía eléctrica el valor cambió de 90.4 a 98.5 %, se anexa cuadro estadístico No.4. 

Otro resultado importante dentro de los servicios en el Área Metropolitana de la Ciudad de 
M.;xico presenta condiciones más favorables que las del país; dándose una diferencia en la 
proporción de viviendas con agua entubada de 14.1 puntos porcentuales; en drenaje la 
diferencia es de 26.1 puntos y en el rubro de energía eléclrica es de 11 puntos porcentuales. 

Comparando los servicios de agua entubada en las viviendas de !ns delegaciones y 
municipios que confonnan el Área Metropolitana de la Ciudad de México, se tiene que tos 
porcentajes más altos se presentan en la,s delegaciones Benito Juárez y Azcapolzalco con 
98.9 y 98.8 % respectivamente. En el exfrcmo opuesto se ubica el municipio de Chateo con 
28.6 %. Cabe dcsta~ar que a excepción de Chateo e lxlapaluca, todos los municipios y 
delegaciones en el Arca Metropolitana de la Ciudad de México, registran proporciones 



' sú¡ierio_res a las - prcséntadiiS eri" _el . áÍilbito riaCional en -fas viviéridas particúlar~s con 
- disponi~ilidad de agua en!uba~~: ,:; - __ -

Es Ótil considerar ~l¡¿~o~- i~~i~ad~;es s~~r~' c~ncentración en eÍAMbM. A~i. teniendo 
como referencia la proporción de población del área respecto al total nacional; de 18.5 % se 
identifican grupos con umi ¡iro'¡:íorción-mayor que ésta, co"ino los alfabetos,· que constituyen 
casi el 22 % del total del país. - · · - - - -

En el campo educativo, es iambién not~ble la proporción de población con posprimaria, de 
casi 30 % del total del país, y más · aún considerando a la población de profesionistas, 
concentrada en cerca del 60 % en el AMCM. Es también considerable la concentración de 
mujeres económicamente activas en el AMCM, de 28 % del total nacional, asl como de 
funcionarios y directivos, 34 %; oficinistas, 36 % y trabajadores ambulantes, de 33 %. 

Asimismo, el AMCM concentra más la cuarta parte de la población urbana (residente en 
localidades de 2,500 habitantes o más. El AMCM tiene además 23 % de los patrones o 
empresarios y casi 27 % de los ocupados con ingresos de 5 o más salarios mínimos_',_ -

Finalmente, el AMCM tiene casi el 30 % de los ocupados del sector terciario del pais y casi 
25 % del sector secundario.9 

_ -- ,-

Por tanto, en el periodo de 1990-1995, el área metropolitana de la Ciúdad de México. 
presenta condiciones favorables, dándose como resultado un incremento en-los servicios de 
agua entubada y drenaje de un 40 % y un 1 O% en instalaciones de energiaeléctricá. 
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INEGJ. Ciudad de MCxico, (Área Mctropulit;im1) Perfil Sociodcmogr.ifico, XI Censo General de: Población 
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CAPITULO 111 

LA PARTICIPACIÓN DE LA ONU EN LOS RESULTADOS DE LOS 
CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN MÉXICO 

El programa de Censos Nacionales constituye un procedimiento de generación de 
estadísticas que permite recabar información en todas y cada una de las unidades de 
observación de la población objeto de estudio, lo que da la posibilidad de presentar los 
resultados sobre aspectos relevantes del país e on amplios niveles g cográficos de detalle: 
municipio, localidad, área gcoestadística básica y manzana. 

En México, es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Infom1ática (rNEGI) desarrollar y realizar el Programa de los Censos Nacionales, que se 
confomrnn en lo fundamental, por tres censos: el Censo General de Población y Vivienda, 
los Censos Económicos y el Censo Agropecuario. Tenemos que en 1995 se llevó a cabo un 
recuento poblacional denominado Conteo de Población y Vivienda, en el que se combinó, 
por primera vez en México, dos métodos de recolección de información, la enumeración 
exhaustiva y la encuesta. 

El objetivo gf.!lh.!ral l.!S gl.!lh!rac las l!slaUislicas r\!fcr-.:utcs a los aspcclus rnás rdcvanlcs de: la 
población total y sus viviendas, a si e orno de 1 as unidades económicas del p als, e on u na 
periodicidad dctcm1inada, de tal manera que pueda presentarse la información para 
cualquier unidad político-administrativa y áreas geográficas. Su importancia constituye una 
fuente de información e stadistica de e obertura geográfica total, que permite el desglose 
desagregado de datos; proporciona y ofrece una estructura conceptual de referencia, útil en 
el diseño de diversos proyectos estadísticos. La divulgación de estos productos se realiza a 
tra,•és de distintos canales de distribución, con e 1 propósito de facilitar a los usuarios el 
acceso a los mismos. Tradicionalmente se han levantado cada cinco ailos, la unidad censal 
se considera como unidad de observación. En cada fase de los Censos Económicos se 
utilizan distintos instrumentos de captación de datos, por ejemplo, en la Industria de la 
Construcción, obras ejecutadas y materiales para la construcción.'º 

El Censo General de Población y Vivienda, se ha efectuado cada 10 años, habiéndose 
levantado 12 a la fecha. El cuestionario o boleta colectiva es el instrumento que se utiliza 
para más de una vivienda. Su objetivo principal, es generar la información demográfica, 
sociocconómica y cartográfica pennisible, enriquecer la serie histórica de datos históricos, 
manteniendo en lo posible la comparabilidad nacional e internacional, y pem1itir la 
construcción de marcos de muestreo para realizar encuestas en hogares. 

El diseño conceptual es la población residente habitual, los hogares y . las yiviend.as,·. su 
unidad censal, el individuo, el hogar, la vivienda; la temática censal del cuestionario para la 
vivienda: material de construcción en paredes, techos, pisos; . disponibilidad de ser¡icio 

.· ~ ':-:i:· ... . .. 
. . ·~·~:-:;··.( :,-.: 

'º UNDP. Copyright@ t999 by thc Unitcd Nations Dcvctopmcnt Prosramn1c '' ·. TESIS CON 
'.•· ... <' 

.FALLA DE ORIGEN 
-: .·.··.---; 



! .. ·.-· 

·'-.", 

21 ... ~ ' 

sanitario; disponibilidad · d~ . espacios (total .de cuartos, • c~artos d:'.~itori(,~ >;, ·e:Jcina); 
servicios básicos (agua entubada; drenaje y electricidadk tenen.chi y bienés erda.:Vivienda; : 

El cuestionario ampliado d~ la muestra del Censo contiene la ~is:~} j~fo~i~¡;¿~':'qu~ el 
básico e incluye, además, la siguiente temática para la vivienda: .;dotaciól1''.de . agua, 
antigüedad de la vivienda y eliminación de la basura. : !/!\\:.; ·.· 
Se utilizan clasificadores propios, basados algunos de ellos en ri:~o~·~·ndacioncs · 
internacionales, ejemplo: Sistema de Clasificación Industrial de · 'Américá ·· del . Norte 
(SCIAN). Se utilizan recomendaciones de la ONU, en materia de Censos de Población, 
tales como: el empadronamiento individual en cada vivienda, además de registrar las 
características y servicios con que cuenta, se recoge información de todos y cada uno de sus 
ocupantes. El uso del muestreo, junto a la enumeración universal, es aplicar un cuestionario 
ampliado a una muestra probabilística de las viviendas. 

La CEPAL comenzó a elaborar sistemáticamente un conjunto de indicadores del desarrollo 
económico y social en América Latina y el Caribe que pudieran servir de base, también, a 
las evaluaciones regionales de la "Estrategia Internacional de Desarrollo". 

La elaboración sistémica de indicadores destinados a suministrar una base cuantitativa a los 
análisis de las evaluaciones regionales cristalizó el desarrollo latinoamericano y In 
coyuntura económica internacional. El Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 
ha ido incorporando a su contenido la mayor parte de aquellos indicadores, además de 
algunos otros que son el fruto de una mayor disponibilidad de datos estadísticos o que han 
demostrado ser pertinentes para apreciar mejor determinados aspectos del desarrollo. 

En términos muy generales, se denomina indicador a una observación empírica que 
sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes para uno o más propósitos 
analíticos y prácticos. Si bien, el término indicador puede aludir a cualquier caracteristícn 
observable de un fenómeno suele aplicarse a aquellas que son susceptibles de expresión 
numérica. En la medida en que los elatos sobre una variedad de fenómenos se van 
combinando en conceptos agregath•os, se obtienen indicadores sintéticos del proceso de 
desarrollo económico, como son el producto, los números índices de los agregados de la 
actividad económica, o la esperanza de una vida mejor. 

Por otra parte, los csfuer/.OS internacionales por elaborar un sistema coherente de 
indicadores sociales constituyen el marco conceptual dentro del cual se inscribe la 
elaboración de indicadores sociales por regiones. 

Los indicadores seleccionados han sido agrupados en seis grandes óreas: Desarrollo social y 
bienestar, que contiene indicadon:s de población y características demográficas, de empleo 
y estructura ocupacional, de niveles de vida, consumo, nutrición y distribución del ingreso, 
así como de salud, educación, seguridad social y vivienda; Crecimiento económico, q uc 
incluye indicadores referentes a los agregados económicos globales y a los principales 
sectores productivos; Precios intemos; Formación de capital y financiamiento, que incluye 
indicadores sobre la inversión, el ahorro y los recursos financieros públicos; Comercio 
exterior; y Fi~unciamiento externo. 

TESl) CON 
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Las series so.bre población y Jos indicadores demográficos correspÓnden a las estimaciones 
que realiza el Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE) y que publica 
periódicamente en su Boletín demográfico. Tanto en esta parte como en las de educación, 
empleo, salud y vivienda, se incluyen cifras o indicadores que se han obtenido o elaborado 
sobre la base de los censos de población y vivienda. 

Como resultado de la población en hogares particulares por tamai\o del hogar, estos datos 
fueron extraídos directamente de los censos nacionales de población. En su lectura, es 
conveniente tener presente las dificultades que en la práctica del levantamiento censal suele 
encontrar la identificación de los hogares dentro de las viviendas. Al hacer equivalentes los 
hogares con las unidades habitacionalcs se aumenta el tamai\o medio de los hogares. La 
inclusión o no-inclusión de los empleados domésticos en los hogares de los empleadores 
también influye en el tamaño medio y afecta la comparabilidad de estos datos. 

Para la vivienda se incluyeron estadísticas e indicadores sobre tipo de tenencia y 
condiciones habitacionalcs. El término de unidad de vivienda, designa el local, la 
habitación o vivienda destinado a alojar un hogar particular, aunque en el momento de 
recoger los datos pueda haber estado ocupado por más de un hogar particular; también se 
incluyen 1 ocales q uc aun cuando no hayan sido originalmente concebidos e omo hogares 
particulares, de hecho están ocupados como tales. Los resultados de la encuesta se basan en 
mencionar los aspectos más relevantes que contiene este documento con la finalidad de 
adecuar la idcntilicación de su contenido, entendiendo por principio que un cuarto se 
refiere a un espacio situado en una unidad de habitación que está cerrado por paredes desde 
el sucio hasta el techo, o por lo menos hasta una altura de dos metros a partir del suelo, y 
que t icne u nas uperficie s uficicntc parad ar cabida a u na e ama para u na persona adulta. 
Deben estar disponibles para habitar, por lo que se excluyen aquellas habitaciones que si 
bien se ajustan a la definición, se utilizan exclusivamente con fines profesionales o 
comerciales, también se c»cluycn bai\os, pasillos, vestíbulos y otros. 

Otros resultados registrados del tipo de tenencia se refiere al tipo de convenio bajo el cual 
un hogar ocupa una vivienda, ya sea como duei\o, inquilino, o de acuerdo con algún otro 
sistema. Los servicios de una vivienda incluyen el acceso a agua potable se refiere aquella 
parte que puede acceder a agua no contaminada sin que ello demande el uso de una parte 
desproporcionadamente alta de su tiempo. En general para el sector urbano se suele 
establecer como criterio que la fuente de agua no esté a más de 200 metros de la vivienda 
del consumidor. 

Por lo tanto, se deducen situaciones di ficilcs de definición operativa de los cuales la 
mayoría son mucho más complejos en el sector rural, lo que afecta la confiabilidad de los 
datos en ese sector, los cuadros incluyen infomiación sobre las viviendas y sobre la 
población que reside en ellas como resultado final. 

Un punto importante a destacar son los sistemas de eliminación de excretas, ~e incluyen 
datos sobre el número de viviendas conectadas a los sistemas de alcantarilladJ y sobre la 
población que, residiendo en ellas, tiene acceso por ese medio, a sistemas de recolección y 
eliminación (con o sin tratamiento) de excrementos humanos y de aguas servidas que son 
arrastrados por conientcs de agua. También se incluyeron estimaciones de la población que 



.. , ... 
..•. '."', . 

residieron en aquéllas áreas urbanas en que exis~en' red~spúblicnsde instalacio~es para· la 
eliminación de excretas y aguas servidas.".<·,·::: ;: .:· .. ;· . :·· .. -. · •. ·: :· · 

Otro res~ltado importante es . como >~e· pre~;;;~~ i~' ·~~~¡ala~ion~s: s~H~ns ~:ando · s~ 
. refieren al número de viviendas ocupadas·._ conrétréteíi, .es.io .es; ·,con itistalociones para la 
. eliminación de excrementos humanos, con salida',de ;ngua ycori · itistalaciones lijas · para 
: bailarse (bai\eras y duchas). · : j: . · '·_' :: ·· · . . . · · : ·• ::. ·· • '' · . . 
Ya en los resultados finales sobre los serv(ciÓs ;~fer~nte~ al al~rnb~hd(; ~~ !Tii~ c;'.h travé~ del 
número de viviendas y del tamai'lo de la población que reside en ellas/ q ue .. cuentan con 
instalación de luz eléctrica, . ::·( >: ; ·.. ·/··' . . • ·.• :.•: ::' 

,·.... .. ',, /; ·;:_>·),'·;, 

La presentación de los datos continúa <?fectuándose d<? manera uniforme, y amedida que. la 
infomrnción disponible 1 o permite, scyan adaptando las series de !()dos los ¡)'a!ses n 1 ns 
clasificaciones propuestas por las Nacióne·s. Uí:ii.dns. · · · · ·- · · · · · · · · · · 
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CAPÍTULO IV 

PERSPECTIVAS DE LA EXPERIENCIA DE LA COOPERACIÓN DE 
LA ONU EN LA VIVIENDA EN MÉXICO 

La estrategia general constituye un método o procedimiento de acción para el logro de 
ciertos objetivos. Debe partirse de un buen conocimiento del problema que se desea 
enfrentar y de los recursos que se dispondr.ín para enfrentarlo. De allí de establecer un 
enfoque de estrategia frente a problemas de falta de vivienda en zonas rurales y urbanas 
identificando resultados básicos en los resultados que arrojan fuentes de infommción como 
las Encuestas de Niveles de Vida de Población y Vivienda, con el propósito de profundizar 
en el conocimiento d.: la magnitud, características y ubicación geográfica de la pobreza en 
el territorio nacional, como medio para evaluar la efectividad de las políticas públicas en la 
atención de los problemas asociados con la pobreza. 

Los resultados de la infomrncíón estadística presentados en dichos documentos confirman 
plenamente la ineludible necesidad de readecuar la estrategia seguida hasta el momento 
para enfrentar el flagelo de esta situación ante la pobreza extrema que se vive en México. 
Esto no significa que no se hayan logrado avances en el objetivo de mejorar el nivel de 
bienestar de la población, sino, más bien que los avances no son acordes con la magnitud de 
1os recursos J~stiuaJus a akauzar Jicho objetivo, dt: tal suerte: que, de continuar con las 
políticas trudicíonalcs, la erradicación de la falta de recursos y medios de adquirir y 
sostener en buen estado una vivienda digna, requeriría un periodo de identificación de 
estrategias para alcanzarlo. 

En este contexto, se ha considerado que un mayor éxito en la estrategia de mejorar la 
vivienda es mediante la política económí¡:a, a través de una estrategia construida sobre la 
base de instrumentos que promuevan la focalización del gasto público a los grupos y áreas 
m:is vulncr:iblcs , utilizando mecanismos descentralizados para la estrategia oportuna de lnD 
prestaciones sociales, con amplia participación de las organizaciones comunitarias, los 
gobiernos locales y la sociedad civil en la toma de decisiones, y asignando una alta 
prioridad al objetivo de elevar la eficiencia del gasto pi1blico, para lo cual la asignación de · 
recursos en función del rendimiento será un elemento clave. 

Este nuevo enfoque estratégico, que enfatiza no solo en la cantidad de servicios entregados 
a los grupos m:is cadenciados de la sociedad, sino en la calidad e integridad de esa entrega 
de recursos, se pretende acortar los plazos para la superación de estas necesidades, 
mediante la aplicación de instrumentos más ágiles que deberán traducirse en resultados más 
eficaces. 

Un resultado relevante fue el avance en materia de progreso social guardando una estrecha 
relación con el dcsempeilo económico, más no hay que soslayar que las estrategias que 
privilegian solamente el logro del objetivo crecimiento, se alejan del concepto de equidad. 
El crecimiento económico vigoroso debe ser la vía expedita para la reducción sustancial 
tanto de la pobreza como de la desigualdad social. 

TESIR CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La ampliación del empleo productivo y adecuadamente remunerado constituye un objetivo 
clave para reducir la pobreza. Debido a ello, en el marco de la coherencia que debe existir 
entre In estrategia para reducir la pobreza y la estrategia económica, esta última deberá 
promover un crecimiento en alto coeficiente de mano de obra de modo que todos los 
hogares dispongan de ingresos derivados del empleo. Parcialmente, la primera promoverá 
los servicios de educación, salud y otros servicios sociales para alcanzar un desarrollo 
económico social en In estrategia de distribuir mejor y eficientemente nuestro esfuerzo de 
mejorar nuestra vivienda. 

El planteamiento realizado se enmarca en los nuevos modelos de desarrollo que armonizan 
la eficiencia económica con la equidad social. El enfoque integrado con la politica 
económica y la social se sustenta en que la primera cumple también objetivos sociales por 
sus efectos en la creación de empleos y la distribución del ingreso, mientras que la politica 
social tiene incidencias económicas mediante la inversión en capital humano, el que 
contribuye a aumentar la producción y n elevar la productividad, ampliando la capacidad 
competitiva de la economía. 

Los objetivos propuestos para realizar la calidad de vida que se requiere en nuestro país, 
deberán alcanzarse utilizando como instrumento, principalmente, el gasto público por lo 
cual se mejorará su eficiencia mediante una mejor asignación, atendiendo criterios de 
focalización, o concentración de los recursos en quienes más lo necesiten. Este gasto, sin 
c111barga, alc11Jcra aJc1n;.is Je,;: tktc:nnina<lus tinalidadcs sociales como puede ser la 
educación preescolar, la capacitación para el trabajo, la medicina preventiva, la vivienda de 
interés social, entre otros, también programas especiales orientados a mejorar los niveles de 
alimentación y nutrición de grupos especialmente vulnerables. 

En el plano productivo, el gasto público, puede contribuir a financiar actividades de apoyo 
a la producción, (caminos de penetración, transferencia de tecnología, capacitación técnica, 
programas de crédito, para el pequci\o productor, entre otros), como mecanismo para 
incrementar la productividad y los ingresos derivados del trabajo. 

En este contexto, el gasto público, con fines sociales pcnnitirá lograr, por un lado, mejorar 
los ingresos familiares y, por otro, elevar la calidad de vida de la población pobre. Más 
especificamente, los objetivos de este nue''º enfoque de estrategia frente a problemas y 
situaciones de pobreza y vivienda, se pueden definir de la siguiente numera: 

- l'vlcjorar la calidad de vida de la población de clase pobre, media y alta; Garantizándole un 
acceso adecuado a los servicios básicos de educación, capacitación para el trabajo, salud, 
agua potabh::, sistemas de disposición de gas y electricidad, comunicaciones; al igual que a 
la infracstmctura vial y de apoyo a la producción y fortalecimiento de programas para la 
preservación del medio ambiente y para mejorar el acceso a la tierra y su tenencia. 
- Reasignar el gasto pl1blico social en ténninos de progran1as, áreas geográficas y grupos 
prioritarios a fin de mejorar lll mismo tiempo. los niveles de equidad, eficiencia y eficacia. 
- Mejorar el impacto del gasto social sobre la distribución del ingreso. 
- Movilizar la participación de las comunidades, la ciudadanía y la sociedad civil en las 
actividades dirigidas a la reducción de la pobreza en vivienda, a través de la participación 

TESIS CO~T 
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comunitaria, Ja empresa privada y las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo 
de las actividades y Ja prestación de servicios en el pals. 

Para determinar hasta qué punto las necesidades de vivienda de Ja población están 
satisfechas, se requiere tomar en cuenta dos factores. En primer Jugar se debe estimar en 
qué medida Ja cantidad de viviendas existentes es suficiente para albergar a la totalidad de 
la población de un pais. En segundo lugar se requiere que las viviendas cumplan con ciertos 
estándares mínimos con el objeto de ofrecer una calidad de vida adecuada a sus habitantes. 
A continuación se define el modo en que se ha recogido la incidencia de los aspectos sobre 
la situación de déficit de vivienda. 

La definición tradicional de "déficit cuantitativo" de vivienda se basa en la comparación 
entre el número de hogares y el de viviendas permanentes. El monto en el cual la primera 
de estas cifras supera la segunda es lo que en la mayoría de los textos se designa como 
déficit cuantitativo. Al tomar en cuenta únicamente el número de viviendas se dejan de lado 
consideraciones tales como los materiales utilizados en su construcción o su estado de 
conservación. Si bien a simple vista pareciera ser que estas variables son de carácter más 
bien cualitativo, tienen un trasfondo que trasciende este aspecto. Una vivienda cuyo techo 
es de un materinl tan precario que no impide la entrada de lluvias y temporales, no cumple 
con el objetivo de proteger a sus moradores contra las inclemencias del tiempo, por lo que 
esta situación debiera considerarse como parte del d1:ficit cuantitativo. Se parte tomando en 
considcrnciún .:I tipo Je matcri<1lcs utilizado en la construcción del techo, muros y suelo de 
las viviendas . Luego, realizando combinaciones entre materiales sólidos y precarios se 
clasifican las viviendas, desde aquellas que utilizan los materiales más sólidos hasta las que 
utilizan materiales totalmente precarios. 

El déficit cualitmivo es un concepto de características propias de cada puls, al igual que en 
gran parte de los estudios relativos :ü temu se hu asociado el déficit cualitativo u tres tipos 
de variables: la disponibilidad de servicios, la calidad y el estado de Ja construcción de la 
vivienda. y el hacinamiento. La disponibilidad de servicios, se considera en primer Jugar el 
acceso a servicios públicos ta les e orno a gua, luz y alcantarillado ; en segundo Jugar, en 
aquellos casos en que existe infonnación, se ha agregado la disponibilidad de bano y cocina 
dentro el e 1 a v ivicnda, corno un indicador el e e ali dad de 1 a v ivicnda, d istinguicnelo en Jo 
posible servicios de "uso exclusivo" o "compartido". Por lo tanto, en la medida que Ja 
infonnación lo pcnnitc, también en este caso se empica una definición de disponibilidad de 
servicios mús umplia que Ja tradicional. 11 

Los acuerdos e iniciutivas para mejorar la vivienda y alcanzar la c ulidad de vida que se 
aplican en otros países en desarrollo, pueden ser una inicialiva de implementación en 
México, basándose inicialmente en las siguientes alternativas y estrategias del siguiente 
Plan de Desarrollo "Unirse para combatir y acabar con Ja pobreza". tz 

11 Fuente CEPAL. Prograni:s de Naciones Unidas. 
11 Copyright 1999 by lhe United Nations Oevelopmcnt Programme. Sustain::J.blc Humiln Dc\•elopment UNDP 
Unirse para acoibar con la pobreza. 
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Consistiendo básicamente en afiliarse o hacer aportaciones a organizaciones que fomenten 
la construcción de viviendas y las actividades generadoras de ingresos entre los pobres, 
presionar a sus representantes parlamentarios para que se aumente la ayuda internacional a 
la vivienda y a las actividades generadoras de ingresos entre los pobres de las zonas 
urbanas, animar a corporaciones multinacionales que trabajan en paises en desarrollo a que 
contribuyan en la vivienda y en las actividades generadoras de ingresos entre comunidades 
carentes de recursos, proporcionar materiales de construcción gratis para viviendas de bajo 
costo en países en desarrollo y por otro lado, también, proporcionar servicios básicos en 
barrios pobres como: agua potable, sistemas de salubridad, electricidad y retirada de 
residuos tóxicos que contaminen el medio ambiente. 

El unirse para acabar con Ja pobreza en la construcción de nuestras viviendas en México, 
sería integrar y aplicar en corto plazo estas iniciativas particulares, locales e internacionales 
presionando a los representantes, tanto de instituciones particulares, asociaciones y 
sociedades civiles y del gobierno, para obtener créditos financieros y contribuir en gran 
medida al diseño y construcción de una vivienda digna tanto para México como para otras 
naciones. 
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CONCLUSIONES 

La e alidad de 1 a e onstrucción, es 1 a v ariablc q uc r csulta más dificil de definir en fonna 
uniforme para todos los países. En primer lugar, la infomiación es muy simétrica y cstft 
sujeta a diferencias relacionadas con la disponibilidad de materiales o el estilo de 
construcción de cada pais. En segundo lugar, para determinar la calidad de una vivienda, 
además de establecer el tipo de materiales utilizados en su construcción, también es 
necesario poseer infonnación respecto de su estado de conservación, en algunos casos, 
además de la información relativa a los materiales utilizados en la construcción de sucios, 
n111ros y techos, se cuenta con infonnación respecto de la calidad de los mismos. 

Como se indicó en un comienzo, las encuestas de hogares han tomado en cuenta diversos 
elementos relacionados con la calidad de las viviendas, ya que éstas incurren en la 
producth•idad de las personas que son una fuente cada vez más importante de ventaja 
competitiva en nuestro país, ésta es una fuente de éxito dificil de igualar y que, por 
consiguiente, es sostenible con el transcurrir del tiempo. 

Así un examen razonable de la evidencia parecería indicar que los problemas 
rundamcnrnlcs para 1ograre1 éxito e ompctitivo a través de 1 a gentes on más sociables y 
políticos que técnicos, ya que con frecuencia se sabe qué se tiene que hacer pero, por 
diversas razones, existen dificultades para hacerlo. 

La Úl.!fi11idón dásica J.., úéficit cualitati\'u l.!11globa a a4u<!llas vivienúas que son de calidad 
insatisfactoria en relación con ciertos criterios básicos. Tres variables se toman 
habitualmente en cuenta para caracterizar éste déficit: la disponibilidad de servicios 
públicos, el estado nrntcrial de la construcción y el hacinamiento. Las tres variables por sí 
solas o en conjunto son determinantes claves de la calidad de vida de las personas y cuando 
presentan insu ficicncias convierten a quienes habita este tipo de viviendas en demandantes 
potenciales de vivienda. 

En este ensayo se considera que es condición suficiente para la existencia de un déficit 
cualitativo la deficiencia en alguna de las variables señaladas. A modo de ejemplo, se 
señala que presenta déficit cualitativo toda vivienda que presente problemas en la calidad 
de su construcción, m~m cuando disponga de los otros servicios y no existan problemas de 
hacirn1111ic11to. 

El hacinamiento se define relacionando dos variables: el número de habitaciones (cuartos o 
donnitorios) y el número de personas que las ocupan. Aquí se considera que viven en 
condiciones de hacinamiento los hogares donde hay más de dos personas por cuarto. 

La calidad de las viviendas en general se define sobre la base de dos componentes: el 
material ocupado en la construcción de los pisos, muros y techos, y la calidad de los 
mismos. Por definición, las viviendas de primera categoría no pueden ser calificadas como 
deficitarias en cuanto a su calidad, dado que el material preponderante ocupado en la 
construcción de techos, muros y pisos es el más sólido. Por otro lado, se clasifican las 
viviendas de mala calidad, ya que los materiales ocupados en su construcción son los más 
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precarios y los hogares que las habitan las consideran en su mayoría como de mala calidad 
global. Sin embargo, por su precariedad misma, las viviendas de ésta categoría que ha sido 
catalogada además como de mala calidad en términos globales, ya se han definido como 
formando parte del déficit cuantitativo en este estudio. 

Por tanto, se considera que la categoría intem1edia en cuanto a calidad de viviendas, no se 
encuentra en ninguno de los extremos ya mencionados, en las que sólo una pequena 
proporción de las mismas los materiales utilizados son de calidad precaria, en tanto que en 
su mayoría se combinan materiales sólidos e intermedios, y por tal razón, es la categoría 
intem1edia la que engloba el grueso de las viviendas que presentan déficit de calidad. 13 

Una vez cuantificados los déficit habitacionalcs, es importante identificar en qué grupo de 
hogares se concentran éstos, con el objeto de poder orientar las politicas de vivienda. Ya 
que la determinación real de una vivienda con calidad de tener una vida mejor, consiste en 
mantener la unión familiar, generadora de mano de obra con mejores ingresos y por 
consiguiente sostener y mantener todos los servicios que requerimos en nuestra vivienda. 

Una recomendación, al evaluar los programas de calidad, en este sentido, es la aplicación 
de enfoques de sistemas socio técnicos. Algunos términos como "calidad", "administración 
de la calidad total" y muchos otros utilizados para describir algún aspecto del movimiento a 
favor de la calidad han proporcionado impulso político y social en el contexto de un 
progrnma de s i st~matización de politicas y pr.:Scticas. 

Estas dos características, prácticas sistemáticas e impulso social y político, son 'exactamente 
lo que se requiere por lo regular en la solución de temas tan complejos como el de .la 
vivienda. · 

Cuando hay diversidad de gustos, se toma más dificil hacer conjeturas sobre la capacidad 
simplemente observando el logro. Para la pobreza extrema, este problema es menos grave. 
Una mejor nutrición , menos enfcm1edades y una larga vida son universalmente apreciados 
y también son consistentes entre sí, a pesar de ser objetivos distintos. Pero en otros casos de 
mayor importancia, para los países ricos, los problemas de infommción con el enfoque de la 
capacidad pueden ser muy graves. 

Por último,· la importancia potencialmente amplia de la perspectiva de la capacidad para 
elegir tener una condición de vida superior y un lugar con los mejores servicios e 
instalaciones adecuadas, no debe depender del factor sorpresa; ya que el enfoque debe ser 
canalizado y dirigido en mostrar la fuerza lógica de un espacio particular donde se evalúe el 
mejor nivel de oportunidad y tener el éxito deseado, de cualquier ámbito social en que las 
ventajas individuales son esencialmente importantes, ese espacio debe ser significativo. 

u Fuente CEPAL. sobre 1:1. boise de t01bulados cspeci:ilcs de cncuest3s de hog01res. 

E:Srf1\ '1~1~~;:;:;- :3 i\T.f'J1 E-.~ .. ~\I_~~~~-
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Glosario 

Casa sola.- Vivienda particular de construcción fija con acceso independiente desde la calle 
o el campo. Cuando en un mismo terreno o predio exista una vivienda formada por cuartos 
separados que constituyan las habitaciones de alojamiento en que se divide la misma, se 
considera casa sola. Los locales no construidos para habitación (faros, escuelas, bodegas, 
tiendas, fábricas o talleres), que estén habitados al momento del censo se consideran como 
casa sola. Las viviendas, construidas con materiales de desecho como papel, cartón, 
hojalata, plástico y similares, se consideran como casa sola. 

Cuarto.- Espacio de la vivienda cerrado o separado por paredes fijas, de cualquier material, 
usado o destino para alojar personas. Los baños, pasillos, patios, cotéjclas y cocheras o 
garajes no son considerados como cuartos de la vivienda. 

Disponibilidad de agua entubada.- Acceso que tienen los ocupantes de la vivienda a uso de 
agua entubada provenientes de redes públicas de abastecimiento o de otras fuentes. La 
vivienda se clasifica dé acuerdo con la disponibilidad de agua entubada en: dispone de agua 
entubada (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, de llave 
pública o hidrate, no dispone de agua entubada. 

Disponibilidad de energía eléctrica.- Existencia de electricidad en la vivienda, sin 
considt:rar la fuente de donde provenga. Esta fuente puede ser el servicio público, una 
planta particular, un acumulador o cualquier otra fuente. 

Disponibilidad y tipo de drenaje.- (Véase Drenaje) 

Dom1itorio.- Cuarto de la vivienda que se usa principalmente para dormir. 

Drenaje.- Sistema de tuberías mediante el cual se eliminan de la vivienda, las aguas negras, 
grises y los desechos humanos. Si alguna de las instalaciones sanitarias de la vivienda 
(lavadero, excusado, lavabo, fregadero o regadera) dispone de un sistema de tuberías para 
eliminar las aguas negras, grises o los desechos humanos, se considera que tiene drenaje. 
La vivienda se clasifica dé acuerdo con la disponibilidad de drenaje en: dispone de drenaje 
(conectado a fosa séptica, con dcsagUe al suelo, a un río o lago) y no dispone de drenaje. 

Material predominante en paredes.- Elemento básico de construcción del cual están hechas 
la mayor parte de las paredes o muros de la vivienda. El material predominante en paredes 
se clasifica en: lámina de cartón, carrizo, bambú o palma, embarra o bajareque, madera;· 
lámina de asbesto o metálica, adobe, tabique, ladrillo, block, piedra o cemento, ot_ros 
materiales. 

Material predominante en pisos.- Elemento de construcción que d~brd la ~ayor ~n~~ del ' 
piso de la vivienda. El m atería! predominante en pisos se clasific.n'e n: tierra, cemento . o 
firme, madera, mosaico u otros recubrimientos. . ... , ,., :.: '.'· :· "/' · · · · 



Material . predominante en techC,s.~ . Elcrri~~t~ · b.isi¿o : d~·, cCin~tnjé¿iC)n' é:lel cJaJ e~t~ ~ch~ lac 
mayor parte del. techo . de.· Ja vivii::ridri; ¡El 'material pi'edomina11te i::ri techos se .clasifica .en: , 

••• ·lámina de cartón, palma, tejrunnnil •o mndera,Iá111ina '. de a~besto ó inétálicaitejn,· 1.osa .de ' 

concreto, tabique ·~.· ladri !lo, º1¡Js. ~;t~[~}~.s:/ . f ,/.~:.!.\;p).\~J'.JJ ;(i[:\, •. g~.cdt:f X'ii%';~;;S '.é•.> · ..••. ; • •.· ... 
· Número de cuartos.- Total de cuartos ' dciJa yiviendn:'que'. sc üsiti(ccimó·'.ao'rmit()rios,•saln, .. 

comedor, cocina, estancia, estudio;' cuórto de servié:io·y ·ófrós.cuiirtós qü'e:sé'iísan para alojar ' 
personas. · ·· ·· · .> · ~ :·: .\" ··· ,_,.,. . ·;;,éiif>VX,'.'"·•·· 

Número de ocupantes en la vivienda.- Total d~ p~~~~~i~~ ·q\le.r~sidenl ~¡¡bitJ'kl~~riV~ ' eri :. ia · 
vivienda. Se incluyen a los recién nacidos, hijos de 111\ljér.es'ocupaÜiés'!de}la;vivienda, < 
siempre que hayan nacido antes del momento censal. '·· se)ncluyc:O'.'.íi: ; 1áS •pérsónn5 que ·.· 
murieron después del momento censal. · 

Tipo de vivienda.- (Véase vivienda) 

Vivienda particular.- Vivienda destinada ni alojamiento de familias o grupos de 
que fomrnn hogares. Las viviendas particulares se clasifican en: casa sola, departamento en · 
edificio, casa en vecindad o cuarto de azotea, vivienda móvil, refugio. 

Vivienda.- Recinto -delimitado normalmente por paredes y techos, cuyo acceso es · 
i11Jcpc:11Jic:11tc- que está habiia<lu por personas, donde: genemlmente éstas preparan sus 
alimentos, comen, duerme y se protegen del medio ambiente. Cualquier recinto que al 
momento del censo se utilice para alojamiento, aunque no haya sido constnaido para 
habitación {faros, escuelas, bodegas, tiendas, fábricas o talleres). debe ser considerado 
como vivienda. Asimismo, los locales que hayan sido constnaidos para habitación pero que 
al momento del censo se destinan para usos distintos, no deben ser considerados como 
vivienda. Para el XI Cer.so General de Población y Vivienda, las viviendas se clasifican en 
particulares y colectivas. 
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ANEXO ESTADIS.TICO 



CONTENIDO DE LA ENCUESTA, 1992 
CUADRO No.1 
CaracteriSticas de la vivienda materiales de construcción 

número de cuartos 
servicios básicos 

Hogares número de cuartos 
tamaño 
composición 

Estructura edad 
sexo 

Migración Municipal delegación 
estatal 
internacional 

Características educativas alfabetismo 
asistencia escolar 
nivel de escolaridad 

Nupcial id ad estado civil 
número de uniones 
edad a la primera unión 
edad a la primera disolución 

Características económicas condición de actividad 
situación en el trabajo 
ocupación 
rama de actividad 
horas trabajadas 
ingresos 

Subsidios sociales servicios de salud 
discapacidad 

Fuente • Encuesla Nacional de la Dinámica Demográfica 1992. 
Temática de la ENCUESTA. 
CIUDAD DE MÉXICO (ÁREA METROPOLITANA) PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990. 



TIPO DE OBRA PARA LAS VIVIENDAS COLECTIVAS 
CUADRONo,2 

A Hotel, molel, albergue. posada, mesón 
B Pension, casa de huéspedes, casa de asistencia 
C Hospital, sanatorio, cllnica, casa de salud 
D Orfanato, hospicio, asilo, casa-cuna, casa-hogar 
E Internado escolar, residencia estudiantil 
F Convento, monasterio, seminario, congregación religiosa 
G Caree!, prisión, reclusorio, reformatorio, consejo tutelar, centro do rehabilitación 

para infractores, correccional, penitenciaria, colonia penal 
H Campamento de trabajo, barra de trabajadores, plataforma de trabajadores 
1 Cuartel, campamento, guarnición, base, destacamento de policfa, militar o naval 
J Otro (campamento de refugiados o damnificados, burdel, prostíbulo y dormitorio público) 

Fuente: INEGI Conteo de Población y Vivienda, 1990.México, D.F. 
CIUDAD DE MÉXICO (ÁREA METROPOLITANA) PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA PARA LA VIVIENDA COLECTIVA EN MÉXICO 

1 SALUD 
2 DISCIPLINA 
3 ORDEN 
4 ENSEÑANZA 
5 RELIGIÓN 
6 TRABAJO 
7 ALOJAMIENTO 
6 ASISTENCIA SOCIAL 

Fuente: INEGI Conteo de Población y Vivienda, 1990.Méxlco, D.F. 
CIUDAD DE MÉXICO (ÁREA METROPOLITANA) PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990. 



CUADRONo.3 

LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 1990. 

Tipo do vlvlonda particular 

númorodo 1 
cuartos 

período ( 1970-1990) 

Oelegaclón y Coacalcoy Chlcoloapan, Coyoacán. 
Muntclplo Chlmalhuacán lxtapaluca, Cuauhtémoc. 

La Paz y Miguel Hidalgo 
Zumpango y el municipio 

de Coacalco 

promedio 2 1.7 1 

Fuente. Encuesta Nacional de la D1nám1ca Demográfica 1992. 
Temática de la ENCUESTA. 

Bolivia Colombia 

1 1 

35.7 11 

CIUDAD DE MEXICO (ÁREA METROPOLITANA) PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990. 
Nota: El promedio es en base al total poblacional 
CEPAL, sobre la base de tabulados especiales de encuestas de hogares 
Nota: Se excluyen bai'lo y cocina 

TESIS C:ílN 
FALLA. D}l.; v.cUGEN 

3-( 

Chile Uruguay 

1 1 

·. 

9 3.9 



CUADRONo.4 
(1970-1990) 
Material utilizado en la construcción de /as viviendas, AMCM. 
PERIODO 1970 1990 
piso diferente de tierra 91.7 95.7 

techo de /osa de concreto, 
tabique o ladrillo 

paredes de tabique, ladrillo, 
block, piedra o cemento 

69.7 

86.4 

Viviendas particulares con servicios en el AMCM. 

77.3 

95.9 

agua entubada 91.0 93.5 
drenaje 73.2 89. 7 
energla eléctrica 90.4 98.5 

Fuente: Encuesla Nacional de la Dinamlca Demograflca 1992. 
Tematica de la ENCUESTA. 
CIUDAD DE MExlCO (ÁREA METROPOLITANA) 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990. 
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