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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

 

La   v i v ienda   es   un  e lemento  fundamenta l  de l  te j ido  soc ia l  y  

económico  de  una  nac ión .  P rác t i camen te  n ingún gob ie rno  

puede  encont ra rse  sa t is fecho  con  las  so luc iones  dadas  a  los  

d i f e ren tes  sec to res  de  pob lac ión  en  es te  a specto .   

 

A  com ienzos  de  la  década  de  1990,  los  pa íses  occ iden ta les  

a f ron ta ron  de  fo rma  gene ra l  e l  dé f ic i t  c r í t i co  de  v i v iendas para  

los  sec to res  con  ingresos  económicos  más ba jos ,  as í  como e l  

aumen to  de l  número  de  ind igen tes ,  sob re  todo  en  las  g randes 

c iudades .   

 

La  menor  o fe r ta  de  v i v ienda  ba ra ta  p rodu jo  una  mayo r  

demanda de  v i v iendas  en  rég imen  de  a r rendamien to  y ,  en  

consecuenc ia ,  un  aumento  de l  p rec io  de l  a lqu i le r  y  un  

descenso  de  la  o fe r ta .   

 

Además,  hoy  es  p rec iso  d i spone r  de  t ipos  de  v i v ienda  

adap tados a  las  neces idades  de  las  personas  d iscapac i tadas ,  

de  la  te rcera  edad  y  de  la  pob lac ión  que  v i ve  en  so l i ta r io ,  t res  

sec to res  que  aumen tarán  aún  más en  e l  f u tu ro .   

 

Se  han  p ropues to  muchas  so luc iones :  rehab i l i ta r  ed i f i c ios  

púb l icos ,  f unda r  asoc iac iones  pú b l icas  y  p r i vadas,  em i t i r  

bonos,  concede r  fondos  púb l icos  a  o rgan izac iones con  f ines  

no  luc ra t i vos ,  mod i f i ca r  las  res t r i cc iones  zona les ,  me jo ra r  los  

p rogramas de  conces ión  de  h ipo tecas  y  fomen ta r  en  las  

empresas  los  p rogramas  de  ayuda  a  la  v i v ienda  para  su s  

t raba jadores .   

 

La  ob l igac ión  pa t rona l  de  fac i l i ta r  l a  adqu is i c ión  o  pe rm i t i r  e l  

uso  de  v i v iendas deco rosas  pa ra  los  ob re ros  encuen t ra  su  

a r ranque  y  c r i te r io  in ic ia l ,  en  e l  ámb i to   comun i ta r io ,  en  la  



Conferenc ia  de  la  Organ izac ión  In te rnac iona l  de l  T raba jo  

(OIT )  de  1921,  aunque  c i rcunsc r i ta  a  los  t raba jado res  

agr íco las .  Cuaren ta  años  más  ta rde  la  Recomendac ión  115  

f i jaba  en  G ineb ra  d i rec t r i ces  de  mayo res  a lcances.    

 

En  mate r ia  de  po l í t i ca  hab i tac iona l  ob re ra  podemos loca l i za r  

d i ve rsos  an teceden tes  en  e l  ámb i to  nac iona l ,  se  t ra ta  de  

apo r tes  lega les  que  deben  ser  cons ide rados  más  como 

documentac ión  de  un  p ropós i to  que  como ins t rumen tos  con  

án imo de  pos i t i v idad  y e f icac ia .   

 

Des tacan  e l  pun to  número  ve in t i sé is  de l  P rograma de l  Pa r t ido  

L ibe ra l  Mex icano  (Man i f ies to  de  p r imero  de  ju l io  de  1906 )  y  la  

Ley  sob re  Casas  de  Obre ros  y  Emp leados  Púb l i cos  que  

exp id ió  e l  gobernado r  En r ique  C .  Cree l  e l  p r imero  de  

nov iembre  de  1906 ,  con  rad io  de  acc ión  en  la  cap i ta l  de l  

es tado  de  Ch ihuahua  y  en  las  cabeceras  de  los  d is t r i to s  de  la  

p rop ia  en t idad  ambos  p ropon ían  que  los  pa t rones b r indarán  

a lo jamien to  h ig ién ico  a  los  t raba jado res .  

 

La  redacc ión  o r ig ina l  de  la  f racc ión  XI I  de l  a r t í cu lo  123  de  la  

Cons t i tuc ión  p resc r ib ía  que  en  las  negoc iac iones  ub icadas  

fuera  de  las  pob lac iones ,  o  den t ro  de  e l las ,  cuando  los  

pa t rones  ocuparán  un  número  de  asa la r iados  mayor  de  c ien ,  

tendrán  la  ob l igac ión  de  p ropo rc ionar les  hab i tac iones  

cómodas  e  h ig ién icas ,  no  pud iendo cob ra r  en  ca l idad  de  ren ta  

can t idades  que  exced ie ran  de l  med io  po r  c ien to  mensu a l  de l  

va lo r  ca tas t ra l  de  las  f incas .   

La  f racc ión  XXX cons ide raba  de  u t i l i dad  soc ia l  la  f o rmac ión  de  

coope ra t i vas  des t inadas a  la  cons t rucc ión  de  casas  cómodas 

e  h ig ién icas  para  se r  adqu i r idas  en  p rop iedad  po r  los  

t raba jadores .    

 



El  con ten ido  de  la  f racc ión  XI I  pe rmanec ió  inap l icado  has ta  e l  

i n ic io  de  la  década  de  los  años  se ten ta ,  Du ran te  c incuenta  y  

t res  años  e l  Es tado  empleó  t res  moda l idades  en  mate r ia  de  

v i v ienda :  e l  s is tema  de  v i v ienda  a r rendada,  e l  s i s tema de  

p romoc ión  es ta ta l  d i rec ta -aunque escasa -de  v i v ienda  y  los  

asen tam ien tos  conoc idos  como co lon ias  p ro le ta r ias ;  la  

v i v ienda  que  debe r ían  fac i l i ta r  los  dueños  de  cap i ta l  segu ía  

en  e l  o l v ido ,  s in  e l  impu lso  n i  la  vo lun tad  po l í t i ca  de  un  

Estado  que  deb ía  tener la  en  p r imer  p lano  den t ro  de  su  func ión  

soc ia l .    

 

La  Ley  Fede ra l  de l  T raba jo  de  1970  recog ió  po r  f in ,  en  fo rma 

muy l im i tada ,  e l  de recho  hab i tac iona l  de  los  t raba jado res  

mex icanos;  pero  lo  que  como con t rapar t ida  e ra  ob l igac ión  

pa t rona l  se  suped i taba  a  que  los  cen t ros  de  t raba jó  es tuv ie ran  

ub icados  fue ra  de  las  pob lac iones  y  que  las  empresas 

tuv ie ran  una  p lan t i l la  supe r io r  a  c ien  t raba jado res .   

 

Las  a rguc ias  pa t rona les  y  t rucos  ju r íd i cos  que  quedaban 

ab ie r tos  nunca  se  conc re ta ron ,  a fo r tunadamente ,  pues to  que  

la  ac tua l i zac ión  de l  cump l im ien to  de  la  o b l igac ión  e ra  d i f e r ida  

po r  un  lapso  de  t res  años.  

 

An tes  de  que  t ranscu r r ie ra  e l  t r ien io  a lud ido  su rg ie ron  los  

o rgan ismos  que  se  t raducen  en  t res  fondos  de  aho r ro  y  

f inanc iac ión :   

 

a )  E l  Ins t i tu to  de l  Fondo  Nac iona l  de  la  V iv ienda  

pa ra  los  T raba jado res  ( INFON AVIT) ,  que  a t iende  

a  la  pob lac ión  económicamente  ac t i va  en  e l  

campo de  las  ac t i v idades p roduct i vas  en  

gene ra l ;   

 



b )  E l  Fondo  de  la  V iv ienda  de l  I ns t i tu to  de  

Segur idad  y  Se rv i c ios  soc ia les  de  los  

T raba jado res  de l  Es tado  (FOVISSSTE) ,  que  

p romueve  la  cons t rucc ió n  de  v i v iendas  para  los  

t raba jadores  a l  se rv i c io  de  los  pode res  

federa les  (e l  Gob ie rno  de l  D is t r i to  Fede ra l  

i nc lu ido )  y  de  las  ins t i tuc iones  que  po r  

d ispos ic ión  lega l  o  por  conven io  deban  insc r ib i r  

a  sus  t raba jado res  en  d icho  Fondo ,  y   

 

c )  E l  Fondo  de  la  V iv i enda  Mi l i ta r  (FOVIMI ) .   

 

E l  p r imero  es  un  o rgan ismo  con  pe rsona l idad  ju r íd i ca  y  

pa t r imon io  p rop io ;  los  dos  res tan tes  son  en t idades 

desconcen t radas:  de l  ISSSTE y  de l  ISSFAM ( Ins t i tu to  de  

Segur idad  Soc ia l  de  las  Fuerzas  Armadas  Mex icanas) ,  

respect i vamente .  S ó lo  un  sec to r ,  e l  de  mayo res  neces idades 

pe ro  de  menores  ingresos ,  no  fue  deb idamente  cons ide rado  

en  lo  que  a  par t i r  de  la  década  de  los  años se ten ta  p re tende 

ser  e l  p r imer  s is tema  nac iona l  de  v i v ienda ;  se  t ra ta  de  los  no  

asa la r iados ,  que  pe rmanecen  en  un  in te rm inab le  compás de  

espe ra .   

 

E l  ob je t i vo  de l  p resen te  t raba jo  de  inves t igac ión ,  se rá  

de te rm ina r  las  causas  po r  las  cua les  no  se  ha  cumpl ido  con  lo  

p rev is to  po r  la  f racc ión  X I I  de l  a r t í cu lo  123  cons t i t uc iona l .  

 

  

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I .  

EL DERECHO DEL TRABAJO  

RAM A DEL DERECHO SOCIAL.   

 

1.1  DEFINICIÓN DE DERECHO SOCI AL.  

 

En la  mate r ia  ex is ten  dos  pos tu ras  respecto  a l  De recho  

Soc ia l :  uno ,  e l  que  exponen  los  ju r i s tas  españo les ,   t iene  

carác te r  po l í t i co ,  pues  se  le  as igna  como f i na l idad  " reso lver  la  

cues t ión  soc ia l "  (Mar t ín  Gran izo  y  Mar iano  Gonzá lez  Ro tvos )  o  

la  rea l i zac ión  de  la  jus t ic ia  soc ia l  (Ca r los  Garc ía  Ov iedo ) .  

 

El  o t ro ,  expuesto  po r  Gurv i tch ,  g i ra  exc lus ivamente  den t ro  

de  la  ó rb i ta  de  la  Soc io log ía ,  po rque  su  ob je to  es ,  según  es te  

au to r ,  la  in tegrac ión  de  los  g rupos  soc ia les .   

 

En nuest ro  concep to ,  n inguna de  es tas  dos  tendenc ias  

logra  con f igu ra r  a  la  nueva  rama  ju r íd ica  que  es tá  surg iendo  con  

s ingu la r  pu janza .   

 

Asigna r  a l  Derecho  Soc ia l ,  o  a  cua lqu ie r  pa r te  de l  De recho ,  

como  ob je to  la  so luc ión  de  un  p rob lema,  nos  parece  con t ra r io  a  

la  esenc ia  de l  Derecho .   

 

Basta  cons iderar  que  todo  p rob lema  debe  tene r  so luc ión ,  

de  lo  con t ra r io  no  es  p rob lema,  y  s i  l a  t i ene ,  una  vez  lograda ,  

desapa recer ía  e l  De recho ,  cuyo  ob je to  fuese  re so lve r lo ,  

p rec isamente  po r  f a l t a  de  ma ter ia .  

 

La  so luc ión  de  los  p rob lemas  co lec t i vos  no  co r responde  a l   

De recho ,  s ino  a  la  Po l í t i ca ;  las  med idas  ju r íd icas  pueden  se r  y  

son  a  menudo ,  uno  de  los  med ios  adop tados po r  la  po l í t i ca  en  la  
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so luc ión  de  las  cues t io nes  soc ia les ;  pero  las  leyes ,  cuando  no  

t ienen  más  ob je to  que  rea l i za r  un  f in  po l í t i co  inmed ia to ,  no  

l l egan  a  cons t i tu i r  rama  es tab le  de l  De recho ,  son  d ispos ic iones  

t rans i to r ias ,  cua lqu ie ra  que  sea  su  número ,  su  extens ión  y  su  

impor tanc ia ,  que  desaparecen  en  cuan to  se  a lcanza  e l  f in  

p ropuesto .  

 

Ent re  la  Po l í t i ca  y  De recho ,  hay  nexos  muy es t rechos;  pe ro  

tamb ién  d is t ingos  de  esenc ia  que  los  sepa ra  rad ica lmente .   

 

La  Po l í t i ca  es  más  amp l ia  que  e l  De recho ,  pues to  que  lo  

c rea  fo rma lmente ,  l o  ap l ica  o  de ja  de  ap l ica r lo  en  de te rm inado  

sen t ido .   

 

La  po l í t i ca  además ,  puede  segu i r  muchas  de  sus  metas  po r  

med ios  no  ju r íd icos  y  a  menudo an t i ju r íd icos .  E l  De recho ,  po r  e l  

con t ra r io ,  aun  cuando  no  sea  inmóv i l ,  aun  cuando evo luc ione ,  

f o rma  s iempre  un  cue rpo  es tab le ,  o rgán ic o ,  de  pe rmanen tes  

func iones b ien  de l im i tadas  en  la  v ida  de  la  soc iedad.   

 

Así ,  e l  Derecho  C iv i l ,  e l  De recho  Pena l ,  e l  De recho  

Cons t i tuc iona l ,  en t re  o t ros ,  son  de  hoy  y  de  s iempre ,  su  ob je to  

no  es  reso lve r  p rob lemas,  s ino  mantene r  un  o rden  soc ia l  dado .   

 

Ser ía  absu rdo  dec i r  que  e l  De recho  pun i t i vo  t iene  por  

ob je to  reso lver  e l  p rob lema  de  la  de l incuenc ia .   

 

También  sos tene r  que  e l  De recho  de l  T raba jo  t iene  como 

f in  reso lve r  e l  p rob lema  de  las  d i f e renc ias  de  c lase  en t re  

pa t ronos  y  ob re ros  nos  parece r ía  insos te n ib le ,  pues  más  b ien  

t ra ta  de  c rea r  un  s i s tema  lega l  de  coex is tenc ia  en t re  esas  c lases  
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económicas  que  de  hace r las  desapa recer  den t ro  de  una  igua ldad  

abso lu ta .   

 

No menos  con t ra r ia  a  la  esenc ia  de l  De recho  nos  pa rece  la  

p re tens ión  de  con fund i r lo  den t ro  de  l a  Soc io log ía .   

 

El  De recho  es  un  p roducto  soc ia l ,  es  un  fenómeno  de  la  

ex is tenc ia  co lec t iva ;  pe ro  como d isc ip l ina  c ien t í f i ca  es  una  rama  

au tónoma de l  conoc im ien to .   

 

Las  obse rvac iones de  Gurv i t ch  sobre  la  génes is  de l  

De recho  Soc ia l  y  sus  e fec tos  en  e l  seno  de  los  g rupos  humanos 

son  indudab lemente  de  g ran  va lo r  c ien t í f i co ;  pe ro  reduc i r  ese  

Derecho  exc lus ivamente  a  sus  exp res iones  soc io lóg icas  resu l ta  

una  exagerac ión  exc lus iv i s ta .   

 

Lu is  le  Fu r ,  d ice  que  la  concepc ión  mon is ta  le  pa rece  

demas iado  s imp le  en  p re senc ia  de  la  comple j idad  de  la  v ida  

soc ia l . 1 

 

Noso t ros  pensamos  que  uno  es  e l  aspecto  soc io lóg ico  de l  

De recho  Soc ia l ,  aspec to  que  cae  den t ro  de  la  es fe ra  de  la  

Soc io log ía ,  y  o t ro  su  aspecto  ju r íd i co  que  cor responde 

exc lus ivamente  a l  campo  de l  De recho ,  s in  que  po r  es to  se  t ra te  

de  desconoce r  la  i n te rdependenc ia  en t re  Soc io log ía  y  De recho .  

De  lo  que  l levamos  expuesto  se  conc luye  la  neces idad  de  

expone r  un  concepto  ju r íd i co  de l  De recho  Soc ia l  que  lo  des taque 

con  b ien  marcados  con to rnos  en t re  su  aspecto  soc io ló g ico  y  sus  

imp l i cac iones  po l í t i cas ,  pa ra  s i tua r lo  en  su  ó rb i ta  p rop ia ,  que  es  

la  de l  De recho .   

                                                           
1 Cfr. MENDIETA y NÚÑEZ. Lucio. El Derecho Social. Editorial Porrúa. México Distrito 

Federal 1953. Págs. 49 y 50. 
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Los  au to res  españo les  Mar t ín  Gran izo  y  Gonzá lez  Rotvos  

de f inen  e l  De recho  Soc ia l  d i c iendo  que  es ta  rama  de  la  c ienc ia  

ju r íd ica ,  es   desde  e l  pun to  de  v i s ta  ob je t i vo :  

 

El  De recho  Soc ia l  debe  en tende rse  como e l  con jun to  de  

no rmas  o  reg las  d ic tadas  po r  e l  pode r  púb l ico  pa ra  regu la r  e l  

rég imen  ju r íd ico  soc ia l  de l  t raba jo  y  l as  c lases  t raba jado ras ,  as í  

como las  re lac iones  con t rac tua les  en t re   l as  empresas  y  los  

t raba jadores ,  y  desde  e l  pun to  de  v i s ta  sub je t i vo ,  la  f acu l tad  de  

hace r ,  omi t i r  o  ex ig i r  a lguna  cosa  o  de recho ,  con fo rme  a  las  

l im i tac iones  o  au to r i zac iones  conced idas  por  la  l ey  o  los  

o rgan ismos po r  e l l a  c reados . 2 

 

Como se  ve ,  es ta  de f in i c ión  no  co r responde  a l  concepto  

po l í t i co  de  Derecho  Soc ia l  expuesto  po r  l os  au to res  a  qu ienes 

nos  re fe r imos  y  con t rad ice  su  op in ión  en  e l  sen t ido  de  que  e l  

De recho  Soc ia l ,  no  se  conc re ta  a  las  leyes  de l  t raba jo ,  s ino  que  

comprende d ispos ic iones  que  ex t ienden  su  rad io  de  acc ión  

p royec tándo lo  en  un  sen t ido  p ro tec to r  de  las  c lases  desva l idas  

en  gene ra l .   

 

La  de f in ic ión  que  acabamos  de  t ransc r ib i r  co r responde  a l  

De recho  de l  T raba jo ,  o  De recho  Obre ro ,  o  De recho  Indus t r ia l ;  

pe ro  no  a l  De recho  Soc ia l ,  que  po r  su  m isma  denominac ión  

ind ica  mayo r  ampl i tud  de  p ropós i tos  y  de  con ten ido .   

 

                                                           
2 Cfr. GRANIZO, Martín y otro. Derecho Social. Editorial Reus. Madrid España 1950. Pág. 9. 
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 Car los  Garc ía  Ov iedo  nos  d ice  que  e l  De recho  Soc ia l  es  e l  

con jun to  de  reg las  e  ins t i tuc iones  ideadas  con  f ines  de  

p ro tecc ión  a l  t raba jado r . 3 

 

 También  es ta  de f in ic ión  es  con t ra r ia  a  las  ideas  de l  p rop io  

au to r  sob re  e l  con ten ido  de l  Derecho  Soc ia l ,  en  v i r tud  de  que  en  

nuest ros  d ías  acaece  e l  nac im ien to  de  un  nuevo  Derecho  con  e l  

que  e l  Es tado  se  e r ige  en  de fensor  y  gua rd ián  de  los  in te reses  

de  las  c lases  p ro le ta r ias .  

 

 Ind iscu t ib lemen te ,  las  c lases  p ro le ta r ia s  no  es tán  

cons t i tu idas  ún icamente  po r  ob re ros ,  s ino  tamb ién  po r  los  

desva l idos  y  los  económicamente  déb i les  en  genera l .   

 

 Esas  imprec is iones  son  inhe ren tes  a  toda  nueva  d isc ip l ina  

que  su rge  t raba josamente ,  f i j ando  su  p rop io  con ten ido  y  

de l im i tando obv iam ente  su  campo  de  es tud io  y  acc ión .   

 

 Para  poder  fo rmu la r  un  concepto  ju r íd ico  de l  De recho  

Soc ia l  que  co r responde  a  sus  f ines ,  es  p rec iso :  P r imero ,  

de te rm ina r  cuá les  son  las  leyes  con  las  que  se  p re tende 

con f igu ra r lo .  Segundo ,  ana l i za r las  con  ob je to  de  ve r  s i  hay  en  

e l las  un  fondo  común  que  jus t i f i que  su  un idad  sus tanc ia l .  

Te rce ro ,  p roba r  que  sus  p r inc ip ios  son  d i f e ren tes  de  los  que  

sus ten tan  a  las  ramas  ya  conoc idas  de l  De recho ,  pues  de  lo  

con t ra r io  no  pod r ía  desprende rse  de  e l las  pa ra  fo rmar  un  

Derecho au tónomo.  Cua r to ,  descub r i r  sus  fundamentos  

soc io lóg icos .   

 

                                                           
3 Cfr. GARCÍA OVIEDO, Carlos. Derecho Social. Editorial Ediar. Buenos Aires Argentina 1976. 

Pág. 1. 
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Todos  los  au to res  que  han  t ra tado ,  has ta  aho ra  sob re  e l  

De recho  Soc ia l ,  es tán  de  acue rdo  en  que  le  co r responden  en t re  

o t ras  las  de l  t raba jo ,  las  de  as is tenc ia ,  las  agrar ias ,  las  de  

segu ros  soc ia les ,  las  de  Economía  d i r i g ida  en  d ive rsos  

aspec tos ,  y  las  que  s imp lemente  regu lan  la  in te rvenc ión  de l  

Es tado  en  mate r ia  económica .  Hab r ía  que  agregar ,  en  nuest ra  

op in ión ,  la  leg is lac ión  cu l tu ra l  y  los  conven ios  in te rnac iona les  

de  ca rác te r  soc ia l .   

 

¿Pero  en  qu é  fo rma puede  comprende rse  es ta  d i ve rs idad  

de  mate r ias  den t ro  de  un  concepto  ju r íd ico  un i ta r io?   

 

Ana l i zando  los  cue rpos  lega les  seña lados  como e jemp lo  de  

las  mate r ias  p rop ias  de l  De recho  Soc ia l ,  ha l lamos  como 

denominado r  común  de  todos  e l los :  

 

Que no  se  re f ie ren  a  los  ind iv iduos  en  genera l ,  s ino  como 

in tegran tes  de  g rupos  soc ia les  o  de  sec to res  de  la  soc iedad  b ien  

de f in idos :  obre ros ,  campes inos ,  t raba jadores  independ ien tes ,  

gen tes  económicamente  déb i les ,  p ro le ta r ias ,  desva l idas .   

 

Que t ienen  un  marcado  ca r ác te r  p ro tec to r  de  las  pe rsonas,  

g rupos y  sec to res  que  caen ba jo  sus  d ispos ic iones .   

 

Que son  de  índo le  económica ,  pues  regu lan  

fundamenta lmente  in te reses  mate r ia les  (o  los  t ienen  en  cuen ta :  

l eyes  cu l tu ra les ) ,  como base  de l  p rogreso  mora l .   

 

Que t ra tan  de  es tab lecer  un  comple jo  s is tema  de  

ins t i tuc iones  y  de  con t ro les  pa ra  t rans fo rmar  la  con t rad icc ión  de  

in te reses  de  las  c lases  soc ia les  en  una  co laborac ión  pac í f i ca  y  

en  una  conv ivenc ia  jus ta .  



7 
 

   

En  consecuenc ia ,  aun  cuando  e l  con ten ido  de l  De recho  

Soc ia l  sea  he te rogéneo,  su  ob je to  es tab lece  en t re  los  va r ios  

aspec tos  de  ese  con ten ido  un idad  esenc ia l .   

 

Pensamos que  e l  e r ro r  de  qu ienes  n iegan  la  pos ib i l idad  de l  

De recho  Soc ia l ,  como p ro tec to r  de  las  c lases  económicamente  

déb i les  de  la  soc iedad,  po r  la  he te rogene idad  de  las  leyes  que  

lo  f o rman,  cons is te  en  que  lo  conc iben  como un  Derecho 

espec ia l ,  cuando  en  la  rea l idad  es tá  su rg iendo  como una  nueva  

d iv i s ión  o  pa r te  de l  De recho  fo rmada  po r  va r ios  De rechos  

espec ia les .   

 

El  fenómeno fo rmat i vo  de  es ta  nueva  rama  ju r íd ica  no  es  

idén t i co  a l  que  d io  o r igen  a l  De recho  Mercan t i l ,  desp rend iéndo lo  

de l  C iv i l ,  o  a l  Agra r io ,  desga jándo lo  tamb ién  de  és te  y  de l  

Adm in is t ra t i vo .   

 

La  fo rmac ión  de l  De recho  Soc ia l  es ,  a  nues t ro  pa recer ,  un  

fenómeno  de  más  g rande  impor tanc ia ,  porque  se  es tá  

cons t i tuyendo  po r  l a  apo r tac ión  de  d ive rsas  es t ruc tu ras  lega les  

que  ya  no  caben  den t ro  de  las  c lás i cas  d i v i s iones  de l  De recho  y  

que  buscaban,  po r  dec i r  as í ,  una  nueva  y  más  ap rop iada  

c las i f i cac ión  de  acue rdo  con  su  índo le  fundamenta l  y  con  sus  

f ines .   As í ,  e l  Derecho de l  Traba jo  o  Derecho Obrero,  no  es  n i  

Derecho Públ ico n i  Derecho Pr ivado.  Para  a lgunos  autores  

par t ic ipa  de  ambas  ca l idades.  

 

El  De recho  Soc ia l  es  e l  con jun to  de  no rmas  ju r íd i cas  que  

es tab lecen  y  desa r ro l lan  d i f e ren tes  p r inc ip ios  y  p roce d im ien tos  

p ro tec to res  en  favo r  de  las  pe rsonas,  g rupos  y  sec to res  de  la  
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soc iedad  in tegrados  po r  ind iv iduos  soc ia lmente  déb i les ,  pa ra  

logra r  su  conv ivenc ia  con  las  o t ras  c lases  soc ia les ,  den t ro  de  un  

o rden  ju r íd i co .  

 

 Trad ic iona lmente ,  se  han  c las i f i cado  la s  no rmas  ju r íd icas  

en  no rmas  de  Derecho  P r i vado  y  normas  de  Derecho  Púb l ico .  En  

e l  p r imer  g rupo  se  encuent ran  las  leyes  que  pa r t i endo  de  la  

noc ión  de  igua ldad ,  regu lan  las  re lac iones  de  las  personas  en  su  

carác te r  de  pa r t i cu la res ,  es to  es ,  no  inves t idas  de  pode r  púb l ico  

respecto  a  d i chas  re lac iones .  

 

En e l  segundo  g rupo ,  las  normas que  reg lamentan  la  

o rgan izac ión  y  ac t i v idad  de l  Es tado  y  demás  o rgan ismos  do tados 

de  pode r  púb l i co  y  l as  re lac iones  en  que  in te rv iene  con  ta l  

ca rác te r .  La  desar t iculac ión  de l  Der echo de l  Traba jo,  de l  

Derecho Civi l ,  y  las  conquistas  obreras  se  e levaron a  rango 

legal ,  produjeron  un  ordenamiento  jur íd ico  incompat ib le  con 

las  nociones  de  Derecho Pr ivado y Derecho Públ ico  y que 

quedaba  en  consecuencia ,  fuera  de  la  c las i f icac ión 

t radic ional .  

 

 Con la  autonomía  de  los  Derechos  de l  Traba jo  y Agrar io ,  

con  la  regulac ión  de  la  segur idad  y as is tencia  socia les  y con 

e l  surg imiento  de l  Derecho Económico,  se  const i tuyó  un  

conjunto  de  ordenamientos  jur íd icos  con carac te r ís t icas  

d is t intas  a  la  de l  Derecho Públ ico y a  las  de l  Pr ivado,  

empero ,  comunes entre  s í ,  por  las  s iguientes  razones:  

1. -  No  se  re f ie ren  a  ind iv iduos  en  gene ra l ,  s ino  como 

in tegran tes  de  g rupos soc ia les  b ien  de f in idos ;  
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 2. -  T ienen  un  marcado  ca rác te r  p ro tec to r  a  los  sec to res  

económ icamente  déb i les ;  

 

 3. -  P rocu ran  es tab lece r  un  s is tema  de  ins t i t uc iones  y  

con t ro les  pa ra  t rans fo rmar  la  con t rad icc ión  de  in te reses  de  las  

c lases  soc ia les  en  una  co labo rac ión  c ien t í f i ca  y  en  una  

conv ivenc ia  jus tas ;  

 

 4. -  Son  de  índo le  económica ;  y  

 

 5. -  T ienden  a  l im i ta r  las  l ibe r tades  ind iv idua les ,  en  p ro  de l  

bene f i c io  soc ia l . 4 

 

 El  Maest ro  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez,  sos t iene  en  re lac ión  a l  

De recho  Soc ia l  lo  s igu ien te :  

 

 “Aun  cuando  e l  con ten ido  de  es tos  o rdenamien tos  sea  

he te rogéneo,  su  ob je to  es tab lece  en t re  va r ios  aspec tos  de  ese  

con ten ido  de  un idad  esenc ia l  y  se  agrupan  d ichos  

o rdenamien tos ,  en  una  ca tego r ía  que  imp l i ca  esa  un idad  

esenc ia l  y  se  carac te r i za  po r  los  rasgos  comunes a  e l los :  e l  

Derecho Soc ia l . ” 5 

 

El  De recho  Soc ia l  debe  su  con ten ido  a  una  nueva  

concepc ión  de l  hombre  po r  e l  De recho .   

S i  l a  concepc ión  ju r íd ica  ind iv idua l i s ta ,  de  donde  emana  e l  

De recho  P r i vado ,  se  o r ien ta  hac ia  un  hombre  idea lmen te  a i s lado  

y  a  qu ien  se  supone  igua l  a  los  demás  y  a l  margen  de  todo  

v íncu lo  soc ia l ;  la  concepc ión  de l  ho mbre  de  donde  emana  e l  
                                                           
4 Cfr. GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo D-H. 8ª 

Edición. Editorial Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1995. Pág. 1040. 
5 MENDIETA y NÚÑEZ, Lucio. Derecho Social. 3ª. Edición. Editorial Porrúa. México Distrito 

Federal 1980. Pág. 54. 
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Derecho  Soc ia l ,  no  conoce  s imp lemente  personas;  conoce  

t raba jadores  y  pa t rones,  te r ra ten ien tes  y  campes inos ,  ob re ros  y  

emp leados,  des tacando  la  pos ic ión  soc ia l  de  pode r  o  de  

impotenc ia  de  los  ind iv iduos  para  d ic ta r  med idas  con t ra  la  

impotenc ia  soc ia l .  

 

 Para  e l  De recho  Soc ia l ,  la  i gua ldad  humana  no  es  e l  pun to  

de  pa r t ida ,  s ino  la  asp i rac ión  de  todo  o rden  ju r íd ico . 6 

 

De acue rdo  con  las  ca rac te r ís t icas  enumeradas,  se  ha  

mod i f i cado  la  c las i f i cac ión  de l  o rden  ju r íd i co  pos i t i vo ,  co locando 

a l  De recho  Soc ia l  en t re  e l  De recho  Púb l ico  y  e l  De recho  

P r i vado .  

 

Las  ramas  de l  Derecho Socia l  (De l  Traba jo,  Agrar io ,  

Económico,  De Segur idad,  De As is tencia  y Cul tura l )  no 

podr ían  ub icarse  en  e l  Derecho Públ ico  o  en e l  Derecho 

Pr ivado y jus t i f ican  en  conse cuencia ,  e l  establec imiento  de l  

Derecho Socia l  dentro  de  las  d iv is iones  pr imar ias  de l  

Derecho.  

 

 “El  Derecho de l  Traba jo  regula  las  re lac iones  obrero 

patrona les  y t ra ta  de  todas  las  garant ías  en  e l  desempeño de  

sus  ac t iv idades .  Protege  a l  t raba jador  en  tan to  es  miembro 

de  esa  c lase .  

El  Derecho  Agra r io  regu la  la  equ i ta t i va  d is t r ibuc ión  de  la  

t ie r ra  y  su  exp lo tac ión  en  benef i c io  de l  mayo r  número  de  

campes inos  y   a  l a  soc iedad  po r  e l   vo lumen  y  cos to  de  la  

producc ión  agr íco la  ganade ra . ” 7 

                                                           
6 Cfr. RADBRUCH, Gustavo. Filosofía del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado. 

Madrid España 1987. Págs. 162 y 163. 
7 GAXIOLA Y MORAILA, Federico Jorge.  Op. Cit. Pág. 1041. 
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El  Maest ro  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez,  nos  exp l ica  que :  

  

“E l  De recho  Económico  t iende  a  garan t i za r  un  equ i l ib r io ,  en  

un  momento  y  en  una  soc iedad de te rm inada ,  en t re  los  in te reses  

pa r t i cu la res  de  los  agentes  económicos  púb l icos  y  p r i vados  y  un  

in te rés  económico  gene ra l  y  t iene  una  f ina l idad  pu ramente  

soc ia l :  pone r  a l  a lcance  de  las  masas,  e lementos  de  t raba jo  y  de  

v ida . ” 8 

 

1.2  DES ARROLLO EVOLUTIVO.  

 

En es te  apa r tado  hab la remos de l  desa r ro l lo  h i s tó r i co  de  

es ta  nueva  rama de  la  c ienc ia  ju r íd i ca .  

 

1.2 .1  EN MÉXICO.  

 

La  leg is lac ión  en  n uest ro  pa ís ,  se  ha  ven ido  amp l iando  

desde  1917,  a  med ida  que  e l  pa ís  ha  obse rvado  un  desa r ro l lo  

económico  y  soc ia l  sos ten ido  y  no  pod ía  se r  de  o t ra  manera ,  

pues to  que  cada  pa ís  t i ene  sus  p rop ios  p rob lemas  económicos  y  

soc ia les  y  cada  uno  lo  resue lve  con  le yes  adecuadas .   

 

Pero  hay  casos  en  que  neces i tan  ped i r  co labo rac ión  en  

a lgunos  de  e l los  po r  tene r  in te r fe renc ias  con  o t ras  nac iones,  

deb ido  a  lo  cua l  e l  p rob lema  se  to rna  en  in te rnac iona l ,  ta l  es  e l  

caso  de  la  p ro tecc ión  de  los  recursos  na tu ra les ,  de  la  

t rans fe renc ia  de  tecno log ía ,  de l  t ranspo r te  aé reo ,  de l  De recho  

Mar í t imo,  en t re  o t ros .   

 

                                                           

 

 
8 MENDIETA y NÚÑEZ, Lucio. Op. Cit. Pág. 75. 
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Otras  veces  e l  ob je to  se  en foca  a  metas  que  es tán  más  a l lá  

de  lo  puramen te  económico ,  como  cuando se  p resen ta  la  

neces idad  de  p ro teger  l a  v ida  con t ra  los  e fec tos  de  la  

con tam inac ión  de l  agua  y  de l  a i re ,  o  para  ped i r  la  p ro tecc ión  de  

los  b ienes  cons ide rados  como pa t r imon io  de  la  human idad ,  o  

tamb ién  a  b ienes  y  se rv ic ios  concern ien tes  a  la  educac ión  y  a  la  

cu l tu ra ,  c ine ,  te lev i s ión ,  sa té l i te .   

 

Dignos  de  menc iona rse ,  t amb ién  son  los  hechos  de r i vados 

de  la  in tegrac ión ,  in te rnac iona l i zac ión  y  g loba l i zac ión  de  la  

Economía ,  f enómenos  todos  comp le jos  que  no  pueden 

reso lve rse  a  la  luz  de l  De recho  P r ivado  t rad ic iona l .  Su  so luc ión  

ha  de  l lega r  med ian te  la  pa r t ic ipac ión  de l  pode r  púb l i co  y  de  los  

pa r t i cu la res ,  pe ro  en  todo  caso  e l  ob je to  de l  De recho  Económico  

ha  de  seña la r  que  la  so luc ión  de  los  in te reses  gene ra les ,  son  

p r imero  que  los  in te reses  p r i vados.   

 

En la  op in ión  de  Báez Mar t ínez :  

 

“En  su  ta rea  regu lado ra  e l  Es tado  democrá t i co  recur re  a l  

De recho  pa ra :   

 

“a )  Reg lamenta r  las  re lac iones  económicas ;   

 

“b )  De f in i r  la  o rgan izac ión  de  la  soc iedad  y  de l  p rop io  

Estado ,  y   

 

“ c )  Crear  los  mecan ismos  que  resue lvan  los  con f l i c tos  y  

cont rovers ias  de  in te rés  den t ro  de  un  con texto  de  paz  soc ia l .   

 

“En  d icho  con tex to  es  pos ib le  d isce rn i r  las  re lac iones  que  

se  dan  en t re  e l  s i s tema económico  y  las  ins t i tuc iones  ju r íd i cas  
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en  cua lqu ie r  soc iedad ,  ope rando  una  in te racc ión  d ia léc t i ca  en t re  

e l  De recho  y  la  Economía .   

 

“A l  e fec to ,  la  p rop iedad  p r i vada  ( ro mano  con t inen ta l ) ,  la  

l i be r tad  de  con t ra tac ión  y  la  l ibe r tad  económica  fueron  los  

p i la res  de l  mode lo  económico  l ibe ra l  que  se  conso l idó  en  e l  

s ig lo  X IX  y  que  se  expand ió  un ive rsa lmen te  con  base  en  una  

Economía  au to r regu lada  po r  las  fue rzas  de l  mercado  en  

competenc ia  pe r fec ta  y  que  descansa  p rec isamente  en  ta les  

ins t i tuc iones  ju r íd icas ;  es  dec i r ,  Economía  p r i vada  y  Derecho  

ind iv idua l i zado ,  son  las  dos  ca ras  de  un  m ismo  p roceso  que  

ope ra  en  d icho  lapso  h is tó r ico  y  conso l ida  la  hegemon ía  de  una  

c lase  soc ia l  (b u rgues ía ) ,  y  nace  de  la  soc iedad  feuda l  

(en tend iendo  e l  t ráns i to  a  un  s is tema  soc ia l  más  avanzado  y 

p rogres is ta :  e l  cap i ta l i smo) .   

 

“Pa ra  e l l o ,  e l  Es tado  nac iona l  se  a f ianza  ju r íd icamen te ;  su  

f ue rza  y  su  func ión  cons is te  en  cus tod ia r  en  fo rma  ex te rna  a  los  

ind iv iduos ,  base  ind iv i s ib le  de  la  soc iedad  l ibe ra l  en  lo  

económico  y  en  lo  ju r íd i co .   

 

“H is tó r icamen te ,  ese  mode lo  económico  ju r íd i co  muest ra  

prob lemas  insuperab les .  E l  Es tado  cen t ro  de l  pode r ,  depos i ta r io  

de  in te reses  p lu ra les ,  es tá  ob l igado  a  in te rven i r  y  pa r t i c ipar  en  

los  mecan ismos  de l  mercado ,  a  f in  de  co r reg i r  los  desequ i l ib r ios  

supues tamente  na tu ra les  e  ind iv i s ib les .   

 

“Es ta  dob le  func ión  es ta ta l ,  in te rvenc ión  y  pa r t i c ipac ión ,  

impac ta  los  s is temas  ju r íd icos  donde  e l  De recho  aba rca  nuevas 

func iones  de  o rgan izac ión  de  unas  re lac iones  soc ia les  más 
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equ i ta t i vas  y  de l  equ i l ib r io  en t re  las  fuerzas  económicas  

ex is ten tes  en  e l  con texto  soc ia l .  

 

“Es te  camb io  de  func iones  de l  Es tado ,  que  abandona  su  

pape l  an te r io r  de  "genda rme" ,  p rovoca  en  los  s i s temas  ju r íd ic os  

cambios  re levan tes  como:   

  

La  ley se  convie r te  en  ins t rumento  de  programación 

económica;  

 

Se sust i tuyen pr inc ip ios  técnicos  jur íd icos  y 

procedimientos a  segui r ,  y  

 

El  poder  e jecut ivo ,  en  desmedro  de l  legis la t ivo;  forma  

un cent ro impor tante  de  la  produ cc ión jur íd ica .” 9 

 

 Aqu í  obse rvamos  las  re lac iones  ex is ten tes  en t re  la  

Soc io log ía ,  la  Economía  y  e l  Derecho .  

 

1.2 .2  EN OTROS P AÍSES.  

 

La  de f in i c ión  que  hemos  p ropues to  de  Derecho Soc ia l  

imp l i ca  un  nuevo  sen t ido  en  toda  la  l eg is lac ión  de  la  mate r ia  y  

no  vac i lamos  en  a f i rmar  que  es  en  ex t remo f ecunda en  

pos ib i l idades doc t r ina r ias  y  p rác t icas .   

 

Antes  ex is t ían  leyes  p ro tec to ras  de l  t raba jado r  en  nuest ro  

De recho ,  desde  las  Leyes  de  Ind ias ,  tan  amp l ias  como las  

modernas .   

 

                                                           

 
9 BÁEZ MARTÍNEZ, Roberto. Derecho Económico. Oxford University Press. México Distrito 

Federal 2007. Págs. 2 y 3. 
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Exis t ían  tamb ién  leyes  regu lado ras  de  l a  benef icenc ia  

púb l ica  y  p r i vada ;  d ispos ic iones  que  es tab lecen  la  enseñanza  

p r imar ia  g ra tu i ta   para  todos ,  l eg is lac ión  sob re  monopo l ios  para  

de fende r  a  los  consumidores  de  pos ib les  abusos  de l  cap i ta l ,  y  

en  f in ,  o t ros  muchos  o rdenamien tos  de  ca rác te r  em inen temente  

soc ia l ,  pero  como conces iones g rac iosas  de l  Es tado .   

 

El  De recho  Soc ia l  se  cons idera  como con jun to  de  leyes  

p ro tec to ras  de  las  c lases  económicamente  déb i les ,  la  

i n te rp re tac ión  de l  De recho  Soc ia l  es  pa r t i cu la rmen te  pe l ig rosa  

pa ra  la  democrac ia  y  la  l ibe r tad .   

 

No ve ,  en  e fec to ,  en  los  menos  favorec idos  

económicamente  y  en  los  op r im idos  soc ia les  exc lus ivamente  que  

a  benef i c ia r ios  y  a  des t ina ta r ios  pas ivos  de  las  med idas  

b ienhecho ras  de l  Es tado .   

  

E l  que  e l  De recho  Soc ia l  sea  un  cuerpo  de  leyes  

p ro tec to ras  de  los  económicamente  déb i les ,  no  s ign i f i ca  que  

és tos  ca rezcan  de  derechos.   

Las  ga ran t ías  ind iv idua les  que  cons tan  en  todas  las  

Cons t i tuc iones  de  los  pa íses  de  cu l tu ra  moderna ,  son  también  

p ro tec to ras  de l  i nd iv iduo  an te  e l  pode r  de l  Es tado  y  s in  

embargo ,  aqué l  posee  la  facu l tad  (de recho  sub je t i vo )  de  

hace r las  va le r  en  su  p rovecho  cuando  se  p resen te  e l  caso .  Lo  

m ismo  puede  dec i rse  de l  De recho  de l  T raba jo .  Todo  de recho  

ob je t i vo ,  imp l i ca  un  de recho  sub je t i vo .   

 

En o t ras  pa lab ras ,  l a  de f in ic ión  de l  Derec ho  Soc ia l  como 

Derecho p ro tec to r  de  los  económicamen te  déb i les ,  no  imp ide  
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que  se  desar ro l le  en  e l  sen t ido  de  concede r  a  és tos  la  f acu l tad  

de  reque r i r  la  p ro tecc ión  de l  Es tado .   

 

Menos  aun  cuando  en  nuest ra  de f in ic ión  se  es tab lece  con  

c la r idad  que  esa  p ro te cc ión  t i ene  po r  ob je to  la  conv ivenc ia  de  

todas  las  c lases  soc ia les  den t ro  de  un  o rden  jus to .   

 

Es dec i r ,  p res id ido  por  un  Derecho insp i rado  en  la  Jus t ic ia  

Soc ia l ,  y  es  ev iden te  que  és ta  ob l iga  a  concede r  a  los  

desva l idos  la  pos ib i l idad  de  que  ta l  jus t ic ia  se  rea l ice  po r  los  

med ios  ju r íd i cos  adecuados.   

 

Reconocemos  que  es to  no  ha  s ido  as í  y  que  aún  no  es  en  

todos  los  aspectos  de l  De recho  Soc ia l .  Se  p resen ta  po r  p r imera  

vez ,  de  modo  indudab le ,  en  e l  Derecho  de l  T raba jo  o  De recho  

Obre ro ,  pues  desde  un  p r inc ip io  se  concede  en  é l  a  los  

asa la r iados  una  se r ie  de  facu l tades  que  pueden  e je rce r  an te  las  

au to r idades co r respond ien tes .   

 

Después  apa rece  es ta  m isma  tendenc ia  en  las  leyes  de  

segu r idad  soc ia l ;  pe ro  en  ambos  casos  só lo  es tán  comprend idos  

los  t raba jado res .  A l  margen quedaban ,  y  t odav ía  quedan ,  los  s in  

t raba jo ,  los  desva l idos  en  gene ra l .   

 

En a lgunos  pa íses ,  an te  e l  pavo roso  p rob lema  de  los  

pa rados,  e l  Gob ie rno  acue rda  subs id ios  pa ra  soco r re r los  en  

tan to  que  ca recen  de  emp leo .   

 

En cas i  todo  e l  mundo ,  la  benef icenc ia  púb l ica  y  p r i vada ,  

es  una  ins t i tuc ión  que  acude  en  ayuda  de  los  pobres ;  pe ro  s in  

ob l igac ión  espec í f i ca  y  den t ro  de  los  l ím i tes  de  la  capac idad  

económica  de l  Es tado .   
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El  De recho  Soc ia l  t iende  a  ope ra r  un  cambio  rad ica l  en  

es ta  s i tuac ión ,  s i  b ien  es  c ie r to  que  aún  se  ha l la  en  e l  per íodo  

de  la  p lan i f i cac ión  y  la  teo r ía .   

  

E l  De recho  Soc ia l  es  so lamen te  e l  que  su rge  de l  seno  

m ismo  de  las  comun idades,  p ropone  la  c reac ión  de  o rgan ismos 

des t inados  a  la  rea l i zac ión  de  ese  Derecho ,  in tegrados  po r  

rep resen tan tes  de  todos  los  in te resados  en  la  p roducc ión ,  ya  

sea  como p roducto res  o  como consumido res ,  y  l lega  a l  ex t remo 

de  concede r  a  p roducto res  y  consumidores  e l  de recho  de  

rebe la rse  en  caso  de  que  a  pesa r  de  los  med ios  de  que  d isponga  

e l  De recho  Soc ia l  para  p r o tege r los ,  no  se  les  haga jus t ic ia .   

 

Esto  a  nuest ro  parecer ,  só lo  se r ía  pos ib le  en  un  mundo  de  

excepc ión ,  en  una  democrac ia  qu ím icamente  pu ra  en  donde  los  

ind iv iduos  y  los  g rupos  tuv iesen  capac idad  y  cua l idades  é t icas  

su f ic ien tes  pa ra  no  equ ivocarse  a l  ac o rda r  la  res is tenc ia  f ren te  

a l  Es tado  y  en  donde  esa  s imp le  res is tenc ia  bas ta ra  pa ra  

de r rocar  a l  rég imen  op reso r .  

 

  En las  Cons t i tuc iones  modernas  una  dec la rac ión  de  

de rechos  soc ia les  a l  lado  de  las  ga ran t ías  ind iv idua les ,  

es tab lec iendo  los  m ismos  med ios ,  i gua les  mecan ismos  y  

p roced im ien tos  a  los  de  que  se  d ispone  en  ma ter ia  de  es tas  

ú l t imas ,  pa ra  hacer los  va le r .  En  Méx ico  se r ía  e l  ju ic io  de  

Amparo .   

 

Es c la ro  que  la  e fec t i v idad  de  los  med ios  de  rea l i zac ión  de  

los  de rechos  soc ia les ,  como  la  de  las  ga ran t ía s  ind iv idua les ,  no  

es  n i  puede ser  abso lu ta  en  pa r te  a lguna  de  la  t ie r ra .   
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Tomando  como e jemp lo  e l  caso  de  Méx ico ,  d i remos que  e l  

mecan ismo  de l  j u ic io  de  ga ran t ías  o  de  amparo  func iona  

bas tan te  b ien  gene ra lmente ,  y  que  po r  numerosos  que  sean,  no  

son  reg la ,  s ino  excepc ión ,  los  casos  en  que ,  deb ido  a  abusos 

incon t ro lab les  de  las  más  a l tas  au to r idades  de l  pa ís  o  po r  

cor rupc ión  o  inep t i t ud  de  a lgunos  func iona r ios  jud ic ia les ,  no  

logran  los  ind iv iduos  a fec tados  e l  res tab lec im ien to  de  sus  

de rechos  fundamen ta les . 10 

 

1.3  TEORÍ AS.  

 

En es te  rub ro ,  c i t a remos  las  pos tu ras  pe rsona les  de  

es tud iosos  en  re lac ión  con  e l  Derecho  Soc ia l ,  ob je to  de  es te  

Cap í tu lo .  

 

 

1.3 .1  ALBERTO TRUEBA URBINA.  

 

El  Docto r  en  su  reconoc ida  Teo r ía  In tegra l ,  nos  o f rece  su  

pe rsona l  pos ic ión  en  lo  re f e ren te  a  la  impor tan te  rama  de l  

De recho .  

 

Según  la  co r r ien te  de  la  Teor ía  In tegra l ,  e l  De recho  Soc ia l  

es  e l  con jun to  de  p r inc ip ios ,  ins t i tuc iones  y  normas  que  t ienen  la  

func ión  de  p ro tege r ,  in tegra r ,  t u te la r  y  re i v ind icar  a  los  que  

v i ven  de  su  t raba jo  y  a  los  económicamente  déb i les .   

 

El  autor  de  re fe renc ia ,  descubre  e l  Derecho Socia l  

inmerso  en  los  a r t ículos  27  y 123  de  lo  que  é l  mismo 

denomina  la  pr imer  Const i tuc ión  Soc ia l  de l  mundo,  es  deci r  

la  Const i tuc ión  Pol í t i ca  de  los  Es tados  Unidos  Mex icanos  de  

                                                           
10 Cfr. MENDIETA y NÚÑEZ. Lucio. Op. Cit. Págs. 90 a 93. 
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1917 ,  destacando de  entre  los  numera les  de  re ferencia ,  la  

re iv ind icac ión  y tu te la  de  los  t raba jadores ,  de  los  

campes inos y de  los  desva l idos.  

 

Las normas  re i v ind ica to r ias  de  los  de rechos  de l  p ro le ta r io ,  

son  aque l las  que  t ienen  po r  f ina l idad  recupe ra r  a  favo r  de  la  

c lase  lo  que  le  cor responde  en  razón  de  la  exp lo tac ión  de  la  

m isma en  e l  campo de  la  p roducc ión  económica . 11 

 

Cons ide raba  Luc io  Mend ie ta  y  Núñez en  1953 ,  cuando 

apa rec ió  la  p r imera  ed ic ión  de  su  ob ra  E l  De recho  Soc ia l ,  que  

aún  no  su rg ía  un  ve rdade ro  D erecho  Económico  Soc ia l ,  po rque  

las  no rmas que  le  co r respond ía  se  ha l laban  inc lu idas  en  

d i f e ren tes  leyes ,  y  con fo rmaban  excepc iona lmente  

o rdenamien tos  espec ia les .   

 

El  De recho  Económico  Soc ia l  segu ía  exp resando  Mend ie ta ,  

no  aparec ía  con  la  un idad  in t r ínsec a  y  fo rma l  de l  De recho  de l  

T raba jo  o  de l  De recho  Agra r io ,  po rque  e ra  en  ex t remo  comp le jo  

y  aún  se  ha l laba  en  la  e tapa  imprec isa  de  su  fo rmac ión ;  pe ro  no  

obs tan te ,  pod ía  cons ide rá rse le  ya  como una  pa r te ,  como  una  

rama  de l  De recho  Soc ia l ,  pues to  que  su  con te n ido  a  pesa r  de  su  

d ispers ión  se  acusa  de  manera  p rec isa  y  evo luc iona  hac ia  la  

cons t i tuc ión  de  un  todo  compuesto  de  var ias  exp res iones  lega les  

pe ro  esenc ia lmente  un i ta r io .   

 

Unos  años  an tes ,  hac ia  1941  y  1932 ,  Gustavo  Radbruch   

i nd icó :  "E l  Derecho  Económic o  se  p ropone  coa r ta r  la  p repo tenc ia  

                                                           
11 Cfr. TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del  Trabajo. 5ª Edición. Editorial Porrúa. 

México Distrito Federal 1975. Pág. 39. 
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soc ia l  de  c ie r tas  fuerzas  de  la  Economía ,  po r  e jemplo :  med ian te  

las  leyes  sobre  los  conso rc ios  indus t r ia les  y  comerc ia les"   

 

Por  su  par te ,  José  Nat iv idad  Macías ,  e l  28  de  d ic iembre  

de  1916,  a l  re fer i rse  a  lo  que  luego se r ía  la  Const i tuc ión 

Pol í t i ca  de  México,  indicó  que  "es ta  ley reconocía  la  hue lga  

como Derecho Socia l  Económico,  s in  que  para  e l  caso 

hubie ra  s ido más expl íc i to .   

 

Al rededo r  de  esa  época  con  mot ivo  de  la  p r imera  gue r ra  

mund ia l  (1914 -1918 ) ,  su rge  en  A leman ia  e l  concep to  

W ir tscha f ts rech t  que  en  españo l  equ iva le  a  De recho  Económico ,  

m ismo que  se  in t roduce  en  la  Cons t i tuc ión  de  W eimar  de  1919 .   

 

Con  mot i vo  de  las  g randes  mod i f i cac iones  que  ese  pa ís  

fuera  e l  p r imero  en  expe r imenta r ,  como  consecuenc ia  de  los  

desa jus tes  p rovocados  por  la  re fe r ida  con f lagrac ión  po l í t i ca  

mu l t inac iona l .  

 

Var ios  pa íses  ( I ta l ia ,  Bé lg i ca ,  Franc ia  y  o t ros  más)  le  

ded ican  es tud ios  s is temat i zados  y  cu rsos  me tód icos  con  la  

f ina l idad  de  sabe r  en  qué  cons is te  e l  nuevo  Derecho,  y  l a  

comple j idad  de  d icho  Derecho s in  embargo ,  como  puede 

ap rec ia rse  a  s imple  v i s ta ,  no  cesó  n i  ha  cesado  todav ía ,  ahora  a  

cas i  un  s ig lo  de  su  aná l is is .  Es to  nos  da  una  idea  de  lo  que  ha  

s ido  y  es  en  nuest ros  d ías  e l  De recho  Soc ia l  Económico ,  e l  cua l  

en  es te  momento ,  debe se r  cons ide rado  como la  pa lanca  que  

hab rá  de  mover ,  de  camb ia r ,  de  t ras lada r  e l  mundo de l  De recho  

t rad ic iona l i s ta  hac ia  nuevos  de r ro te ros ,  más  jus tos ,  o  cuando 

menos,  más  equ i ta t i vos ,  en  benef ic io  de  la  human idad ,  pues to  
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que  en  la  h ipó tes is  de  que  lo  an te r io r  no  ocu r ra ,  sobrevend rá  no  

una  te rce ra  gue r ra  s ino  la  revo luc ión  soc ia l  un ive rsa l .   

 

1.3 .2  RUBÉN DELG ADO MOYA.  

 

Según  es te  au to r ,  po r  Derecho  Soc ia l  Económico  

en tendemos  e l  con jun to  de  leyes  que  t ienden  a  es tab lece r  una  

equ i l ib rada ,  jus ta  d is t r ibuc ión  d e  los  b ienes  y  de  las  ca rgas  

comunes  de  la  soc iedad  que  se  encuent ran  ba jo  e l  con t ro l  de l  

Es tado  y  a  mantene r  adecuada  p rov is ión  de  sa t i s fac to res  y  de  

med ios  mate r ia les  de  v ida .   

 

El  con ten ido  de l  De recho  Soc ia l  Económico ;  es  as í ,  en  

ex t remo  va r iado  y  comp le jo ,  pues  le  co r responden  las  leyes  

p resupuesta les  que  son  las  que  f i jan  las  con t r ibuc iones  y  todas  

las  que  en  a lguna  fo rma  in te resan  a  la  Indus t r ia  y  a l  comerc io ;  

l as  que  t ra tan  de  regu la r  los  p rec ios  y  las  cond ic iones  de l  

mercado,  de  es t imu la r  e l  aho r ro ,  la  ces ión ,  c ie r tos  reng lones  de  

la  p roducc ión  indus t r ia l  y  de  pone r  a l  a lcance  de  las  masas 

e lementos   de  t raba jo  y  de  v ida . 12  

 

Lo  exp l icado  nos  pe rmi te  jus t i f i ca r  l a  razón  de  se r  de  

nuest ro  t raba jo  de  inves t igac ión ,  en  e l  cua l  p re tendemos hace r  

un  aná l i s is  in tegra l  de l  De recho  Soc ia l  Económico  y  su  

ap l icac ión  p rác t ica  en  nuest ro  pa ís .  

 

San tos  Br i z ,  a f i rma  en  su  ob ra  "De recho  C iv i l  y  De recho  

Económico"   nos  exp l i ca  que :  

 

                                                           

 
12 Cfr. DELGADO MOYA, Rubén. Derecho Social Económico. Editorial Sista. México Distrito 

Federal 1989. Págs. 11 y 12.  
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“An tes  de  la  P r imera  Guer ra  Mund ia l ,  la  exp res ión  

"De recho  Económico"  e ra  desconoc ida  y  expone  que  fueron  los  

fenómenos  de  ca rác te r  económico  y  soc ia l  los  que  d ie ron  luga r  a  

que  se  hab lase  de  es ta  nueva  mate r ia  ju r íd ica .  

 

“Apa rece  e l  nuevo  Derecho  pa ra  combat i r  l as  teo r ías  de l  

l i be ra l i smo.  E l  o rden  económico  según  la  teor ía  sm i th iana  de l  

l i be ra l i smo c lás ico ,  ac tuaba  po r  s í  m ismo,  una  "mano  inv i s ib le "  

regu laba  e l  p roceso  económico .   

 

“Sos ten ía  que  deb ía  p ro tege rse  a l  i ndus t r ia l  y  a l  

comerc ian te .  Toda  in je renc ia  en  sus  ac t i v idades  e ra  a taca r  su  

l i be r tad .  E l  Es tado  leg is laba  pa ra  ga ran t i za r  la  l i be r tad  de  

con t ra tac ión  gene ra l ,  o  con  las  pa lab ras  de  Radbruch ,  la  

avanzada de l  De recho  ind iv idua l is ta  fue  e l  De recho  Mercan t i l .   

 

“Sob re  es te  m ismo  tema,  en  o t ra  pa r te  de  su  pensamien to ,  

Radbruch   p rec isa  que  los  p i la res  de l  o rdenamien to  ju r íd ico  

l i be ra l ,  f ueron  los  Cód igos  C iv i l  y  Mercan t i l ,  que  con ten ían  las  

no rmas  que  reg lamenta ron  esos  p r inc ip ios  de  l ibe r tad  

económica ,  aunque  e l  abuso  de l  e je rc i c io  de  es tos  de rechos,  

daña ra  a  la  soc iedad .  

  

“A l  amparo  de  ta les  no rmas ju r íd icas  de  p ro tecc ión  a  la  

l i be r tad  de  con t ra tac ión ,  de  indus t r ia  y  de  comerc io ,  se  

desenvo lv ie ron  los  o rgan ismos monopó l icos  de  d i recc ión  

económica .   

 

“D ive rsas  teo r ías  y  doc t r inas  soc ia les  acen tuaron  la  

neces idad  de  cor reg i r  las  in jus t ic ias  de l  s is tema económico  

l i be ra l  e  ind iv idua l i s ta .   
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El  "Ca to l i c ismo  Soc ia l "  que  ha  pa r t ic ipado  con t ra  las  

de f i c ienc ias  e  in jus t i c ias  de l  o rden  ju r íd ico  ind iv idua l is ta ,  

apoyado  en  e l  Derecho  Natu ra l ,  a f i rmó  que  la  " l ibe r tad  soc ia l  no  

cons is te  en  hace r  e l  cap r icho  pe rsona l ,  s ino  en  v i v i r  soc ia lmente  

según los  d ic tados  de  la  Ley E te rna . ”   

 

El  o rden  económico  soc ia l ,  debe  basa rse  en  los  p r inc ip ios  

de  jus t i c ia  soc ia l ,  de  car idad  c r is t iana  y  de  un  sano 

corpora t i v ismo .  13 

 

Mucho  hab r ía  que  exp resar  sob re  la  ca r idad  c r is t iana  de  

los  de ten tadores  de l  gran  cap i t a l  y  de  los  pa íses  pode rosos  

sob re  la  inmensa  mayor ía  de  la  pob lac ión  mund ia l ,  in jus tamente  

dom inada  y empobrec ida .   

 

San tos  B r i z  comenta  que :  

 

  “E l  "Ca to l i c ismo Soc ia l "  sos t iene ,  que  "e l  t raba jo  y  su  

remunerac ión  no  pueden  se r  de jados  a  merced  de l  juego  

mecán ico  de  las  leyes  de l  mercado" .   

 

“Pe ro  habr ía  que  dec i r ,  que  e l  juego  mecán ico  lo  p lanean ,  

prac t ican  y  d is f ru tan  los  g randes  de ten tado res  de  los  b ienes  de  

p roducc ión .   

 

“A f i rma  d icha  doc t r ina  que  " la  p rop iedad  p r i vada ,  i nc lu ida  

l a  de  b ienes  ins t rument a les  (b ienes  de  p roducc ión  soc ia l  

ac la ra r íamos)  es  un  Derecho  Natu ra l ,  que  e l  Es tado  no  puede 

sup r im i r ,  po rque  es  in t r ínseca  a  e l l a  una  func ión  soc ia l ,  pe ro  es  

                                                           
13 BRIZ, Santos. Derecho Civil y Derecho Económico. Editorial Reus. Madrid España 1994. Págs. 

24 y 25. 
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tamb ién  un  Derecho  que  se  e je rce  en  b ien  p rop io  y  de  los  

demás" .   

 

“E l  Dr .  José  Be l t rán  de  Hered i a ,  ca ted rá t i co  de  Derecho 

C iv i l  en  la  Un ivers idad  de  Sa lamanca,  a l  p ro loga r  l a  ob ra  de  

Ja ime  Santos  Br i z ,  "De recho  Económico  y  Derecho  Civ i l "   

re f i r i éndose  a l  Derecho  Económico ,  exp resa  que  la  idea  nace  en  

A leman ia ,  que  su  p recu rso r  y  c reado r  de l  té rm ino  es  Nussbaum,  

que  en  1920  pub l ica  su  obra  "Das  Neues Deutsches 

W ir tscha f ts rech t " ,  re fe r ida  a  las  t rans fo rmac iones soc ia les  y  

económicas  que  se  p roducen  a  consecuenc ia  de  la  P r imera  

Guer ra  Mund ia l  con  d i rec ta  repe rcus ión  espec ia lmente  pa ra  e l  

De recho  P r i vado .   

 

“Después  de  la  Segunda  Guerra  Mund ia l ,  Hedemann 

pub l ica  dos  ob ras  que  dan  " impu lso  de f in i t i vo"  a l  De recho  

Económico ,  "Re ichsge r i ch t "  y  "W i r ts  cha f ts rech t " .   

 

“E l  Dr .  He red ia  d ice  con  sob rada  razón  y  conoc im ien to :  

"Hoy se  d iscu te  su  concep to ,  su  con ten i do  y  su  es t ruc tu ra ,  pe ro  

en  manera  a lguna  su  ex is tenc ia  y  e l  té rm ino  con  que  se  le  

des igna . "   

 

El  p ro feso r  And ré  de  Laubaderé  a l  t ra ta r  sobre  la  f o rmac ión  

h is tó r i ca  de l  De recho  Púb l i co  Económico ;  t í tu lo  con  e l  que  se  

impar te  la  d i sc ip l ina  en  la  Un ive rs idad  de  Pa r ís ,  remi te  la  

apa r ic ión  de  es te  De recho ,  a  los  pe r iodos  pos te r io res  a  las  dos  

g randes  gue r ras  in te rnac iona les  después  de  1914  y  1939,  

re f i r i éndo las ,  espec ia lmen te  a  las  d i ve rsas  in te rvenc iones  de l  

Es tado  en  la  Economía  y  a f i rma:  "  . . . las  in te rvenc io nes 

c rec ien tes  de l  sec to r  púb l ico  y  de l  sec to r  p r i vado  que ,  s in  hacer  
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desapa recer  la  d is t i nc ión  m isma  de  es tos  dos  sec to res ,  

cons t i tuye  s in  embargo ,  un  fenómeno  mayo r  de  las  re lac iones  

ac tua les  de l  Es tado  y  de  los  agentes  económicos  e  impu lsa  a l  

m ismo  t iempo  a l  pode r  púb l i co  a  tomar  más  es t rechamente  a  su  

cargo  la  responsab i l idad  de  la  po l í t i ca  económica . ”  14 

 

El  Es tado  se  ha  hecho  as í  p romoto r  de l  desenvo lv im ien to  

económico ,  lo  que  le  da  una  ta rea  ac t i va  muy genera l  desde  e l  

pun to  de  v is ta  de  la  Economía  y de  su  c rec im ien to" .  

 

Char les  Fou r ie r ,  p ro feso r  de  Derecho  Púb l ico  Económico ,  

en  la  Facu l tad  de  Derecho,  Economía  y  C ienc ias  Soc ia les ,  de  la  

Un ive rs idad  de  Pa r is ,  d ice  que  e l  su rg im ien to  de  un  Derecho 

Púb l ico  Económico  en  la  doc t r ina  ju r íd i ca  f rancesa ,  es  u n  

fenómeno rec ien te ,  y  d i sc ie rne  apenas  sus  p r imeras  

man i fes tac iones ,  an tes  de  1950 . "   

 

Él  cons ide ra  que  los  es tud ios  de  es te  De recho  en  Franc ia ,  

se  p rec isan  después  de  1930,  pero  p r inc ipa lmen te  después  de  la  

te rm inac ión  de  la  gue r ra  1939 -1945.   

 

Géra rd  Fa r ja t ,  a f i rma  que :  "Es  en  la  doc t r ina  a lemana  a  

p r inc ip io  de  la  P r imera  Guer ra  Mund ia l ,  que  e l  De recho  

Económico  ha  s ido  cons ide rado  como const i tuyen te  de  una  rama 

o  una  nueva  d isc ip l ina  de l  De recho .  Uno  de  los  fundadores  ha  

s ido  J .  W .  Hedemann  (1922 ) . "   

 

En es ta  no ta  hace  re fe renc ia  a l  es tud io  de  F .  K i ra ly  sobre  

"E l  De recho  Económico ,  rama  independ ien te  de  la  c ienc ia  

ju r íd ica ,  su  na tu ra leza ,  su  con ten ido ,  su  s i s tema. "  Agrega  que  

                                                           
14 Cfr. BRIZ, Santos. Op. Cit. Págs. 28 y 29.  
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grandes  au to res  f ranceses  han  s ido  in ic iadores  o  han  

desa r ro l lado  impor tan tes  t emas  de  Derecho  Económico  como 

son :  León  Dugu i t ,  "La  p rop iedad,  f unc ión  soc ia l " ;  un  ensayo  de  

R iper t  "Aspectos  ju r íd i cos  de l  cap i ta l i smo moderno" .   

 

El  rég imen democrá t i co  en  e l  Derecho  C iv i l  moderno .  "E l  

dec l ina r  de l  De recho" .  "Las  fue rzas  c reado ras  de l  D e recho" .  La  

ob ra  de l  p ro feso r  Sava t ie r ,  que  t ra ta  sob re  todas  las  mu tac iones 

que  conc ie rnen  a l  De recho  Económico . 15 

Ésta  es  la  razón  de  que  co loquemos  en  e l  o rden  de  

apa r ic ión  de l  De recho  Económico ,  p r imero  a  Méx ico ,  que  

doc t r ina r ia ,   f i losó f i ca  y  j u r íd icam ente ,  como  ya  lo  hemos  d icho ,  

po r  las  d i ve rsas  expos ic iones  de  los  Const i tuyen tes  de  57  y  de  

1917 ,  adv i r t ie ron  la  neces idad  de  reso lve r  los  p rob lemas 

macroeconómicos  de l  pa ís .   

 

Es conven ien te  observa r ,  que  en  su  lengua je  

cons t i tuc iona l ,  los  Cons t i tuyen tes  no  hab lan  de l  "Pode r  Púb l i co" ,  

s ino  de  la  "Nac ión" ;  té rm ino  connota t i vo  más  congruen te  con  las  

nuevas  neces idades  soc ia les ,  pues  no  es  a l  Es tado  gob ie rno  a l  

que  se  le  reconoce  todo  Derecho,  s ino  a  la  Nac ión .   

 

1.4  CAR ACTERÍSTICAS DEL DERECHO SOCIAL.   

 

 A e fec to  de  es tab lece r  la  ind iscu t ib le  re lac ión  de  la  

Economía  con  e l  De recho ,  recur r imos  a  dos  au to res  que  po r  su  

c la r idad  y  abundan tes  re f lex iones ,  nos  ac la ran  e l  pano rama a l  

respecto  y  e l los  son  Rober t  Coote r ,  en  su  ob ra  Derecho  y  

Economía   y  R icha rd  A .  P osne r  en  su  l ib ro  E l  aná l is is  económico  

                                                           
15 Cfr. PALACIOS LUNA, Manuel R. Derecho Económico. 4ª. Edición. Editorial Porrúa. México 

Distrito Federal 2006.  Págs. 11 y 12. 
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de l  De recho ,  m ismas  que  se rán  c i tadas  po r  cuan to  hace  a l  

p resen te  apa r tado  a  con t inuac ión .  

 

 Rober t  Coo te r   a f i rma lo  s igu ien te :  

 

“Hasta  hace  poco  t i empo,  e l  De recho  con f inaba  e l  uso  de  la  

Economía  a  las  á reas  de  las  leyes  an t imonopó l icas ,  las  

indus t r ias  regu ladas,  los  impuestos  y  la  de te rm inac ión  de  daños 

monetar ios .   

 

“E l  Derecho  neces i taba  a  la  Economía  en  es tas  á reas  pa ra  

contes ta r  in te r rogan tes  como:  ¿Cuá l  es  la  pa r t ic ipac ión  de l  

demandado  en  e l  mercado?" ,  "¿Redu c i rá  e l  con t ro l  de  p rec ios  la  

d ispon ib i l idad  de  segu ros  au tomov i l í s t i cos?" ,  "¿Qu ién  sopo r ta  en  

rea l idad  la  ca rga  de l  impues to  a  las  gananc ias  de l  cap i ta l? "  Y 

¿Cuánto  ingreso  fu tu ro  pod r ían  pe rde r  los  h i jos  po r  la  muer te  de  

su  madre?"   

 

“Es ta  in te racc ión  l i mitada  camb ió  d rás t i camen te  a  

p r inc ip ios  de  los  años sesenta ,  cuando  e l  aná l i s i s  económico  de l  

De recho  se  expand ió  a  las  á reas  más  t rad ic iona les  de l  m ismo,  

como la  p rop iedad ,  l os  con t ra tos ,  los  i l í c i tos  cu lposos ,  e l  

De recho  Pena l  y  P rocesa l  Pena l ,  y  e l  De r echo  Const i tuc iona l .  

 

“En  es ta  nueva  u t i l i zac ión  de  la  Economía  en  e l  campo  de l  

Derecho se  fo rmu laban  in te r rogan tes  como los  s igu ien tes :  

"¿A len ta rá  la  p rop iedad  p r i vada  de l  espec t ro  e lec t romagné t i co  

su  uso  e f i c ien te?" ,  "¿cuá l  sanc ión  de l  incump l im ien to  con t rac tua l  

p rovoca rá  una  con f ianza  e f ic ien te  en  las  p romesas?" ,  

"¿adopta rán  las  empresas  la  p recauc ión  adecuada  po rque  la  ley 

los  cons ide re  es t r i c tamente  responsab les  de  los  daños causados 

a  los  consumidores?" ,  "¿ la  impos ic ión  de  cas t igos  más  severos  
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ev i ta rá  la  comis ión  de  de l i tos  v io len tos?"  y  "¿cómo a fec ta  e l  

b icamera l ismo a l  pode r  d i sc rec iona l  de  los  t r ibuna les?"   

 

“La  Economía  ha  camb iado  la  na tu ra leza  de  los  es tud ios  

l ega les ,  e l  en tend im ien to  común  de  las  reg las  y  l as  ins t i tuc iones  

lega les ,  e  inc luso  la  p rác t ica  de l  De recho .  Como una  p rueba,  

cons ide remos  es tos  ind icado res  de l  impacto  de  la  Economía  

sob re  e l  De recho .   

Pa ra  1990 ,  po r  l o  menos  un  economis ta  se  encon t raba  

en t re  e l  pe rsona l  docen te  de  todas  las  escue las  de  Derecho  de  

Amér ica  de l  Nor te  y  de  a lg unas  de  Eu ropa  Occ iden ta l . ” 16  

 

Coote r  s igue  exp l i cándonos  lo  s igu ien te :  

 

“En  muchas un ive rs idades  p rominen tes  ex is ten  p rogramas 

con jun tos  (un  doc to rado  en  Economía  y  un  g rado  equ iva len te  en  

Derecho)  las  rev is tas  ju r íd i cas  pub l ican  muchos  a r t ícu los  que  

u t i l i zan  e l  en foque  económico ,  y  hay  va r ias  rev is tas  ded icadas 

exc lus ivamente  a  es te  campo.  

 

“En  fechas  rec ien tes ,  un  es tud io  exhaus t i vo  reve ló  que  en  

l as  p r inc ipa les  rev is tas  ju r íd i cas  es tadoun idenses  se  c i tan  

a r t ícu los  que  u t i l i zan  e l  en foque  económico  con  m ayo r  

f recuenc ia  que  los  a r t ícu los  que  u t i l i zan  cua lqu ie ra  o t ro .  

 

“Aho ra ,  la  mayor ía  de  los  cu rsos  de  las  escue las  de  

Derecho es tadoun idenses  inc luyen  po r  lo  menos un  b reve  

resumen de l  aná l is i s  económico  de l  De recho .   

 

                                                           
16 COOTER, Robert. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económica. México Distrito Federal 

1998. Pág.11.  
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“A  p r inc ip ios  de  los  años  noventa  hab í a o rgan izac iones 

p ro fes iona les  de  Derecho  y  Economía  en  Eu ropa ,  Canadá ,  los  

Es tados Un idos  y  Amér ica  la t i na .   

 

“Es te  campo  rec ib ió  e l  más  a l to  reconoc im ien to  en  1991  y 

1992 ,  cuando  se  o to rgó  e l  P rem io  Nobe l  de  Economía  en  fo rma 

consecu t i va  a  economis tas  qu e  ayuda ron  a  fundar  e l  aná l i s i s  

económico  de l  Derecho :  Rona ld  Coase  y  Cary  Becker .   

 

Resumiendo  todo  es to ,  e l  p ro feso r  B ruce  Acke rman,  de  la  

Escue la  de  Derecho  de  Ya le ,  desc r ib ió  e l  en foque  económico  de l  

De recho  como "e l  desar ro l lo  más  impor tan te  de l  s ig lo  XX en  e l  

campo de  los  es tud ios  lega les" .  17 

 

El  impacto  de  es te  nuevo  campo  va  más  a l lá  de  las  

un ivers idades  y  l lega  a  la  p rác t ica  de l  De recho  y  la  e jecuc ión  de  

las  po l í t i cas  púb l icas .   

 

Según Richa rd  A .  Posne r :  

 

“La  Economía  p ropo rc ionó  los  fundamen tos  in te lec tua les  

de l  mov im ien to  de  la  des regu lac ión  en  los  años  ochenta ,  que  

p rodu jo  en  los  Es tados  Un idos  camb ios  tan  d rás t icos  como la  

d iso luc ión  de  los  o rgan ismos regu lado res  que  f i jaban  p rec ios  y  

ru tas  pa ra  av iones ,  camiones y  fe r roca r r i les .   

 

“En  o t ra  á rea  de  las  po l í t i cas  púb l icas ,  una  com is ión  

c reada por  e l  Congreso  en  1984 pa ra  re fo rmar  e l  s is tema de  

sen tenc ias  pena les  en  los  t r i buna les  fede ra les ,  u t i l i zó  

                                                           

 
17 COOTER, Robert Op. Cit. Págs.12 y 13. 
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exp l íc i tamen te  los  ha l lazgos  de l  De recho  y  la  Economía  para  

l l ega r  a  a lgunos de  sus  resu l tados .   

 

“Además,  va r ios  académicos  des tacados  en  e l  campo  de l  

De recho  y  la  Economía  han  s ido  des ignados  jueces  federa les  y  

han  u t i l i zado  e l  aná l is i s  económico  a l  de f in i r  sus  op in iones :  

S tephen  Breye r ,  m in is t ro  de  la  Sup rema Cor te  de  Jus t ic ia  de  los  

Es tados  Un idos ;  l os  jueces  R icha rd  A .  Posner  y  F rank  

Easte rb rook  de l  T r ibuna l  de  Ape lac iones  de l  Sép t imo C i rcu i to  de  

los  Es tados  Un idos ;  e l  juez  Gu ido  Ca lab res i  de l  T r ibuna l  de  

Ape lac iones  de l  Segundo  Ci rcu i to  de  los  Es tados  Un idos ;  e l  juez  

Doug las  C insburgy  e l  ex  juez  Rob er t  Bo rk  de l  T r ibuna l  de  

Ape lac iones  de l  C i rcu i to  de l  D is t r i to  de  Co lumb ia  de  los  Es tados 

Un idos ,  y  e l  juez A lex  Koz insk i  de l  T r ibuna l  de  Ape lac iones  de l  

Noveno Ci rcu i to  de  los  Es tados Un idos .   

 

“¿Por  qué  ha  ten ido  éx i to  e l  aná l is i s  económico  de l  

Derecho? Como e l  cone jo  en  Aust ra l ia ,  la  Economía  encont ró  un  

n icho  vacante  en  la  "eco log ía  in te lec tua l "  de l  De recho  y  lo  ocupó  

con  rap idez .  Para  exp l i ca r  es te  n i cho ,  cons ideremos  es ta  

de f in i c ión  c lás ica  de l  De recho :  "Una  ley  es  una  ob l igac ión  

respa ldada po r  una  sa nc ión  es ta ta l " .   

 

“Los  leg is ladores  y  los  jueces  se  p regun tan  a  menudo :  

"¿Cómo a fec ta rá  una  sanc ión  a l  compor tam ien to?"  Po r  e jemp lo ,  

s i  se  condena  a l  f ab r ican te  de  un  p roduc to  de fec tuoso  a  paga r  

l os  daños,  ¿qué ocur r i rá  con  la  segu r idad  y  e l  p rec io  de l  

p roducto  en  e l  f u tu ro?  O  b ien ,  ¿d ism inu i rá  la  can t idad  de  de l i tos  

v io len tos  s i  se  enca rce la  au tomát i camen te  a  qu ienes  de l incan  

po r  te rce ra  vez?   
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“Los  Abogados  con tes taban  ta les  in te r rogan tes  en  1960  en  

una  fo rma  muy s im i la r  a  la  de l  año  60  an tes  de  Cr is to :  C on  base  

en  la  in tu ic ión  y  la  expe r ienc ia .   

 

La  Economía  o f rec ió  una  teo r ía  c ien t í f i ca  para  p ronost ica r  

l os  e fec tos  de  las  sanc iones  lega les  sob re  e l  compor tam ien to .  

Pa ra  los  economis tas ,  las  sanc iones son  como los  p rec ios  y ,  

supues tamente ,  los  ind iv iduos  r esponden  a  es tas  sanc iones  de  

una  manera  muy s im i la r  a  como responden  a  los  p rec ios . ” 18  

 

Los  ind iv iduos  responden  a  una  e levac ión  de  los  p rec ios  

consum iendo  menos  de l  b ien  más  ca ro ,  de  modo  que ,  

supues tamente ,  los  ind iv iduos  responden  an te  las  sanc iones 

lega les  más severas  rea l i zando  menos la  ac t i v idad  sanc ionada.   

 

La  Economía  cuenta  con  teo r ías  matemát i camente  p rec isas  

( la  teo r ía  de  p rec ios  y  la  teor ía  de  juegos )  y  métodos 

emp í r icamente  razonab les  ( la  Es tad ís t ica  y  l a  Economet r ía )  pa ra  

ana l i za r  los  e fec to s  de  los  p rec ios  sob re  e l  compor tam ien to .   

 

Posner  con t inúa  exp l i cándonos:  

 

“Cons ide remos  un  e jemp lo .  Supongamos  que  un  fab r ican te  

sabe  que  su  p roducto  daña rá  a  veces  a  los  consumido res .  ¿En 

qué  med ida  me jo ra rá  la  segu r idad  de l  p roducto?   

 

“La  respues ta  de pende de  dos  cos tos :  p r imero ,  e l  cos to  

rea l  de  la  segur idad ,  e l  que  a  su  vez  depende  de  c ie r tas  

carac te r ís t i cas  de l  d iseño  y  la  manufac tu ra ;  segundo,  e l  "p rec io  

                                                           
18 POSNER, Richard A. El análisis económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica. México 

Distrito Federal 2000. Págs. 35 y 36. 
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imp l íc i to "  de  los  pe r ju ic ios  causados a  los  consum ido res  que  se  

debe  paga r  med ian te  la  responsa b i l i dad  lega l  de l  f abr i can te .   

 

“La  responsab i l i dad  es  una  sanc ión  po r  les iona r  a  o t ros .  

Para  es t imar  es te  p rec io  imp l íc i to  e l  p roducto r  neces i ta rá  e l  

aux i l io  de  abogados.  Luego  de  ob tene r  l a  in fo rmac ión  necesa r ia ,  

e l  p roducto r  compara rá  e l  cos to  de  la  seg u r idad  con  e l  p rec io  

imp l íc i to  de  los  acc iden tes .   

 

“Pa ra  max im iza r  los  benef ic ios ,  e l  p roducto r  a jus ta rá  la  

segu r idad  has ta  que  e l  cos to  rea l  de  la  segu r idad  ad ic iona l  se  

igua le  a l  p rec io  imp l íc i t o  de  los  acc iden tes  ad ic iona les .   

 

“Genera l i zando,  podemos  dec i r  que  la  Economía  o f rece  una  

teor ía  de l  compor tam ien to  para  p ronost ica r  cómo responderán  

los  ind iv iduos  an te  los  cambios  de  las  leyes .  Es ta  teo r ía  rebasa  

a  la  in tu i c ión ,  as í  como la  c ienc ia  rebasa  a l  sen t ido  común.   

 

“Además  de  una  teo r ía  c ien t í f i ca  de l  compor tamien to ,  la  

Economía  o f rece  un  c r i te r io  norma t i vo  ú t i l  pa ra  la  eva luac ión  de l  

De recho  y  de  las  po l í t i cas  púb l i cas .   

 

“Las  leyes  no  son  só lo  a rgumentos  a rcanos  técn icos :  son  

i ns t rumentos  pa ra  logra r  impor tan tes  metas  soc ia les .  A  f in  de  

conoce r  los  e fec tos  de  las  leyes  en  esas  metas ,  los  jueces  y  

o t ros  leg is lado res  deben  posee r  un  mé todo  pa ra  eva lua r  los  

e fec tos  de  las  leyes  sobre  impor tan tes  va lo res  soc ia les . 19 

 

La  Economía  p ronost ica  los  e fec tos  de  las  po l í t i cas  sob re  

la  e f ic ienc ia ,  la  cua l  es  s iemp re  re levan te  para  la  e labo rac ión  de  

                                                           

 
19 POSNER, Richard A. Op. Cit. Págs. 37 a 39. 
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l as  m ismas ,  ya  que  s iempre  es  me jo r  e l  log ro  de  cua lqu ie r  

po l í t i ca  a  un  cos to  menor .   

 

Los  func iona r ios  púb l icos  nunca  de f ienden  e l  d i spend io  de l  

d ine ro .  Además  de  la  e f ic ienc ia ,  l a  Economía  p ronost ica  los  

e fec tos  de  las  po l í t i cas  sob re  o t ro  va lo r  impor tan te :  la  

d is t r ibuc ión .   

 

Ent re  las  p r imeras  ap l icac iones de  la  Economía  a  las  

po l í t i cas  púb l i cas  se  encon t raba  su  u t i l i zac ión  pa ra  p ronost ica r  

qu ién  sopo r ta r ía  rea lmente  la  ca rga  de  d ive rsos  impuestos .   

 

Más que  o t ros  c ien t í f i cos  soc ia les ,  los  economis tas  

en t ienden  cómo a fec tan  las  leyes  a  la  d is t r ibuc ión  de l  ing reso  y  

la  r i queza  en t re  las  c lases  y  los  g rupos.   

 

Los  economis tas  recomiendan  a  menudo  a lgunos  camb ios  

que  inc rementan  la  e f ic ienc ia ,  pero  t ra tan  de  no  tomar  par t i do  en  

las  d ispu tas  ace rca  de  la  d is t r ibuc ión ,  son  como los  p rec ios  y ,  

supues tamente ,  los  ind iv iduos  responden  a  es tas  sanc iones  de  

una  manera  muy s im i la r  a  como responden  a  los  p rec ios .   

 

Dicha  teor ía  va  más  a l lá  de  la  in tu ic ión ,  as í  como  la  c ienc ia  

rebasa  a l  sen t ido  común .  Además de  una  teo r ía  c ien t í f i ca  de l  

compor tamien to ,  l a  Economía  p ropo rc iona  un  c r i te r io  no rmat i vo  

ú t i l  pa ra  rea l i za r  l a  eva luac ión  de l  De recho  as í  como  de  las  

po l í t i cas  de l  Es tado .   

 

Las leyes  son  ins t rumentos  para  logra r  impor tan tes  met as  

soc ia les  y  no  só lo  a rgumentos  d i f í c i l es  de  conocer .  
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Para  conoce r  los  e fec tos  de  las  leyes  en  esas  metas ,  los  

jueces  y  o t ros  leg is lado res  deben  poseer  un  método  para  

eva lua r  l os  e fec tos  de  las  leyes  sob re  impor tan tes  va lo res  soc io  

económico .   

 

La  Econom ía  p red ice  los  e fec tos  de  las  po l í t i cas  sob re  la  

e f i c ienc ia ,  la  cua l  es  s iempre  re levan te  para  la  e labo rac ión  de  

las  m ismas ,  ya  que  s iempre  es  me jo r  e l  log ro  de  cua lqu ie r  

po l í t i ca  a  un  cos to  menor .  Los  se rv ido res  púb l icos  gene ra lmente  

no  de f ienden  e l  gas to  innecesar io  de l  d ine ro .   

 

Además de  la  e f ic ienc ia ,  la  Economía  augu ra  los  e fec tos  de  

las  po l í t i cas  de  repa r to  equ i ta t i vo  sob re  o t ros  va lo res .   

 

Las  p r imeras  ap l icac iones  de  la  Economía  a  las  po l í t i cas  

púb l icas  encon t raban  su  ap l icac ión  p rác t i ca  en  la  ac t i v idad  

tend ien te  a  p ronos t ica r  qu ién  e fec t i va  y  rea lmente  sopo r ta r ía  la  

apabu l lan te  carga  de  d ive rsos  impuestos .   

 

Los  economis tas  más  que  o t ros  c ien t í f i cos  soc ia les ,  

en t ienden  cómo a fec tan  las  leyes  a  la  d is t r ibuc ión  de l  ing reso  y  

la  r i queza  en t re  las  c las es  y  los  g rupos.   

 

Los  economis tas  sug ie ren  a  menudo  a lgunos  camb ios  que  

inc remen ten  la  e f i c ienc ia ,  empero  se  abs t ienen  de  tomar  par t ido  

en  las  d i spu tas  acerca  de  la  jus ta  d is t r ibuc ión . ” 20 

 

Según Richa rd  A .  Posne r :  

  

                                                           

 
20 COOTER, Robert. Op. Cit. Págs. 15 y 16. 
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“Hasta  aho ra  hemos  desc r i to  e l  p rec io  im p l íc i to  de  una  

sanc ión  pena l  y  hemos  p ronos t icado  su  e fec to  sob re  e l  

compor tamien to .  Aho ra  eva lua remos  e l  e fec to  sobre  la  e f i c ienc ia  

económica .   

 

“Cuando  una  d ism inuc ión  de  la  p robab i l idad  de  cas t igo  

cont ra r res ta  un  aumen to  de  la  magn i tud  de l  cas t igo ,  e l  c os to  

espe rado  de l  de l i to  s igue  s iendo e l  m ismo pa ra  los  c r im ina les .   

 

“Pe ro  es  pos ib le  que  camb ien  los  cos tos  de l  de l i to  pa ra  e l  

s is tema  de  jus t ic ia  pena l .  La  p robab i l i dad  de  se r  descub ie r to  y  

condenado  depende  en  g ran  med ida  de  los  recursos  que  se  

des t inen  a  la  ap rehens ión  y  e l  p rocesam ien to  de  c r im ina les  de  

cue l lo  b lanco :  po r  e jemp lo ,  de l  número  y  la  ca l idad  de  aud i to res ,  

rev iso res  de  impuestos  y  bancos,  po l i c ías ,  f i sca les ,  es tos  

recursos  son  cos tosos .   

 

“En  camb io ,  la  admin is t rac ión  de  las  mu l tas  es  

re la t i vamen te  ba ra ta .  Es tos  hechos  imp l ican  una  p resc r ipc ión  

pa ra  man tene r  la  de l incuenc ia  en  cua lqu ie r  n i ve l  espec i f i cado  a l  

menor  cos to  pos ib le  pa ra  e l  Es tado :  inve r t i r  poco  en  la  

ap rehens ión  y  e l  p rocesam ien to  de  los  de l incuentes ,  y  mu l ta r  

seve ramen te  a  qu i enes sean ap rehend idos .   

 

“En  e fec to ,  puede  demos t ra rse  que  e l  de l i to  más g rave  

debe  cas t iga rse  con  la  máx ima  mu l ta  que  e l  de l incuen te  pueda 

paga r .  (E l  p ro feso r  Gary  Becke r  dedu jo  es te  resu l tado  en  un  

famoso  ensayo  c i tado  por  e l  Comi té  de l  P rem io  Nobe l  a l  dar  a  

conoce r  su  dec is ión . )   

 

“Además,  puede  demost ra rse  que  e l  encarce lamien to  de  

cua lqu ie r  de l incuen te  no  só lo  de  los  de l incuentes  de  cue l lo  
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b lanco  es  ine f ic ien te  s i  no  se  ha  ago tado  po r  comp le to  su  

capac idad  pa ra  paga r  mu l tas .   

 

“E l  aná l is is  económico  d e l  De recho  es  un  tema 

in te rd isc ip l ina r io  que  reúne  dos  grandes  campos  de  es tud io  y  

f ac i l i ta  un  en tend im ien to  mayo r  de  ambos.   

 

“La  Economía  nos  ayuda  a  perc ib i r  a l  Derecho  desde una  

perspec t i va  nueva ,  muy  ú t i l  pa ra  los  abogados  y  pa ra  todos  los  

in te resado s en  los  p rob lemas  de  las  po l í t i cas  púb l i cas .   

 

“Es  p robab le  que  los  c iudadanos  es tén  acos tumbrados  a  

cons ide ra r  las  normas  lega les  como ins t rumentos  de  la  j us t i c ia .  

De  hecho,  muchas  pe rsonas  con temp lan  a l  De recho  ún icamente  

en  su  pape l  de  p roveedo r  de  jus t i c ia .   

 

“Debemos  cons ide ra r  las  leyes  como incen t i vos  pa ra  e l  

cambio  de l  compor tam ien to  (p rec ios  imp l íc i tos)  y  como 

ins t rumentos  pa ra  e l  l og ro  de  los  ob je t i vos  de  las  po l í t i cas  ( la  

e f i c ienc ia  y  la  d is t r ibuc ión) .   

 

Nos  concent ra remos  sobre  todo  en  lo  que  l a  Economía  

puede  b r inda r  a l  De recho ,  pe ro  ve remos  tamb ién  que  e l  De recho  

br inda  a lgo  a  la  Economía . ” 21  

 

El  aná l is is  económico  a  menudo  toma  como dadas c ie r tas  

ins t i tuc iones  lega les ,  como  la  p rop iedad  y  e l  con t ra to ,  que  

a fec tan  p ro fundamente  a  la  Economía  p or  e jemp lo :  la  ausenc ia  

de  una  p rop iedad segu ra  y  de  con t ra tos  con f iab les  pa ra l i za  las  

economías  de  a lgunas  nac iones  de  Europa  Or ien ta l  y  de l  Te rcer  

Mundo .   
                                                           
21 POSNER, Richard A. Op. Cit. Págs. 41 a 43. 
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De igua l  modo ,  las  d i f e renc ias  de  las  leyes  hacen  que  los  

mercados  de  cap i ta l  se  o rgan icen  de  mane ra  muy d i f e ren te  en  

Japón,  A leman ia  y  l os  Es tados Un idos ,  y  es tas  d i f e renc ias  

pueden a  su  vez  p rovoca r  que  e l  desempeño  económico  de  ta les  

pa íses  sea  d i f e ren te .   

 

Además  de  la  sus tanc ia ,  los  economis tas  pueden  ap rende r  

c ie r tas  técn icas  de  los  abogados.  Los  abogados  pasan  g ran  

pa r te  de  su  t iempo  t ra tando  de  reso lve r  p rob lemas p rác t icos ,  y  

l as  técn icas  de l  aná l i s i s  lega l  han  s ido  fo r jadas  po r  es ta  

ded icac ión  a  la  p rác t ica .   

 

El  fa l lo  de  una  d ispu ta  lega l  depende  a  menudo de  la  

manera  en  que  se  desc r iban  los  h echos,  de  modo  que  los  

es tud ian tes  de  Derecho  rea lmente  aprenden  a  cons ide ra r  las  

d is t inc iones  ve rba les .   

 

Estas  d is t inc iones  ve rba les ,  que  a  veces  pa recen  exces ivas  

a  qu ienes  no  son  Abogados,  se  basan  en  hechos su t i l es  pe ro  

impor tan tes ,  que  los  economis ta s  no  han  cons ide rado .   

 

Por  e jemplo ,  con  f recuenc ia  los  economis tas  ensa lzan  las  

v i r tudes  de l  in te rcambio  vo lun ta r io ,  pe ro  la  Economía  no  p rec isa  

lo  que  deba  en tende rse  po r  " vo lun ta r io " .  E l  De recho  con t rac tua l  

t iene  una  teo r ía  comp le ja ,  b ien  a r t icu lada ,  de  la  vo l ic ión .   

 

Coote r  conc luye  con  una  muy in te resan te  de te rminac ión :   
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“Si  los  economis tas  escuchan lo  que  e l  Derecho les  

puede  enseñar ,  podr ían  aprox imar  más  sus  mode los  a  la  

rea l idad.” 22  

 

Económico  Po r  nuest ra  pa r te ,  cons ide ramos  pe r t inen te  

conc lu i r ,  que  en t re  e l  Derecho  y  la  Economía  ex is te  una  re lac ión  

ín t ima ,  que  la  conv ie r te  en  ind iso lub le ,  en  v i r tud  de  que  e l  

De recho  cuenta  con  un  g ran  con ten ido  económico  y  po rque  la  

Economía  debe  reg i rse  den t ro  de l  marco  lega l  c reado  para  ta l  

e fec to .  

 

EL Derecho Soc ia l  Económico  según  e l  Docto r  Rubén 

De lgado  Moya ,  en  la  concepc ión  t rad ic iona l is ta  de l  De recho  y  de  

la  Economía ,  e l  De recho  Económico  g i ra  a l rededo r  de  es tos  dos  

po los :   

 

Pat rono  (que  en  a lemán se  esc r ibe  a rbe i tgebe r  y  

l i te ra lmente  s ign i f i ca  "dado r  de  t r aba jo" )  y   

 

Obre ro ,  (que  en  a lemán  se  esc r ibe  a rbe i thehmer  y  que  

l i te ra lmente  s ign i f i ca  " tomador  de  t raba jo" ) .   

 

Con  base  en  lo  an te r io r  se  es tab lece  un  p r inc ip io  

económico  e l  cua l  es  con t ro lado  y lega l i zado  po r  e l  De recho .   

 

Este  p r inc ip io  económico  que  r egu la  e l  De recho ,  cons is te  

en  la  ap rop iac ión  ju r íd ica  y  económica  de l  t raba jo  a jeno  po r  

pa r te  de l  pa t rono  y  en  la  en t rega  de  d icho  t raba jo  a l  pa t rono  po r  

pa r te  de l  ob re ro .   

 

                                                           

 
22 COOTER, Robert. Op. Cit. Pág. 19. 
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Ambas operac iones t i enen  un  s ímbo lo  común,  

conoc id ís imo:  E l  sa la r io ,  f uen te  de  la  exp lo tac ión  de l  t raba jo  

p roduct i vo .  En  e l  sa la r io ,  y  no  en  e l  cap i ta l  como  lo  cons ide rara  

Marx ,  es  donde  se  encuent ra  la  peo r  desgrac ia  de  la  human idad .  

 

Mient ras  e l  sa la r io  ex is ta ,  como fo rma re t r ibu t i va  de l  

t raba jo  p roduct i vo ,  habrá  m iser ia ,  y  és te  segu i rá  s iendo   la  más  

adecuada  de  sus  mercanc ías ,  en  s ín tes is :  su  ca rne  de  

expo l iac ión .   

 

Aunque se  d iga  que  e l  t raba jo  es  una  mercanc ía ,  no  puede 

con fund i rse  con  esas  mercanc ías  que  se  p roducen  pa ra  

cambia r las  y  se  lanzan  a l  mercado ,  donde  se  cambian  en  

p ropo rc iones  co r respond ien tes  po r  o t ras  mercanc ías  que  en  é l  

se  encuent ran ,  e l  t raba jo  se  c rea  en  e l  momento  m ismo  en  que  

acude a l  mercado;  más aún ,  acude  a l  mercado an tes  de  c rea rse .   

 

Aun  p resc ind iendo  de  es tas  con t rad icc iones ,  como ya  lo  

adv i r t ió  Marx ,  un  in te rcamb io  d i rec to  de  d inero ,  es  dec i r ,  de  

t raba jo  mate r ia l i zado ,  por  t raba jo  v i vo ,  anu la r ía  la  ley  de l  va lo r ,  

l ey  que  p rec isamen te  se  desa r ro l la  en  toda  su  p len i tud  a  base  

de  la  p roducc ión  cap i ta l i s ta ,  o  des t ru i r ía  l a  p rop ia  p roducc ión  

cap i ta l i s ta ,  basada jus tamente  en  e l  t raba jo  asa la r iado .   

 

Dice  Marx  que  una  jo rnada  de  t raba jo  de  12  ho ras  se  

rep resen ta  por  un  equ iva len te  en  d ine ro  de  6  che l ines .   

Pod r ían  ocu r r i r  dos  cosas ,  es tab lece  e l  p rop io  Marx ,  que  se  

cambiasen  equ iva lenc ias ,  en  cuyo  caso  e l  ob re ro  p e rc ib i r ía  po r  

su  t raba jo  de  12  che l ines  6  ho ras .   
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El  p rec io  de  su  t raba jo  -cons ide ra  Marx -  ser ía ,  en  es te  

caso ,  i gua l  a l  p rec io  de  su  p roducto .  23 

 

Lo  an te r io r  lo  ha  comprend ido  pe r fec tamen te  y  lo  es tud ia  

con  mucha  p ro fund idad  e l  Derecho  Económico ,  den t ro  de  la  

concepc ión  t rad ic iona l i s ta  de l  De recho  y  de  la  Economía  

bu rgueses.   

 

El  resu l tado  es  un  inc remento  desmed ido  de l  cap i ta l  

(pa t rón )  y  e l  empobrec im ien to  a l  máx imo de l  t raba jo  

( t raba jado r ) .   

 

Con  la  f ina l i dad  de  remed ia r  tan  t r i s te  s i tuac ión ,  e l  De recho  

Soc ia l  en  gene ra l  ha  p ropugnado  po r  e l  es tab lec im ien to  de  un  

o rden  de  cosas  nuevas ,  d is t i n to  a l  ex i s ten te ,  más equ i ta t i vo  y  

más  rac iona l  y  humano ,  cons is ten te  en  la  soc ia l i zac ión  de l  

De recho  y  de  la  Economía ,  emp leando  pa ra  e l  caso  un  nuevo  

Derecho:  e l  De recho  Soc ia l  Económico ,  a l  cua l  nos  hemos 

re fe r ido  en  e l  p resen te  t raba jo ,  como  ob je t i vo  fundamen ta l  de  

nuest ra  inves t igac ión .   

 

Antes  de  te rm ina r  es ta  in t roducc ión  cons ideramos 

necesa r io  adve r t i r  que  s i  en  un  p r inc ip io  nos  conc re tamos  a  los  

concep tos  de  pa t rono  y  ob re ro  y  a l  s ímbo lo  común  sa la r io ,  que  

se  re lac iona  con  ta les  concep tos ,  po r  las  razones  ano tadas  en  

su  opo r tun idad ,  s in  que  hayamos  a lud ido  a  o t ros  de  índo le  

s im i la r  como  b ien  puede  ser  po r  e jemp lo  a l  concepto  de  

p rop iedad  p r i vada ,  v igen te  aún  en  e l  De recho  t rad ic iona l is ta ,  

como  concep tos  bás icos  a l rededo r  de  los  cua les  g i ra  e l  rég imen 

más  que  de  p roducc ión  de  exp lo tac ión  cap i ta l i s ta ,  es tud iados  

                                                           
23 Cfr. DELGADO MOYA, Rubén. Op. Cit. Pág. 191. 
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por  e l  De recho  Económico  que  de r i va  de l  De recho  y  de  la  

Economía .   

 

Lo  an te r io r  ha  s ido  po rque  es  en  aq ue l los  conceptos  

p rec isamente  en  donde más se  s ien te  o  adv ie r te  la  in f luenc ia  de  

la  exp lo tac ión  de l  t raba jo  po r  pa r te  de l  cap i ta l ,  

i ndepend ien temente   de   que  es  de  d ichos  conceptos  de  donde 

pa r te  todo  e l  s i s tema de  expo l iac ión  de l  hombre  po r  e l  hombre .   

 

1.5  CAUS AS QUE MOTIV ARON SU AP ARICIÓN.   

 

Fueron  t res  las  causas  p r inc ipa les  que  mot i va ron  la  

apa r ic ión  de l  De recho  Económico  como Derecho Soc ia l :   

 

Las grandes revo luc iones  en  e l  Derecho;   

Los  grandes cambios socia les ,  y a   

Las  grandes t rans formaciones  en  la  Economía .   

 

Veamos cada  uno  de  es tos  aspectos  con  mayo r  

de ten im ien to .   

 

Las Grandes  Revoluc iones  en  e l  Derecho.   

 

El  p r imer  t ipo  de  Derecho  que  ex is t ió  f ue  e l  i nd iv idua l  

de r i vado ,  a  és te  le  s igu ió  e l  comun is ta  p r im i t i vo ,  apa rec iendo 

más  ta rde  e l  púb l i co  y  e l  p r i vado ,  con  las  rami f i cac iones  que  

tuvo ,  te rm inando  con  la  g ran  revo luc ión  que  en t rañó  e l  De recho  

Soc ia l ,  b i f u rcado  en  sus  Derechos  Labo ra l ,  Agra r io ,  Segu r idad  

Soc ia l  y  Económico ,  en t re  o t ros .   

 

Los  Grandes Cambios Socia les .   
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Lo  an te r io r  t ra jo  como  consecuenc ia  los  g randes camb ios  

soc ia les :  de l  ind iv idua l i smo p r i va t ivo  a l  comun ismo  p r im i t i vo ;  de  

és te  a  la  con f igurac ión  de l  Es tado  y  a  la  conso l idac ión  de  las  

soc iedades  esc lav is ta ,  p r imero ,  de  se rv idumbre ,  más  ta rde ,  y  

sa la r is ta ,  ú l t imamente ,  pa ra  a r r iba r  a  la  f u tu ra  soc iedad 

soc ia l i s ta .   

 

Las Grandes  Transformaciones en  la  Economía .   

 

Las  g randes  revo luc iones  en  e l  De recho  y  los  grandes 

cambios  soc ia les  mot i va ron  las  g randes  t rans fo rmac iones  en  la  

Economía :  Economía  ind iv idua l  par t icu la r ,  comun ismo  p r im i t i vo ,  

Economía  de  Estado  y Economía  soc ia l is ta .   

 

En resumen  es tas  revo luc iones  ope radas  en  e l  De recho ,  

es tos  camb ios  su rg idos  en  e l  ámb i to  soc ia l  y  es tas  

t rans fo rmac iones l l evadas  a  cabo  en  e l  á rea  económica  

de te rm ina ron  lo  s igu ien te :  la  t rans f igu rac ió n  de l  hombre  ego ís ta  

en  e l  hombre  soc ia l  y  soc ia l is ta  que  aho ra  empezamos  a  

conoce r .   

 

En e l  s ig lo  XX,  una  vez  que  la  soc iedad  se  o rgan izó  en  lo  

económico ,  apa rece  e l  De recho  Soc ia l  Económico  como una 

neces idad  inm inen te  con  la  f i na l idad  de  o rgan izar ,  p rec isamente ,  

l o  re fe ren te  a l  aspecto  económico .   

En  op in ión  de  De lgado  Moya  según  en  su  opo r tun idad  lo  

sen tenc ió  De  Fe r ra r i ,  las  inves t igac iones  c ien t í f i cas  y  e l  

o rdenamien to  de l  hecho  económico  se  han  conve r t ido  en  la  

cues t ión  cen t ra l  de  nues t ro  t iempo. 24 

 

                                                           
24 Cfr. DELGADO MOYA, Rubén. Op. Cit. Pág. 154. 
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El  De recho  Soc ia l  Económico  t iende  a  soc ia l i za r lo  todo  en  

benef i c io  de  todos  los  m iembros  in tegran tes  de  la  comun idad  

humana ,  de  ah í  su  impor tanc ia  y  su  eno rme  t rascendenc ia  en  la  

ho ra  ac tua l .   

 

El  Derecho  Económico ,  como Derecho  Soc ia l  que  es ,  en  su  

desa r ro l lo ,  nos  hab la  de  un  Derecho,  pe ro  no  de  un  Derecho 

t rad ic iona l i s ta ,  s ino  de  un  Derecho  revo luc iona r io ,  de  un  

Derecho  ob l igac iona l ,  de  un  Derecho  s in  ob l igac iones  

cor re lac ionadas o  co r re la t i vas  ta l  y  como  lo  p re tende  e l  De recho  

bu rgués;  nos  hab la  de  un  Der echo ,  rea l  y  conc re to ,  de  un  

Derecho  Soc ia l  Económico  a l  que  t i ene  de recho  todo  se r  humano 

po r  e l  so lo  hecho de  se r lo .   

 

Su desa r ro l lo ,  en  consecuenc ia ,  t i ene  mucho  que  ver  con  e l  

De recho  Soc ia l  y  con  la  Economía ,  en tend ida  és ta  como po l í t i ca  

de  red is t r ibuc ión  de l  ing reso  b ru to  nac iona l  y  mund ia l ,  inc lus ive .   

 

Así ,  como  conc lus ión ,  puede  dec i rse  que  e l  De recho  Soc ia l  

Económico ,  en  su  e tapa  de  desa r ro l l o  que  es tamos v i v iendo .   

 

Por  una  par te  a t iende  a l  Derecho de l  Traba jo,  que  posee 

in tr ínsecamente  todo homb re.   

 

Por  o t ra ,  a  su  segu r idad  soc ia l ,  basada  en  una  po l í t i ca  de  

p leno  empleo ,  en  la  soc ia l i zac ión  de  la  med ic ina  y  en  la  ayuda 

en  las  ca rgas  fami l ia res .   

 

Y f ina lmen te  en  e l  De recho  a  la  p rop iedad  inmueb le ,  con  e l  

f in  espec í f i co  de  soc ia l i za r  e l  De recho  y  la  Economía  en  

benef i c io  de  toda  la  espec ie  humana.   
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Para  logra r  e l  f in  p ropues to  en  los  apar tados  que  

an teceden,  e l  De recho  Soc ia l  Económico  ha  s ido  es tud iado  tan to  

en  e l  ext ran je ro  como en  Méx ico ,  según  la  b reve  re fe renc ia  que  

a  con t inuac ión  hacemos.   

 

El  De recho  Soc ia l  Económico  en  Méx ico ,  por  lo  menos  para  

noso t ros ,  es  un  Derecho esenc ia lmente  revo luc iona r io ,  que  a  

t ravés  de  sus  p r inc ip ios  e  ins t i tuc iones  a t iende  de  manera  

p r imord ia l ,  po r  un  lado  a l  f enómeno  económico ,  como  una  

rea l idad ,  y  por  o t ra  pa r te ,  a l  De recho ,  pe ro  conceb ido  és te ,  

ún icamente ,  como una  rea l idad  soc ia l .   

 

Y dent ro  de  es te  con tex to  de  ideas ,  e l  re fe r ido  Derecho 

Soc ia l  Económico ,  t iende  a  logra r  una  adecuada y  rac iona l ,  

d is t r ibuc ión  (o  red is t r ibuc ión )  de  los  b ienes  mate r ia les  en t re  

todos  los  m iembros  de  la  comun idad  humana,  

i nd iscr im inadamente ,  va l iéndose  pa ra  e l lo  de  la  f uerza  es ta ta l  o  

de  la  f ue rza  soc ia l ,  según e l  g rado  de  evo luc ión  en  que  se  ha l le  

e l  núc leo  humano de  que  se  hab la .   

 

Por  tan to ,  es te  De recho  no  es  n i  puede  se r  un  D erecho 

bu rgués,  basado  en  la  cons t i tuc ión  po l í t i ca  de l  Es tado ,  s ino  todo  

lo  con t ra r io ;  es  un  Derecho  revo luc iona r io  po r  an tonomas ia  y  

soc ia l  po r  exce lenc ia ;  de  ah í  su  d i f e renc iac ión  con  e l  s imp le  

De recho  Económico  es tud iado  po r  la  doc t r ina  ex t ran je ra ,  

segu ida  en  un  s innúmero  de  casos  po r  l a  doc t r ina  nac iona l ,  

i nc lus ive .   

 

Lo  exp l icado  se  puede  co r robo ra r  con  la  s imp le  lec tu ra  de  

los  t raba jos  de  Héc to r  Cuad ra  en  los  Es tud ios  de  Derecho 



45 
 

Económico ,  y  la  obra  de l  maest ro  A lber to  T rueba  Urb ina ,  

De recho  Soc ia l  Me x icano .   

 

El  impor tan te  au to r  de l  De recho  de l  T raba jo ,  l lega  a  de f in i r  

e l  Derecho  Soc ia l  Económico  como un  con jun to  de  p r inc ip ios ,  

no rmas  e  ins t i tuc iones  que  t ienen  por  ob je to  p rocu rar  a l tos  

n i ve les  de  v ida  a  la  c lase  p ro le ta r ia ,  t raba jadores  y  campes inos  

pa ra  logra r  su  b ienes ta r  y  p rop ic ia r  la  re i v ind icac ión  de  todos  

los  económicamente  déb i les .   

 

Basada  es ta  de f in i c ión ,  según  e l  p rop io  maest ro  lo   adm i te ,  

en  las  cons ide rac iones de  Mac ías ,  re la t i vas  a  la  equ ipa rac ión  de  

la  hue lga  con  e l  De recho  Soc ia l  Econó mico  y  en  e l  tex to  de l  

a r t í cu lo  28  cons t i tuc iona l ,  p recep to  és te ,  po r  su  p rop ia  

na tu ra leza ,  esenc ia lmente  burgués .   

 

Según De lgado  Moya,  además  de  combat i r  los  monopo l ios  

p rop ic ia  la  l ib re  concu r renc ia ,  pe ro  todo  es to  no  p rec isamente  

en  benef ic io  de  las  ma yo r ías  desva l idas  en  lo  económico ,  s ino  

en  favor  de  los  pode rosos  y  de l  cap i ta l ,  pun to  de  v i s ta  

abso lu tamente  con t ra r io  a l  que  pe rs igue  la  p re tend ida  

re i v ind icac ión  p ro le ta r ia  de  que  hab la  e l  respe tado  p ro feso r  de  

Derecho de l  T raba jo ,  tan to  en  la  de f in ic ió n  y  obra  que  se  c i tan ,  

como en  e l  res to  de  sus  innumerab les  l ib ros  y  con fe renc ias  

pub l icadas  o  escuchadas a  lo  la rgo  de  mas  de  c incuen tas  años 

de  docenc ia  y  de  abogac ía . 25 

 

Sin  duda,  la  in tenc ión  de l  maest ro  don  A lbe r to  T rueba 

Urb ina ,  f ue  buena ,  empero  e l  t i ro  resu l tó  muy le jano  de l  

ob je t i vo :  e l  De recho  Soc ia l  Económico ,  que  de  n inguna  manera  

                                                           
25 Autores citados por DELGADO MOYA, Rubén. Op. Cit. Pág. 158. 



46 
 

es  n i  puede  ser  un  Derecho  de r i vado  de l  Derecho  t rad ic iona l is ta ,  

como  lo  p re tend ió  e l  que r ido  e  i lus t re  maest ro  p ropuso ,  es  muy 

p robab le  que  se  cons iga  en  un  t iempo  inm ed ia to . 26 

 

El  Doc to r  Hécto r  Cuad ra  nos  d ice  que  en  la  doc t r ina  

con temporánea ,  la  p rob lemát i ca  en  to rno  de l  De recho  Económico  

comenzó  a  de l inea rse  en  la  A leman ia  de  W eimar ,  con  mot i vo  de  

las  g randes  mod i f i cac iones  que  ese  pa ís  fue ra  e l  p r imero  en  

expe r imen ta r ,  como  consecuenc ia  de  los  desa jus tes  p rovocados 

po r  la  p r imera  gue r ra  mund ia l .   

 

Es as í  conc luye  Cuadra  como surge  e l  concepto  de  

W ir tscha f ts rech t . 27 

 

El  té rm ino  W i r tscha f ts rech t ,  inven tado  por  la  doc t r ina  

a lemana,  más  que  un  s imp le  vocab lo ,  es  un  concept o  con  e l  cua l  

d icha  doc t r ina  p re tend ió  des igna r  una  nueva  rea l idad  ju r íd ica :  e l  

De recho  Económico ,  que  es  lo  que  s ign i f i ca  ta l  te rm ino log ía ,  o  

"De recho  de  la  Economía  o rgan izada"  como lo  denomina  Hans 

Go ldschm id t ,  según  lo  hace  sabe r  e l  p rop io  Docto r  Héc to r  

Cuad ra  en  Su obra  c i tada .  

 

Este  té rm ino  comprende r ía  todo  lo  re lac ionado con  e l  

De recho  Económico ,  re fe r ido  p re fe ren temente  a  su  concepc ión  

de  ca rác te r  soc ia l . 28  

 

Y as í ,  pa ra  no  segu i r  abundando  más sob re  e l  pa r t i cu la r  de  

que  se  t ra ta ,  podemos  dec i r  que  pa ra  Hedemann (Deutsches 

                                                           
26 Cfr. TRUEBA URBINA, Rubén. Op. Cit. Pág. 156. 
27 Cfr. CUADRA, Héctor. Estudios de Derecho Económico. Editorial UNAM. México Distrito 

Federal 1977. Págs. 123 a 124. 
 
28 Ibidem. Pág. 125 
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W ir tscha f ts rech t ) ,  e l  De recho  Económico ,  más que  una  nueva  

rama  de l  De recho ,  se  t ra ta  de  un  nuevo  en foque  o  método  

rea l i s ta ,  económico ,  pa ra  la  cons ide rac ión  y  renovac ión  de  las  

d isc ip l inas  ex is ten tes .   

 

Puede a f i rmarse  que  en  A lem an ia  nace  e l  concep to  de  

Derecho  Económico  (W i r tscha f ts rech t ) ,  inmed ia tamente  después 

de l  f ina l  de  la  gue r ra  de l  14 -18 ,  en  donde  adqu ie re  con  bas tan te  

rap idez  c ie r ta  au tonomía .   

 

Sin  embargo ,  es  en  la  U.R.S .S. ,  después  de  d icha  

pos tgue r ra ,  en  donde  e l  De re cho  Económico  adqu ie re  una  g ran  

impor tanc ia ,  cons t i tuyendo  una  de  las  p r inc ipa les  d i sc ip l inas  

ju r íd icas ,  la  cua l  g i ra  a l rededo r  de  dos  po los :   

 

a. -  La  colec t iv i zac ión de  los  b ienes  de  producción  y  

 

b.  E l  carácter  obl iga tor io  de  la  p lani f icac ión de  la  

Economía  por  par te  de l  Es tado.   

 

Fuera  de  es tos  pa íses ,  en  e l  res to  de  los  de  Eu ropa ,  los  

es tud ios  que  se  h ic ie ron  a l  respec to ,  en  es ta  e tapa ,  o  fue ron  

nu los  o  fue ron  sumamente  de f ic ien tes ,  hab iendo s ido  has ta  

después de  la  segunda  gue r ra  mund ia l  cuando e l  De r echo  

Económico  logra  se r  e l  ob je to  de  es tud ios  metód icos  y  

s i s temat i zados  en  nac iones como I ta l ia  y  F ranc ia .   

 

Este  Derecho  Económico ,  p roven ien te  de  la  doc t r ina  

ex t ran je ra ,   s in  embargo ,   no   es   p rop iamente   hab lando    un  

Derecho Soc ia l  Económico ,  t a l  y  como  lo  en tendemos.  En  la  

doc t r ina  mex icana ,  s ino ,  como  su  exp res ión  lo  ind ica ,  es  un  

Derecho s imp lemen te  Económico ,  d i f e ren te  a l  Derecho  Soc ia !  
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Económico ,  p regonado y  sos ten ido  po r  noso t ros ,  según  lo  

ha remos no ta r  en  su  opor tun idad .   

 

El  De recho  Económico  de l  que  t ra ta  la  doc t r ina  ex t ran je ra ,  

como Mend ie ta  y  Núñez lo  en tend ió :   

 

Es e l  con jun to  de  leyes  que  t ienden a  es tab lecer  una  

equ i l ib rada  y  jus ta  d is t r ibuc ión  de  los  b ienes  y  de  las  ca rgas  

comunes  de  la  soc iedad  que  se  encuent ran  ba jo  con t ro l  de l  

Es tado  pa ra  mantene r  adecuada  p rov is ión  de  sa t is fac to res  y  de  

med ios  mater ia les  de  v ida ,  con  lo  cua l ,  de  hecho,  no  se  d ice  

nada . 29  

 

La  concepc ión  an te r io r  ha  se rv ido  de  base  para  p royec ta r  

e l  f u tu ro  De recho  Soc ia l  Económico ,  que ,  según  nuest ra  

de f in i c ión ,  es  e l  con jun to  de  p r inc ip ios  e  ins t i tuc iones  de  

na tu ra leza  económica  y  soc io lóg ica ,  apoyados  po r  e l  Derecho  

revo luc iona r io  que  t ienen  po r  ob je to  logra r  la  adecuada  y  

rac iona l  d is t r ibuc ión  de  los  b ienes  mate r ia les  en t re  todos  los  

m iembros  in tegran tes  de  la  comun i dad  humana .   

E l  p rob lema de  la  ex is tenc ia  humana  en  lo  económico ,  

rad ica  en  que  s iempre  se  debe  tomar  en  cuen ta  que  p r imero  es  

e l  se r  y  después  la  manera  de  se r .   

 

De nada  s i r ve ,  por  e jemp lo ,  posee r  l a  l ibe r tad ,  cons ide rada  

és ta  inc luso  como un  don  d iv ino  so la ,  s i  és ta  no  es tá  

acompañada  de  la  l ibe rac ión  económica ,   

 

I gua lmen te ,  nos  p regun tamos :  ¿De  qué  le  s i r ve  a l  hombre ,  

tamb ién  po r  e jemp lo ,  conqu is ta r  su  l ibe r tad ,  s i  la  m isma,  po r  

                                                           
29 Cfr. MENDIETA Y NÚÑEZ.,Lucio. Op. Cit. Pág. 35. 
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carece r  le  la  l ibe rac ión  económica  de  que  se  hab la ,  ún icamen te  

le  s i r ve  pa ra  mor i r se  de  hambre?   

 

Con  base  en  lo  an te r io r  puede  a f i rmarse  que  es  la  

Economía ,  y  só lo  la  Economía ,  la  causa  que  de te rmina rá ,  en  un  

fu tu ro  ya  no  le jano ,  la  t rans f igu rac ión  de l  Es tado  con temporáneo 

y  de l  De recho  t rad ic iona l is ta  pa ra  da r  paso  a l  nac im ie n to  de l  

De recho  Económico  (o  De recho  a  la  Economía ) ,  como  un  nuevo  

Derecho Soc ia l  e l  más  impor tan te ,  por  c ie r to ,  de  todos  los  

De rechos  que  con fo rman  e l  ac tua l  De recho  Soc ia l ,  pues to  que  e l  

De recho  Económico  una  vez  que  se  haya  soc ia l i zado  da rá  su  

magn í f i co  f ru to :  la  soc ia l i zac ión  de  la  v ida  m isma,  l o  cua l  en  su  

desempeño  opo r tunamen te  no  pud ie ron  logra r  e l  De recho  de l  

T raba jo ,  e l  De recho  de  Segu r idad  Soc ia l  y  e l  De recho  Agra r io ,  

pa ra  c i t a r  só lo  a lgunos  e jemp los  de  Derechos  ahora  

depend ien tes  de l  i nd icado  De recho  Soc ia l .   

 

Y es  que  e l  Derecho  Económico ,  según  hab remos  de  ve r lo  

soc ia l i zado  como es tá ,  a l  re lac ionarse  con  las  demás  d isc ip l inas  

de r i vadas  de l  De recho  Soc ia l :  Derecho de l  Traba jo,  De recho  de  

la  P rop iedad  Inmueb le ,  De recho  de  la  Segu r idad  Soc ia l ,  

De rechos  Soc ia les :  Fami l ia r ,  Comerc ia l ,  Pena l .  Adm in is t ra t i vo ,  

F i sca l ,  Po l í t i co  e  In te rnac iona l .   

 

En c ie r to  modo,  toma  e l  luga r  de l  De recho  Soc ia l  en  

gene ra l ,  imp r im iéndo le  mayo r  e f icac ia  a  és te ,  en  v i r tud  de  que  

cons ide ra  a l  hombre  en  toda  su  p len i tud  y  mag n i f i cenc ia  a l  

repu ta r lo  bás icamen te ,  como  un  ser  de  neces idades o  sea  como 

un  homo economicus ,  lo  cua l ,  en  s í ,  imp l ica  e l  descub r im ien to  

de  la  rea l  y  ve rdade ra  esenc ia  de l  se r  humano,  cons is ten te  en  
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sabe r  p r imeramente  qué  es  y  después  indaga r  la  f o rma  de  c omo 

sea  o  tenga  que  se r .   

 

Es as í ,  en  consecuenc ia ,  como la  Economía  se  ha  

cons t i tu ido  en  una  de  las  causas  de  mayo r  cons ide rac ión  pa ra  

in f lu i r  de te rm inan temente  en  la  t rans f igu rac ión  de l  Es tado  

con temporáneo  y  de l  Derecho  t rad ic iona l i s ta  pa ra  la  c reac ión  de l  

De recho  Económico  como un  nuevo  Derecho  Soc ia l ,  según  ya  lo  

hemos exp resado  en  l íneas  a r r iba .   

 

La  Economía  v i s ta  como un  de recho  de l  se r  humano  en  

gene ra l ,  t iende  a  la  soc ia l i zac ión  de l  De recho  y  de l  Es tado .  

"Soc ia l i za r  e l  De recho  -esc r ib ió  Castán  Tob eñas -  será  pues 

re fo rmar  e l  Derecho  Púb l i co ,  f undándo lo  no  sob re  una  

abs t racc ión ,  e l  Es tado ,  s ino  sob re  una  rea l idad  v i va ,  la  

soc iedad ,  y ,  sob re  todo ,  re fo rmar  e l  De recho  P r i vado ,  basándo lo  

no  en  la  noc ión  de l  ind iv iduo  a is lado ,  s ino  en  la  de l  ind iv iduo  

un ido  a  los  demás  po r  lazos  de  so l idar idad  fami l ia r ,  co rpora t i va  

y  humana" .   

 

En los  domin ios  de  lo  j u r íd ico  la  soc ia l i zac ión  se  t raduce ,  

pues ,  en  una  reg lamentac ión  impera t i va  de  las  re lac iones  

humanas,  que  de ja  la  au tonomía  ind iv idua l  sumamente  

res t r ing ida .   

 

A ju ic io  de  impor tan tes  expos i to res  s ign i f i ca  la  

soc ia l i zac ión  de l  Derecho ,  un  somet im ien to  p rogres ivo  de  las  

re lac iones  ju r íd icas  a  no rmas ob l iga to r ias  po r  razón  de  

neces idad  soc ia l . " 30  

 

                                                           
30 Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, José. La socialización del Derecho y su actual panorámica. 

Editorial Reus. Madrid España 1965. Págs. 11 y 12. 
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De las  dos  moda l idades,  es ta ta l  y  ex t raes ta ta l ,  que  puede 

reves t i r  l a  soc ia l i zac ión  en  gene ra l ,  es  la  p r imera  de  e l l as  la  

que ,  de  manera  p reponderan te  y  t íp ica ,  ac túa  en  la  soc ia l i zac ión  

ju r íd ica ;  cosa  exp l i cab le  s i  se  t iene  en  cuenta  que  es  e l  Es tado  

la  en t idad  que  t iene  a  su  ca rgo ,  f undamenta lmente ,  la  

p roducc ión  y  r ea l i zac ión  de l  Derecho .  No  es  acep tab le ,  a  

nuest ro  ju ic io ,  la  iden t i f i cac ión  de  Estado  y  o rden  ju r íd i co ,  

p roc lamados  po r  la  escue la  de  Ke lsen ,  n i  puede  adm i t i rse  que  e l  

es tado  tenga  po r  f in  ún ico  e l  ju r íd i co .   

 

Pero  s í  hay  que  reconoce r  que ,  aun  s iendo  e l  Es tado  una  

rea l idad  comple ja ,  que  rea l i za  y  enca rna  va lo res  de  la  más  

d ive rsa  índo le ,  e l  sen t ido  de l  es tado  tenga  que  exp l ica rse  po r  e l  

va lo r  de l  Derecho .   

 

"E l  Es tado  -d i ce  Legaz Lacambra -  se  de f ine  po r  e l  Derecho ,  

no  po rque  se  con funda e  iden t i f i que  con   é l ,   s ino   po rque   e l   

Es tado  es  la  comun idad  ju r íd ica  po r  exce lenc ia ,  pues  no  hay  

Es tado  s in  De recho  aun  cuando  hay  Derecho  s in  Es tado" . 31 

Más no  só lo  e l  Es tado  es  e l  agen te  de  la  soc ia l i zac ión  de l  

De recho .  Con g ran  f recuenc ia  e l  Es tado  y  sus  leyes  no  hac en  

más  que  recoger  y  da r  f o rma  ju r íd ica  a  las  asp i rac iones  de  las  

fuerzas  soc ia les .   

 

En es te  sen t ido  se  ha  d icho  que  la  soc ia l i zac ión  de l  

De recho  "no  es  o t ra  cosa  que  una  renovac ión  de  todas  las  ramas 

de l  Derecho ,  deb ida  a l  empu je  de  los  g rupos  soc ia les ,  que  

in te rv ienen  cada vez  con  mayo r  fue rza  en  la  v ida  po l í t i ca  y  

soc ia l  de  nues t ra  época" .   

 

                                                           

 
31 Autor citado por DELGADO MOYA, Rubén. Op. Cit. Pág. 173. 
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Empero ,  como  b ien  ha  d icho  Castán  en  su  ob ra  c i tada :  

“Aun  hac iendo  abs t racc ión  de  es te  aspec to  de  la  c reac ión  de l  

Derecho es  indudab le  que  no  só lo  e l  Es tado ,  s ino  t amb ién  la  

soc iedad ,  coope ra  a  la  soc ia l i zac ión  ju r íd i ca ,  p r inc ipa lmente  a  

t ravés  de  los  g rupos  y  o rgan izac iones  p ro fes iona les ,  cuando  se  

t ra ta ,  sob re  todo ,  de  las  re lac iones  económico  soc ia les  

imp l i cadas  en  e l  De recho  Labora l  y ,  más gené r i camente ,  en  e l  

Soc ia l . ” 32 

 

Concre tando  más e l  tema  d i remos que  es  la  soc ia l i zac ión  

de l   De recho   un   p roducto   de   la   evo luc ión   económica   que  ha   

p resenc iado   la   soc iedad  moderna   du ran te   la    cen tu r ia  

dec imonón ica  y  la  de l  pasado  s ig lo  XX,  dando un  sen t ido  más 

fuer temente  soc ia l  a  la  v ida  y  a  las  ins t i tuc iones .   

 

En e fec to ,  como seña ló  acer tadamente  Castán  Tobeñas:  

“Fac to res  de  o rden  rea l  y  f ác t ico ,  como  e l  rad ica l  camb io  en  las  

cond ic iones  de  v ida  soc ia l  y  económica  que  tuvo  luga r  du ran te  

e l  s ig lo  X IX,  a  impu lsos  de l  nuevo  rég imen  cap i ta l i s ta  c reado  po r  

l a  in t roducc ión  de  las  máqu inas  y  e l  desenvo lv im ien to  

g igan tesco  de  la  g ran  indus t r ia ,  y  que  han  p roduc ido  

mov im ien tos  y  hechos  soc ia les  tan  des tacados  como e l  

ob re r ismo,  e l  agra r ismo,  e l  u rban ismo  y  tan tos  o t ros ;  y  f a c to res  

de  o rden  ideo lóg ico ,  como  la  in f luenc ia  de  las  escue las  

f i losó f i cas ,  espec ia lmente  la  hege l iana  y  la  Pos i t i v is ta ,  y  l a  de  

las  doc t r inas  po l í t i cas  y  soc ia les ,  en t re  las  cua les  sob resa le  la  

soc ia l i s ta  en  sus  d iversos  mat ices ,  han  c reado  la  a r ro l l ado ra  

cor r ien te  doc t r ina l  y  t amb ién  leg is la t i va  que  asp i ra  a  re fo rmar  e l  

Derecho,  en  todas  sus  ramas,  en  sen t ido  soc ia l ” . 33 

                                                           
32 Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, José. Op. Cit. Pág. 13. 
33 Ibidem. Pág. 114. 
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Resu l ta  pe r t inen te  reco rda r  que  a  f ina les  de l  s ig lo  X IX ,  la  

g ran  mayo r ía  de  los  ju r i s tas  de  todo  e l  mundo  adv i r t ió  que  los  

cód igos  v igen tes  en  ese  en tonces  no  l lenaban  de  modo 

adecuado  las  ex igenc ias  de  los  t iempos  modernos  y  aboga ron  

po r  una  t rans fo rmac ión  de l  De recho  t rad ic iona l is ta  con  e l  f in  de  

que  és te  cen t rase  sus  ins t i tuc iones  no  en  abs t racc iones s ino  en  

rea l idades ,  y  no  en  e l  ind iv i duo  a is lado  s ino  en  e l  ind iv iduo  

un ido  a  los  demás  po r  lazos  de  Soc iab i l idad  humana.   

 

En e l  s ig lo  XX,  la  tendenc ia  y  ex igenc ia  soc ia l i zado ra  ha  

tomado más fuerza  aún ,  no  s iempre  po r  la  comp le j i dad  que  las  

re lac iones  humanas y  soc ia les  han  ido  adqu i r iendo ,  s ino ,  de  un  

modo  espec ia l ,  en  v i r tud  de  los  p rob lemas  económicos  y  

soc ia les  de te rminados  po r  acon tec im ien tos  ta les  como las  dos  

gue r ras  mund ia les  segu idas  de  las  cons igu ien tes  c r i s is  que  

a r ro ja ron  como sa ldo  lóg ico ,  hab iendo  apa rec ido  po r  d ichas  

razones  nuevos  de rechos ,  soc ia les ,  d i s t in tos  y  d i ve rsos  de l  

De recho  t rad ic iona l is ta :   

 

1. -  Derecho a l  Traba jo,   

2 . -  Derecho a  la  Segur idad Socia l ,   

3 . -  Derecho a  la  Propiedad,   

4 . -  Derecho a  la  Economía ,  entre  o t ros .   

 

Al  respecto ,  e l  Docto r  Nésto r  de  Buen  Lozano,  nos  exp l ica  

lo  s igu ien te :   

 

"E l  mundo de  hoy  parece  v i v i r ,  a  p ropós i to  de  los  

p rob lemas  soc ia les  y  económicos ,  an te  dos  so luc iones .  La  

fó rmu la  cap i ta l i s ta  r inde  homena je  a  la  l ibe r tad  ind iv idua l  como 

e l  más  p rec iado  de  los  dones,  aun  cuando  esa  p re tend ida  
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l i be r tad  pueda  conve r t i rse  en  la  l ibe r tad  pa ra  mor i rse  de  

hambre .  De  la  so luc ión  soc ia l i s ta  se  d ice  que  sac r i f i ca  la  

l i be r tad  para ,  a  marchas  fo rzadas,  l evan ta r  en  fo rma  v io len ta  los  

n i ve les  de  v ida  de  la  pob lac ión .   

 

“S in  embargo ,  an te  la  a l te rna t i va ,  p re f e r imos  sac r i f i ca r  la  

l i be r tad  ind iv idua l  a  la  l ibe r tad  económica .  Porque  en  e l  

desa r ro l lo  de  los  hechos,  e l  que  t i ene  l ibe r tad  económica ,  b ien  

pod rá  me jo ra r  después  e l  s ta tus  l ibe r ta t i s  ind iv idua l .   

 

Pero  en  camb io  la  so la  l ibe r tad  ind iv idua l  jamás  se rá  

su f ic ien te  pa ra  me jo ra r  e l  n i ve l  económico  soc ia l " . 34 

 

La  l ibe r tad  económica ,  como la  denomina  Nésto r  de  Buen 

Lozano,  es  una  de  las  tendenc ias  ac tua les  de l  De recho  

t rad ic iona l i s ta ,  que  se  re lac iona  es t rechamente  con  e l  Es tado  

con temporáneo ,  pa ra  dar  como res u l tado  e l  nac im ien to  de l  

De recho  Soc ia l  Económico .   

 

Esta  moderna  tendenc ia  de l  De recho  t rad ic iona l is ta ,  

p re tende  en  s í  mod i f i ca r  la  caduca  es t ruc tu ra  de l  Es tado  

bu rgués,  con  e l  f in  de  que  ope re ,  an tes  que  la  l ibe r tad  

ind iv idua l ,  la  p lena  y  au tén t ica  l ibe r tad  económica  soc ia l ,  m isma 

que  hab rán  de  d is f ru ta r  todos  los  seres  humanos ,  s in  excepc ión  

de  n inguna espec ie .   

 

Lo  que  an tecede t iene  la  s igu ien te  exp l icac ión  lóg ica :  la  

acc ión  de  la  l ibe r tad  económica  para  e l im ina r  de f in i t i vamen te  la  

so la  l ibe r tad  o  l ibe r tad  f i c t i c ia ,  no  puede rea l i za rse  med ian te  la  

                                                           
34 Cfr. BUEN LOZANO, Néstor De. Derecho del Trabajo. Editorial Porrúa. México Distrito 

Federal 1974. Pág. 85. 
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mera  comprens ión  f i losó f i ca  de  su  p rop ia  cond ic ión ,  n i  med ian te  

la  s imp le  acc ión  ind iv idua l .   

 

La  ún ica  so luc ión  res ide  como lo  v i s lumbra ra ,  Marx  en  su  

C ienc ia  Soc ia l ,  poco  d ivu lgada  has ta  aho ra  en  la  soc iedad ,  a  lo  

cua l  agregamos  noso t ros ,  que  res ide  d icha  so luc ión  en  la  p rax is  

revo luc iona r ia ,  aunque  reconocemos  que  en  rea l idad ,  como  Marx  

tamb ién  lo  adv i r t i ó ,  todos  los  p rob lemas  humanos t ienen  a  la  

soc iedad  como ún ico  marco  pos ib le  de  reso luc ión .  

 

Ahora  b ien ,  s i  e l  t raba jo  humano  p roduct i vo  es  una  

mercanc ía  se  debe  desmercad izar lo ;  qu i ta r le ,  supr im i r le ,  esa  

ca tego r ía  de  mercanc ía  que  ha  ten ido  has ta  la  f echa ,  

human izándo lo ,  soc ia l i zándo lo ,  una  de  las  v ías  para  consegu i r  

l o  an te r io r ,  es  la  revo luc ión  soc ia l ,  que  en  todo  caso  deberá  

con ta r  a  su  favo r  con  la  cor r ien te  h is tó r i ca  con  la  f ina l idad  de  

ev i ta r  sac r i f i c ios  inú t i les  o  es té r i l es  de  la  espec ie  humana  en  

gene ra l .   

Pe ro  una  vez  que  es ta l le  es te  t ipo  de  revo luc ión ,  hab rá  que  

l l eva r la  a  cabo  has ta  sus  ú l t imas  co nsecuenc ias .  Es to  lo  saben 

muy b ien  tan to  e l  De recho  t rad ic iona l is ta  como e l  Es tado  

con temporáneo ;  po r  ta l  mo t i vo ,  con  e l  f i n  de  ev i ta r  su  ca ída ,  

ru inosa  po r  c ie r to ,  han  comenzado  po r  soc ia l i za r  la  p rop iedad,  

pe ro  a  su  manera  y  en  benef i c io  de  sus  in te rese s :  los  de  la  

bu rgues ía  p r i v i leg iada .   

 

También  han  in ic iado  la  soc ia l i zac ión  de l  t raba jo  y  de l  

cap i ta l  m ismo ,  e  inc luso  de l  De recho  mismo,  con  e l  f in  de  no  

pe rde r  " sus  de rechos" .   
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Ta l  s i tuac ión ,  s in  embargo ,  no  hab rá  de  p reva lece r  más 

t iempo  den t ro  de l  ma rco  de  la  H is to r ia  po rque  la  revo luc ión  

mund ia l  soc ia l i s ta  ya  es tá  a  la  v i s ta  y  l a  encabeza  p rec isamente  

e l  De recho  Soc ia l  Económico .   

 

El  in te rvenc ion ismo  de  Estado  es  una  de  las  fo rmas  más 

conoc idas  po r  la  cua l  e l  De recho  t rad ic iona l is ta  se  de jó  in f lu i r ,  

con  la  f i na l idad  espec í f ica  de  no  perde r  su  p lena  hegemon ía  

como Derecho  re inan te  en  todo  e l  o rbe  c i v i l i zado .   

 

Los fac to res  de  la  p roducc ión  son  t res :  t ie r ra ,  t raba jo  y  

cap i ta l .  En  los  ú l t imos  t iempos  se  ha  sumado  uno  más:  la  

o rgan izac ión .   

 

Ahora  b ien ,  deb ido  a  la  apa r ic ión  de  es te  ú l t imo  fac to r  de  

la  p roducc ión ,  o  sea  e l  de  la  o rgan izac ión ,  e l  Es tado  

con temporáneo  p r imeramente  comenzó  a  in f lu i r  en  e l  te r reno  de  

la  Economía  para  luego  hace r  sen t i r  esa  m isma  in f luenc ia  den t ro  

de l  campo  de l  De recho  t rad ic i ona l is ta ,  e l  cua l  no  tuvo  más 

remed io  que  adm i t i r la  para  as í  segu i r  subs is t iendo  como 

Derecho imperan te ;  s in  embargo ,  es ta  in f l uenc ia  que  adm i t ió  e l  

De recho  t rad ic iona l is ta ,  f ue  cond ic ionada  po r  é l  m ismo  y  la  

con t ro ló  a  t ravés  de  la  ley  de  leyes :  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  

los  Es tados  Un idos  Mex icanos ,  reg lamentando  la  tenenc ia  de  la  

t ie r ra ,  ba jo  sus  fo rmas  de  p rop iedad  o  de  poses ión ,  en  e l  

a r t í cu lo  27 ,  e l  t raba jo ,  espec í f i camente  cons ide rado ,  en  los  

a r t ícu los  40 ,  50  y  123 ,  e l  t raba jo  y  e l  cap i ta l ,  en t re la zados  como 

fac to res  de  la  p roducc ión ,  en  e l  a r t í cu lo  123 ,  y  e l  cap i ta l ,  

espec ia lmente  conceptuado,  en  e l  a r t í cu lo  28 ,  todos  es tos  

numera les  de  la  cons t i tuc ión  po l í t i ca  mex icana .   
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Sobre  es te  pa r t i cu la r ,  T rueba  Urb ina  exp resa :   

 

"E l  v ie jo  Es tado  mex icano  ab andona  su  pos tu ra  

abs tenc ion is ta ;  desecha  la  teor ía  de l  l ibe ra l ismo económico ,  

echa  por  t ie r ra ,  en  consecuenc ia ,  e l  la issez - fa i re ,  la i ssez -

passe r ;  en  camb io ,  e l  Es tado  ac tua l  es  in te rvenc ion is ta ,  

pa r t i c ipa  en  todas  las  ac t i v idades económicas  de  la  v ida ,  

i n te rv iene  fundamenta lmen te  en  e l  f enómeno de  la  p roducc ión ;  

es  dec i r ,  lo  que  an tes  quedaba  a l  l ib re  juego  de  las  fuerzas  

económicas ,  hoy  es  regu lado  por  e l  Es tado" . 35 

 

Este  in te rvenc ion ismo  de  Estado  a  que  se  re f ie re  T rueba 

Urb ina ,  no  es ,  s in  embargo ,  un  au t én t ico  in te rvenc ion ismo 

es ta ta l ,  dado  que ,  po r  p r inc ip io  de  cuentas ,  es tá  con t ro lado  por  

e l  De recho  burgués,  que  a t iende  s iempre  a  la  tu te la  de  los  

de rechos  e  in te reses  de  los  p r i v i l eg iados  en  agrav io  

cons igu ien te  de  las  mayo r ías  soc ia les ;  no  obs tan te ,  es  de  

conc lu i rse ,  de  a lgo  ha  se rv ido  d icho  in te rvenc ion ismo  pa ra  e l  

su rg im ien to  de l  nuevo  Derecho  Soc ia l  Económico  que  se  es tá  

rea l i zando ,  como  ya  d i j imos,  a l  margen  de  la  cons t i tuc ión  y  con  

la  f ina l i dad  espec í f ica  de  re i v ind ica r  a  todos  los  m iembros  

in tegran tes  de  la  comun idad  humana,  s in  excepc ión  a lguna .   

 

Los  g rupos  soc ia les  son  g rupos de  p res ión ,  que  han  

in f lu ido  mucho  en  e l  camb io  de l  De recho  t rad ic iona l i s ta  a l  

De recho  Soc ia l ,  m ismo  que  ha  dado  o r igen  a l  nuevo  Derecho 

Soc ia l  Económico  de  nuest ros  d ías .   

 

Estos  g rupos  son  comp le tamente  d is t i n tos  a  los  Pa r t idos  

Po l í t i cos ,  po r  e jemp lo ,  ya  que  aque l los ,  cons ide rados  como 

                                                           
35 Cfr. TRUEBA URBINA, Rubén. Op. Cit. Pág. 240. 
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grupos de  p res ión ,  son  más que  o t ra  cosa  ins t i tuc iones  

económicas  y  soc ia les  que  ac túan  sob re  e l  pode r ,  de  cua lqu ie r  

géne ro  que  és te  sea ,  pa ra  inc l ina r lo  en  benef i c io  p rop io .   

 

Estas  agrupac iones no  son  c lases  soc ia les  en  s í ,  n i  

tampoco  son  g rupos  de  p res ión  en  s í ,  según  ú l t imamente  han  

s ido  cons ide rados  és tos ;  son ,  po r  e l  con t ra r io ,  g randes 

agrupac iones  soc ia les  o  soc io lóg icas  que  p re tenden s u  me jo r ía ,  

p r inc ipa lmente  económica ,  en  todos  sus  aspectos ,  inc luyendo  e l  

soc ia l ,  tamb ién  bás icamente .   

 

Es innegab le  la  re lac ión  que  ex is te  en t re  e l  De recho  

t rad ic iona l i s ta ,  e l  Es tado  con temporáneo  y  e l  nuevo  Derecho 

Soc ia l  Económico ,  po r  razones  de  carác te r  h is tó r i co ,  sob re  todo ,  

i ndepend ien temente  de  o t ra  c lase  de  mot i vos ,  ta les  como los  de  

na tu ra leza  ju r íd i ca  y  soc io lóg ica ,  po r  e jemp lo .   

 

Por  ta l  v i r tud ,  es  necesar io  que  aqu í  es tud iemos,  aunque 

sea  someramen te ,  e l  De recho  t rad ic iona l i s ta ,  e l  Es tado  

con temporáneo  y  e l  Derecho  Soc ia l  Económico ,  re lac ionándo los  

en t re  s í ,  con  la  f i na l i dad  de  ob tene r  una  v i s ión  pano rám ica  de  

es tas  t res  ins t i tuc iones ,  tan to  en  su  h is to r ia  como en  su  

po rven i r .   

 

Como se  sabe,  en  e l  pasado e l  De recho  t rad ic iona l i s ta  fue  

un  Derecho  esenc ia lmen te  burgués,  e labo rado  por  y  pa ra  la  

bu rgues ía .   

 

Este  Derecho  engendró ,  en t re  o t ras  cosas  ne fas tas ,  e l  

De recho  a  la  p rop iedad  p r i vada  pa r t icu la r ,  para  benef i c ia r  a  un  

pequeño  g rupo  de  ind iv iduos  p r i v i l eg iados  con  e l  cons igu ien te  

pe r ju ic io  de  las  mayo r ías  soc ia les .   
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Este  Derecho  tamb ién  engend ró  e l  pode r  omn ímodo  de l  

es tado ,  as í  como su  f i cc ión  ju r íd ica ,  m í t ica  en  g rado  ex t remo.   

 

Con  ambas  concepc iones,  e l  De recho  t rad ic iona l  ap r i s ionó  

en  pocas  manos  toda  la  r i queza  soc ia l ,  en  de t r imento ,  

p rec isamente ,  de  la  soc iedad  en  gene ra l  y  de  manera  espec ia l  

en  pe r ju i c io  de  los  desva l idos  en  la  Economía .   

 

Este  Derecho,  en  e l  pasado  rec ien te ,  p rodu jo  la  g ran  

revo luc ión  f rancesa ,  m isma  que  coadyuvó  a  la  más  g rande  de  las  

des igua ldades soc ia les ,  a  la  in f r a te rn idad  y  a  la  carenc ia  de  

toda  espec ie  de  l ibe r tad ,  con t ra r ios  a  sus  pos tu lados :  " i gua ldad ,  

f ra te rn idad  y  l ibe r tad" .   

 

Produ jo  tamb ién ,  como  se  sabe,  e l  ind iv idua l ismo  y  e l  

l i be ra l i smo,  en  sus  fo rmas  más an t isoc ia les .   

 

Fue,  en  s ín tes is ,  un  Derecho desa s t roso  y  per jud ic ia l  pa ra  

las  g randes  mayor ías  soc ia les  y  para  los  g randes  in te reses  de  la  

espec ie  humana.   

 

Por  ta l  mot i vo ,  e l  De recho  t rad ic iona l is ta  en  e l  p resen te  se  

v io  en  la  neces idad  de  enmendar  su  e r ro r  comet ido  en  e l  

pasado.   

 

Para  ta l  e fec to ,  en  e l  caso  de l  De recho  de  p rop iedad 

p r i vada  par t i cu la r ,  lo  que  h izo  fue  res t r ing i r l o  por  una  pa r te  y  

soc ia l i za r lo  po r  o t ra ,  con  e l  f in  de  que  d icho  Derecho,  a l  

desp r i va t i za rse  un  poco  y a l  soc ia l i za rse  más ,  se  human iza ra .  
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Y en  e l  caso  de l  Derecho  de l  Es tado ,  lo  que  h izo  fue  

res t r ing i r le  su  pode r  omn ímodo  y  f inca r le  responsab i l idades  de  

carác te r  soc ia l ,  pa ra  hace r  f ac t ib le  la  conv ivenc ia  humana.   

 

El  Es tado  con temporáneo  ha  de jado  de  se r  un  s imp le  

Es tado  de  Derecho,  ta l  y  como  fue  conceb ido  en  e l  pasado,  para  

conve r t i rse  en  un  Estado  de  Economía .   

 

En e l  p resen te ,  po r  e jemp lo ,  l a  democrac ia  po l í t i ca  que  

p reva lec ió  en  e l  pasado,  la  ha  p ro longado a l  p lano  económico .   

 

Esta  búsqueda  de  la  democrac ia  económica  imp l ica  la  

t rans fo rmac ión  o  la  adap tac ión  de  la  o rgan iz ac ión  y  de  la  acc ión  

de l  Es tado  con temporáneo .  

 

La  acc ión  económica  de l  Es tado  con temporáneo  es  

ex t remadamente  va r iada  y  comple ja ;  s in  embargo ,  e l  Derecho  

Económico  p re tende  se r  la  t raducc ión  ju r íd ica  de  esa  acc ión  o  

ac t i v idad  económica  de l  Es tado  moderno ,  med ian te  e l  e je rc ic io  

p rec isamente  de  la  ind icada  democrac ia  económica .   

 

En la  ho ra  ac tua l  e l  Es tado  soc ia l is ta ,  med ian te  e l  e je rc i c io  

de  la  democrac ia  económica ,  t iende  a  la  supres ión  de  la  

exp lo tac ión  económica  de l  hombre  po r  e l  hombre ,  merced  a  la  

ap rop iac ión  co lec t i va  de  los  ins t rumentos  de  p roducc ión ,  

d is t r ibuc ión  y  consumo y  a  la  pa r t ic ipac ión  d i rec ta  de  los  

t raba jadores  en  la  admin is t rac ión  de l  Es tado .  

 

Otro  tan to  puede dec i rse  de l  Es tado  de  concepc ión  l ibe ra l  

de  la  democrac ia  económica ,  en  donde  e l  b ienes ta r  y  l a  

segu r idad  económicos  son  ga ran t izados  por  e l  Es tado ,  med ian te  

e l  con t ro l  po r  pa r te  de  és te  de  las  fuerzas  económicas ,  respecto  
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de  la  p roducc ión ,  d is t r ibuc ión  y  consumo de  los  b ienes  

mate r ia les .   

 

Es as í ,  de  la  f o rma  en  que  se  ind ica ,  como  se  ha  logrado  e l  

g ran  paso  de  la  democrac ia  po l í t i ca  a  la  democrac ia  económica ,  

de  la  sus t i tuc ión  de l  Es tado  t rad ic iona l is ta  y  bu rgués  po r  e l  

Es tado  con temporáneo ,  que  mucho  t iene  que  ve r  con  e l  Derecho  

Soc ia l  Económico .   

 

La  expos ic ión  de l  De recho  Soc ia l  Económico ,  como  es  

obv io  supone r ,  puede  e fec tua rse  desde  var ios  ángu los  de  v i s ta ;  

s in  embargo ,  pa ra  los  f ines  que  pe rsegu imos  en  es te  es tud io ,  lo  

ha remos  ún icamente  desde  t res  pun tos  de  v is ta ,  m ismos  que  

cons ide ramos esenc ia les ,  a  saber :   

 

A. -  Ju r íd i co ,   

B . -  Soc io lóg ico  y   

C . -  Económico .   

 

Desde  es te  pun to  de  v i s ta  e l  económico  es  un  Derecho 

p r imord ia lmente  Soc ia l ,  es  dec i r ,  es  un  Derecho  de  y  pa ra  la  

soc iedad ,  o  sea ,  es  un  Derecho  para  todos  los  in tegran tes  de  la  

o rgan izac ión  soc ia l  en  gene ra l ,  ind isc r im in adamen te .   

 

En consecuenc ia ,  es te  De recho ,  po r  se r  esenc ia lmente  

soc ia l ,  es  muy d is t in to  a  cua lqu ie r  o t ro  t ipo  de  Derecho 

t rad ic iona l i s ta  que  se  haya  o  hub ie ra  conoc ido  has ta  nues t ra  

época .   

 

No depende  n i  puede  depender  po r  lo  tan to  de l  De recho  

Púb l ico ,  e spec í f i camente  de  su  rama  const i tuc iona l ,  como,  por  

e jemp lo ,  lo  p re tende  e l  p ro feso r  T rueba  Urb ina  en  su  Derecho 
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Soc ia l  Mex icano ,  qu ien  asp i ra  a  hacer  der i va r  e l  De recho  Soc ia l  

Económico  de l  a r t í cu lo  28  de  la  cons t i tuc ión  mex icana  de  1917,  

con  la  f ina l idad  de " subo rd ina r  la  Economía  a l  De recho . ”   

 

Desde  e l  pun to  de  v i s ta  ju r íd i co ,  e l  Derecho  de  que  se  

hab la  no  es  n i  puede  es ta r  reg lamentado  po r  l a  Cons t i tuc ión ,  

sea  és ta  po l í t i ca  o  po l í t i co -soc ia l ,  po rque  e l  De recho  Económico ,  

como  Derecho  Soc ia l  que  es ,  deb e  se r  un  Derecho  bás icamente  

revo luc iona r io  y ,  po r  tan to ,  un  Derecho  que  es té  a l  margen   de   

l a  Const i tuc ión ,  máx ime  s i  la  m isma  es  como la  nuest ra ,  una  

cons t i tuc ión  burguesa ,  que  po r  un  lado  p roh íbe  los  monopo l ios ,  

s in  espec i f i ca r  con  qué  f in ,  y  po r  o t ro ,  f omenta las  l ib res  

concu r renc ia  y  competenc ia ,  s in  ton  n i  son  de  n inguna 

espec ie . " 36  

 

Al  es tud ia r  e l  a r t ícu lo  28  que  se  invoca ,  en  re lac ión  con  la  

l i b re  concur renc ia ,  és ta  se  obse rva  como un  fenómeno  soc ia l  

que  se  desa r ro l la  na tu ra lmen te  merced  a l  juego  e spon táneo  de  

las  fue rzas  económicas ,  lo  cua l  exp resado  en  o t ros  té rm inos ,  s in  

mayores  exp l i cac iones,  s ign i f i ca  n i  más  n i  menos  que  la  

comple ta  negac ión  de l  De recho  Soc ia l  Económico ,  que  t iende  

p rec isamente  a  acaba r  con  ese  juego  espon táneo  de  las  fue rzas  

económicas .   

 

A lo  an te r io r  cabe  agregar  que  la  l i b re  concu r renc ia  y  la  

competenc ia ,  invo luc radas  en  e l  tex to  de l  a r t í cu lo  28  

cons t i tuc iona l ,  en  la  rea l idad  han  p rop ic iado  e l  a famado  de ja r  

hace r ,  de ja r  pasar ,  nuga to r io ,  e fec t i vamente ,  de  ta les  l ibe r tades  

de  concu r renc ia  y  de  compe tenc ia ,  i ndepend ien temen te  de  que  

tamb ién  han  a len tado  la  absurda  p reem inenc ia  de l  in te rés  de  los  

                                                           
36 Cfr. TRUEBA URBINA, Rubén. Op. Cit. Pág. 242. 
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par t i cu la res  sob re  e l  in te rés  de  la  co lec t i v idad ,  con t ra r iando  as í  

l os  supremos in te reses  y  de rechos  e l  hombre  como en te  soc ia l  

que  es ,  po r  sob re  todas  las  cosas  y  con t ra  todo  t ipo  de  

a rgumen tac ión  que  se  esgr ima a l  respec to .   

 

El  a r t ícu lo  28  cons t i tuc iona l  es  uno  de  los  p recep tos  de  

nuest ra  Ley  Fundamen ta l  que  con  más  u rgenc ia  requ ie re  una  

re i v ind icac ión  f i losó f ica  y  una  rev is ión  desde  e l  pun to  de  v is ta  

económico  y  soc ia l ,  aunque  pa ra  nuest ro  gus to ,  re i v ind icac ión  y   

rev i s ión ,   sa len   sob rando,  ya  que ,  como  hemos ind icado ,  e l  

De recho  Soc ia l  Económico ,  po r  ser  un  Derecho  eminen temente  

Soc ia l ,  es  dec i r ,  revo luc iona r io ,  se  ha l la  a l  margen  d e  la  

Cons t i tuc ión .   

 

Desde e l  Pun to  de  V is ta  Económico ,  e l  hombre  no  puede 

v i v i r  s in  De recho ,  n i  f uera  de  la  soc iedad ,  según  ya  lo  hemos 

demost rado ,  pe ro  tampoco  puede  v i v i r  marg inado  de  la  

Economía ,  a  excepc ión  de  que  sea  un  d ios  o  una  bes t ia .   

 

Por  ta l  mot i vo ,  es  p rec iso  hace r  la  expos ic ión  de l  De recho  

Soc ia l  desde  e l  pun to  de  v i s ta  económico ,  s in  que  e l lo  imp l ique  

una  redundanc ia  o  una  tau to log ía  a l  respec to .   

 

Comprend ido  lo  an te r io r ,  s in  la  menor  in tenc ión  de  abunda r  

más  sob re  e l  pa r t i cu la r  de  que  se  t ra ta ,  d i remos  que  e l  Soc ia l  

Económico  es  un  Derecho  tend ien te  a  la  o rgan izac ión  y  a l  

desa r ro l lo  económico  de  la  soc iedad,  en  benef ic io  

i nd iscr im inado  de  todo  ser  humano ,  ya  sea  que  los  m ismos 

dependan  de l  Es tado ,  de  la  in ic ia t i va  p r i vada  o  de l  conc ie r to  y  

acop lamien to  de  uno  y  o t ra ,  lo  que  imp l ica  e l  nac im ien to  de  una  

d isc ip l ina  ju r íd ica ,  soc io lóg ica  y  económica ,  nueva ,  to ta lmen te ,  y  
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d is t in ta  o  d i ve rsa ,  de  cua lqu ie ra  o t ra  hab ida  has ta  la  f echa ,  ya  

que  d icha  d isc ip l i na  en  todo  caso  no  depende  de l  De recho  

t rad ic iona l i s ta  o  bu rgués,  s ino  de l  Derecho  Revo luc iona r io ,  ta l  y  

como lo  hemos demos t rado  en  e l  t ranscu rso  de  es te  es tud io .   

 

Si  tomamos  en  cuen ta  la  a f i rmac ión  a r is to té l ica  de  que  e l  

se r  humano,  e l  hombre ,  es  un  an ima l  po l í t i co  o  zoon  po l í t í kon ,  

basada  a  la  vez  en  su  t r i p le  a rgumen tac ión  es  impos ib le  

conceb i r  la  ex is tenc ia  de l  i nd iv iduo  an tes  que  la  ex is tenc ia  de  la  

soc iedad ,  po rque  la  soc iedad  rep resen ta  e l  todo  y  e l  i nd iv iduo  

es  só lo  una  pa r te  de  ese  todo ,  y  nunca  es  pos ib le  pensa r  en  la  

ex is tenc ia  de  una  pa r te  an tes  de  la  ex is tenc ia  de l  todo ;  e l  

hombre  no  es tá  cons t i tu ido  pa ra  v i v i r  a i s lado  s ino  que ,  po r  su  

p rop ia  na tu ra leza ,  nace  con  la  ca l i dad  de  se r  soc iab le ,  y  s i  se  

l l ega  a  la  conc lus ión ,  después  de  e fec tua r  una  indagac ión  

h is tó r i ca  y  aun  p reh is tó r i ca ,  de  que  e l  hombre  nunca  ha  ex is t ido  

a is lado ,  es ta  t r ip le  a rgumen tac ión  nos  dará  po r  resu l tado  la  

c i r cuns tanc ia  de  que  e l  hombre ,  an tes  que  un  s imp le  ind iv iduo ,  

es  un  se r  em inen temente  soc ia l .   

 

Ahora  b ien ,  s i  a  es to  le  agregamos  e l  hecho  de  que  e l  

hombre ,  pa ra  subs is t i r ,  después de  se r  un  en te  soc ia l  se  

conv i r t ió  en  un  hombre  económico  u  homo economicus ,  ya  

es ta remos  en  cond ic iones  pa ra  comprende r  la  impor tanc ia  que  

po r  lo  menos  en  la  ho ra  ac tua l  t iene  e l  De recho  Soc ia l  

Económico ,  desde un  pun to  de  v i s ta  es t r ic tamente  soc io lóg ico .   

 

Albe r to  F .  Sen io r ,  nos  exp l ica  que  lo  esenc ia l  de  todo  ser  

humano ,  s in  embargo ,  como  lo  pensó  Hobbes,  es  e l  ex i s t i r ,  e l  

se r  y  e l  segu i r  s iendo .  Es  un  ser  de  neces idades  económicas ,  

p reponderan temente ,  dec imos noso t ros .   
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En la  bú squeda  pa ra  sa t is face r  es tas  neces idades  esc r ib ió  

Hobbes lucha  con t ra  todo  aque l lo  que  se  lo  imp ida ,  mov ido  po r  

e l  ins t in to  de  conservac ión" .  

 

Por  ta l  mot i vo ,  conc luyó  Hobbes:  "E l  hombre  es  e l  lobo  de l  

hombre" ,  homo hom in i  lupus  es t ,  que r iendo  con  es to  señ a la r  la  

ve rdade ra  cond ic ión  humana. 37  

 

Si  e l  hombre  es  e l  l obo  de l  hombre ,  según  lo  pensó  

Hobbes,  su  es tado  na tu ra l  es  e l  de  la  guer ra .  Pe ro  una  gue r ra  

pe rmanen te  redunda  en  un  r iesgo ,  en  una  des t rucc ión  y  

ex t inc ión  de l  hombre  m ismo,  ya  que  en  cada  combate  muere  

cua lqu ie ra  de  los  oponentes .   

Pe rca tándose  e l  hombre  de  es te  pe l igro ,  de  es te  r iesgo ,  y  

po r  su  na tu ra l  ins t in to  de  conse rvac ión ,  resue lve  en  un  momento  

renunc ia r  a  ese  es tado  de  guer ra ;  pac tan  una  paz,  conc ie r tan  

una  t regua;  y  se  e fec túa  un  con t ra to  humano  que  imp l i ca  la  

s igu ien te  convenc ión :   

 

El  hombre  en  un  momen to  de  re f lex ión  le  d i ce  a  su  

semejan te :  "Reconozco  que  soy  tu  enemigo ;  pero  es  

inconven ien te  que  v i vamos  s iempre  en  es tado  de  lucha ,  pe l igro  

que  a  ambos a fec ta .   

 

Entonces  sa lgamos de  ese  es tado  na tu ra l  y  asoc iémonos,  

re lac ionémonos  en  fo rmas  pac í f i cas  pa ra  me jo r  reso lve r  las  

neces idades de  nuest ra  v ida . "   

 

                                                           
37 Cfr. SENIOR, Alberto F. Sociología. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 1997. Pág. 

182. 
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Otra  de  las  considerac iones  de  carác ter  socio lógico que 

hacen viable  y fac i l i tan  la  exposic ión  de l  Derecho Socia l  

Económico,  por  lo  men os  en  nuest ra  rea l idad re inante  y  

ac tua l .  ¿Qué  es  pues ,  lo  que  hay que  hacer?  SOCI ALIZAR AL  

HOMBRE.   

CAPÍTULO SEGUNDO.  

S ITUACIÓN HABITACIONAL EN MÉXICO.  

 

2.1  CONCEPTO DE VIVIENDA.  

 

Según  Mar ta  Sch te ingar t ,  v i v ienda ,  es  

e l  espac io  resguardado ,  adecuado como  morada  pa ra  e l  se r  

humano .  Tan to  s i  se  t ra ta  de  una  hum i lde  choza  o  de  una  

mans ión  so f is t i cada ,  y  a l  margen de  su  in te rés  a rqu i tec tón ico ,  la  

v i v ienda  s iempre  o f rece  un  re fug io  segu ro  y  es  e l  cen t ro  de  la  

v ida  co t id iana .   

 

Las  carac te r ís t i cas  conc re tas  de  una  casa  dependen  de l  

c l ima,  de l  te r reno ,  de  los  mate r ia les  d i spon ib les ,  de  las  técn icas  

cons t ruc t i vas  y  de  numerosos  fac to res  s imbó l i cos  como la  c lase  

soc ia l  o  los  recursos  económicos  de  sus  p rop ie ta r ios .   

 

Has ta  hace  poco  t i empo,  en  las  zonas ru ra les ,  la s  personas  

han  compar t ido  su  casa  con  los  an ima les  domést i cos .  Hoy las  

v i v iendas  tamb ién  pueden  d ispone r  de  d ive rsas  zonas  no  

hab i tab les ,  como ta l le res ,  ga ra je  o  hab i tac iones  de  inv i tados ,  

apa r te  de  los  d ive rsos  se rv i c ios  que  se  neces i tan  en  la  v ida  

d ia r ia .   

 

Las  casas  se  pueden  const ru i r  po r  enc ima  o  por  deba jo  de l  

n i ve l  de  sue lo ,  aunque la  mayor ía  de  las  v i v iendas modernas  

es tán  emp lazadas  en  un  n ive l  supe r io r  a l  de l  te r reno ,  en  



67 
 

ocas iones  sob re  só tanos  semien te r rados ,  espec ia lmen te  en  los  

c l imas  f r íos .   

 

Los  mate r ia les  más u t i l i zados  son  la  p rop ia  t ie r ra ,  madera ,  

l ad r i l los ,  p iedra ,  y  cada  vez  en  mayo r  med ida  h ie r ro  y  ho rmigón  

a rmado,  sob re  todo  en  las  á reas  u rbanas.   

 

La  mayor ía  de  las  veces  se  comb inan  en t re  s í ,  aunque  la  

e lecc ión  depende de l  p royec to  a rq u i tec tón ico ,  de  los  gus tos  de l  

c l ien te  y ,  sob re  todo ,  de l  p rec io  de l  mate r ia l  o  de  la  f ac i l idad  de  

su  puesta  en  ob ra . 38  

 

Cont inúa  d ic iéndonos la  au to ra  que  en t re  las  ins ta lac iones  

domést icas ,  cada  vez  es tán  más  ex tend idas  la  ca le facc ión ,  cuyo  

d iseño  depende  de l  c l ima  y  de  los  combus t ib les  d ispon ib les ,  e l  

agua  co r r ien te  ca l i en te  y  f r ía  y  los  cua r tos  de  baño in te r io res .   

 

Una de  las  ca rac te r ís t icas  p r inc ipa les  de  la  a rqu i tec tu ra  

ve rnácu la  es  e l  emp leo  de  mate r ia les  au tóc tonos .   

 

Ent re  e l los ,  e l  más  d i f und ido  en  las  zonas  temp ladas y  

cá l idas  ha  s ido  la  t ie r ra ,  que  se  puede  u t i l i za r  c ruda  pa ra  

fabr i ca r  adobes y  tap ia les ,  o  coc ida  en  fo rma de  lad r i l l os .   

 

El  adobe  se  compone  de  ba r ro  y  pa ja ,  ag lu t inados  por  

b loques  cons t ruc t i vos  que  se  secan  a l  so l .  E l  tap ia l ,  má s 

adecuado  pa ra  las  t i e r ras  a renosas,  se  t raba ja  ap isonando  e l  

mate r ia l  en t re  dos  tab las  has ta  ed i f i ca r  un  muro .   

 

                                                           
38 Cfr. SCHTEINGART, Martha. Vivienda y vida urbana. Colegio de México. Distrito Federal 

1998. Págs. 56 y 57. 
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Otro  de  los  ma ter ia les  de  la  cons t rucc ión  ve rnácu la  es  la  

ca l ,  ag lu t inan te  pa ra  la  compos ic ión  de  mor te ros  y  uno  de  los  

reves t im ien tos  imperm eab les  más  emp leados po r  e l  hombre .   

La  segunda  ca rac te r ís t i ca  de  las  v i v iendas  t rad ic iona les  es  

su  pe r fec ta  adecuac ión  a l  med io  f ís i co  donde  se  enc lavan .   

 

Así ,  en  las  zonas  donde  e l  ca lo r  de l  ve rano  se  hace  

insopo r tab le ,  las  hab i tac iones  se  d isponen  en  t o rno  a  un  pa t io ,  

f lanqueado  po r  sopo r ta les  que  pe rm i ten  que  e l  a i re  f resco  

c i r cu le  po r  t odas  las  es tanc ias .   

 

En las  zonas  f r ías ,  en  camb io ,  las  casas  se  concent ran  

den t ro  de  g ruesos muros  pa ra  conse rvar  e l  ca lo r  de l  so l .   

 

En  las  soc iedades  t r iba les  la  v i v ienda  sue le  cons ta r  de  un  

ún ico  espac io ,  donde  se  desa r ro l lan  todas  las  ac t i v idades.   

 

A menudo  se  cons t ruye  adosada  a  o t ra  ed i f i cac ión  vec ina ,  

y  sue le  es ta r  apa r tada  de l  luga r  de  reun ión  de  la  t r ibu  o  de l  

espac io  sagrado . 39  

 

Enr ique  Aya la  A lonso  a f i rma  q ue  la  fo rma  de  es tas  cabañas 

se  rep i te  a  lo  la rgo  de  todo  e l  pob lado ,  o r ig inando  en  ocas iones 

compos ic iones  fan tás t i cas ,  como las  de l  pueb lo  dogon,  en  

Sudán,  o  las  de  los  pas to res  de  Zamb ia .   

 

La  mayo r ía  de  las  chozas  se  cons t ruyen  a  pa r t i r  de  fo rmas  

geomé t r i cas  senc i l las ,  como  po r  e jemp lo  una  p lan ta  c i rcu la r  

coronada por  una  cub ie r ta  cón ica .   

 

                                                           
39 Ibidem. Págs. 65 y 66. 



69 
 

Los  mate r ia les  de  cons t rucc ión  son  s iempre  los  au tóc tonos:  

s i  se  d ispone de  ba r ro ,  se  u t i l i za  pa ra  re l lena r  los  huecos  en t re  

la  u rd imbre  de  ramas ,  o  se  fab r i can  adob es o  lad r i l los .   

 

También  se  pueden  emp lea r  juncos  secos ,  como en  las  

zonas  pan tanosas  de l  su r  de  I rak .  En  las  zonas  l l uv iosas ,  la  

mayor ía  de  las  casas  t r iba les  d isponen  de  un  hoga r  i n te r io r ,  

ven t i l ado  a  t ravés  de  ch imeneas  o  med ian te  un  senc i l lo  hueco  

en  e l  cen t ro  de  la  choza .   

 

Los  hab i tan tes  de l  an t iguo  Egip to  v i v ían  en  casas  ba jas  

cons t ru idas  con  adobes  sob re  p lan ta  rec tangu la r .  Las  

excavac iones  rea l i zadas  muest ran  que  las  casas  de  los  esc lavos  

so l ían  tene r  en t re  dos  y  cua t ro  hab i tac iones   y  se  a r rac ima ban 

sob re  una  re t ícu la  o r togona l ,  con  ca l le jones  es t rechos  que  

d iscu r r ían  en t re  las  la rgas  h i le ras  que  compon ían  e l  ba r r io ,  

m ien t ras  que  las  v i v iendas  de  los  capa taces  es taban  mucho  más 

desahogadas.   

 

En e l  Or ien te  P róx imo  las  v i v iendas  se  adaptaban  a  las  

pos ib i l idades cons t ruc t i vas :  donde hab ía  bar ro  e ran  comunes  las  

casas  de  una  so la  es tanc ia  en  fo rma  de  co lmena ;  donde  no  se  

encont raba  madera ,  s ino  só lo  p ied ra ,  has ta  las  cub ie r tas  se  

cons t ru ían  med ian te  bandas  de  es te  ma te r ia l .  Po r  lo  gene ra l ,  

es tas  t rad ic iones  han  sob rev iv ido  has ta  nuest ros  d ías .   

 

Excep tuando  los  pa lac ios  c re tom icén icos ,  o rgan izados  en  

to rno  a l  megaron  (sa la  de  fo rma  a la rgada ) ,  la  v i v ienda  g r iega  

pe rmanec ió  como una  v i v ienda  senc i l la  y  de  pequeña  esca la  

du ran te  s ig los .   
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Un pasad izo  cond uc ía  desde  la  ca l le  a  un  pa t io  a l  que  se  

ab r ían  t res  o  cua t ro  hab i tac iones .  Los  romanos  ed i f i ca ron  sus  

v i v iendas  s igu iendo  t res  t ipo log ías :  domus ,  insu la  y  v i l l a . 40  

 

Cont inúa  Aya la  A lonso  d ic iendo  que  en  Pompeya se  han  

conse rvado  muchas domus,  v i v ienda  u rb ana  o  suburbana 

un i fami l ia r  que  ha  l legado  has ta  noso t ros  como la  más 

rep resen ta t i va  de  la  cu l tu ra  c lás ica .   

 

Estas  v i v iendas  sue len  es ta r  s i tuadas  jun to  a  la  ca l l e  que  

les  s i r ve  de  acceso .  Después  de  a t ravesa r  e l  ves t íbu lo  se  l lega  

a  un  espac io  semicub ie r to  l l amado  a t r io ,  mezc la  de  sa la  de  es ta r  

y  pa t io ,  en  cuyo  cen t ro  se  encuent ra  e l  imp luv ium o  pequeño  

es tanque pa ra  recoge r  e l  agua  de  las  l luv ias .   

 

Desde  e l  a t r i o  se  accede  a  todas  las  es tanc ias  de  la  casa  

y ,  po r  la  pa r te  de l  f ondo ,  a  un  ja rd ín  conoc ido  como ho r tus  o  

pe r is t i lo  s i  es tá  rodeado de  ga le r ías  de  co lumnas .   

 

Las  insu lae  e ran  los  equ iva len tes  a  los  b loques  de  

apa r tamentos ,  v iv iendas  p lu r i f ami l i a res  u rbanas  hab i tadas  po r  

l as  c lases  más  hum i ldes .  La  a l tu ra  de  es tos  ed i f i c ios  osc i laba  

en t re  t res  y  c inco  p isos  y  so l ían  responde r  a  comp le jos  

p rogramas func iona les .   

 

Las  v i l las  se  pueden  en tende r  como casas  so la r iegas  de  

las  fami l i as  más  pode rosas ,  y  en  ocas iones  se  conv i r t ie ron  en  

au tén t icos  comple jos  res idenc ia les  que  ocupaban  var ias  

hec tá reas  en t re  ja rd ines ,  pabe l lones  y  res idenc ias .   

                                                           
40 Cfr. AYALA ALONSO, Enrique. Vivienda. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. México 

Distrito Federal 1996. Págs. 123 y 124. 
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Todas  es tas  t ipo log ías  res idenc ia les  desapa rec ie ron  en  

Eu ropa  du ran te  e l  a l ta  edad  med ia ,  co inc id iendo  con  la  c r is is  

demográ f i ca  de l  con t inen te .  Aunque  mucha  gen te  v i v ía  ba jo  la  

p ro tecc ión  de  los  feudos  y  los  cas t i l los ,  o t ros  muchos se  

hac inaban  en  pequeños  hab i tácu los  insa lub res  s i tuados  den t ro  

de  las  mura l las  de  las  pequeñas  c iudades.   

 

El  campo  e ra  insegu ro ,  y  l as  cosechas  descend ie ron  a  la  

vez  que  la  pob lac ión .  Las  p rósperas  g ran jas  de  la  an t igüedad  

desapa rec ie ron ,  h as ta  que  poco  a  poco  las  cond ic iones  

me jo ra ron  a  la  sombra  de  los  monaste r ios  y  de  los  núc leos  

u rbanos en  expans ión .   

 

Aparec ió  en tonces una  p róspe ra  c lase  mercan t i l  que  

comenzó  a  cons t ru i rse  g randes  casas  seño r ia les  en  las  c iudades 

y  feudos ru ra les .   

 

Esta  re la t i va  ca lma  me jo ró  las  cond ic iones  de  v ida  de  los  

s ie rvos  de  la  g leba ,  pe ro  los  p rob lemas  u rbanos,  agravados  po r  

l a  expans ión  demográ f i ca  de  la  ba ja  edad  med ia ,  mantuv ie ron  en  

cond ic iones  de  m iser ia  a  la  mayor ía  de  sus  hab i tan tes .   

 

Hac ia  e l  f ina l  de l  med ioevo  las  casas  seño r ia les  

evo luc iona ron  has ta  conver t i r se  en  pa lac ios .   

 

Estas  nuevas  cons t rucc iones  cons is t ían  en  so f i s t i cadas 

v i v iendas  pa ra  la  nob leza  ec les iás t ica  y  mercan t i l ,  o  pa ra  las  

fami l ias  gobe rnan tes ,  que  ocupaban  un  ed i f i c io  en te ro  y  

con ten ían  es tanc ias  ce remon ia les ,  aposentos  pa ra  los  señores  y  
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hab i tac iones  pa ra  un  g ran  número  de  s i r v ien tes  y  cor tesanos  de  

todo  t ipo . 41  

 

Conc luye  Enr ique  Aya la  seña lando que  

e l  pa lac io  fue  una  de  las  t ipo log ías  res idenc ia les  que  más 

evo luc ionó  du ran te  e l  re nac im ien to ,  conv i r t iéndose  en  un  

e lemento  u rbano  de  g ran  esca la ,  que  se  ha  repe t ido  más  ta rde  

en  numerosas ocas iones.   

 

El  p r imer  pa lac io  renacent i s ta  se  cons t ruyó  en  F lo renc ia  y  

desde  a l l í  se  ex tend ió  hac ia  e l  res to  de  Eu ropa .  En  F ranc ia  se  

mezc ló  con  e l  cas t i l lo  med ieva l  pa ra  o r ig inar  e l  cha teau ,  una  

res idenc ia  ru ra l  que  se  conv i r t i ó  en  e l  cen t ro  de  la  v ida  

a r is toc rá t ica  desde e l  s ig lo  XV I .   

 

Ent re tan to ,  se  l leva ron  a  cabo  in ten tos  para  t rans fo rmar  las  

t ipo log ías  t rad ic iona les  de  v i v iendas  u rbanas  po r  ed i f i c ios  más  o  

menos un i fo rmes,  que  pod ían  es ta r  insp i rados  en  los  mode los  de  

la  an t igüedad  c lás ica .  Se  t ra taba  as í  de  ob tener  una  nueva  

c iudad bar roca ,  ca rac te r i zada  po r  la  amp l i tud  de  sus  

pe rspec t i vas  y  por  la  homogene idad  de  sus  fachadas .   

 

La  Revo luc ión  Indus t r ia l  gene ró  una  g ran  exp los ión  

demográ f i ca ,  p rop ic iada  po r  la  apa r ic ión  de  una  nueva  c lase  

soc ia l ,  e l  p ro le ta r iado ,  que  v i v ía  hac inada,  en  cond ic iones  

m ise rab les ,  jun to  a  los  g randes núc leos  indus t r ia les .  E l  

p rob lema de l  c rec im ien to  u rbano desmesurad o,  asoc iado  a l  

c rec ien te  in te rés  de  las  c lases  med ias  por  posee r  una  v i v ienda  

en  p rop iedad,  d io  lugar  a  muy d ive rsas  so luc iones ,  desde  los  

                                                           
41 Ibídem. Págs. 166 y 167. 
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ensanches  de  los  an t iguos  cen t ros  med ieva les  has ta  las  

so luc iones  subu rb ia les  en  fo rma de  c iudad - ja rd ín .   

 

A f ina les  de l  s ig lo  X IX  la  v i v ienda  se  encont raba  en t re  las  

p reocupac iones  más  impor tan tes  de  los  a rqu i tec tos ,  y  apa rec ió  

una  nueva  c ienc ia  que  se  ocupaba de l  p laneamien to  u rban ís t ico ,  

a le r tada  po r  la  expans ión  descont ro lada  de  los  núc leos  u rbanos.   

 

Grac ias  a  los  n uevos  t ipos  de  t ranspo r tes  las  c iudades 

c rec ie ron  en  dos  d i recc iones:  a  lo  ancho ,  g rac ias  a  los  

t ranspo r tes  ho r i zon ta les  — f e r rocar r i l ,  t ranv ía  y  au tomóv i l — ,  a  

t ravés  de  subu rb ios  a le jados  de l  cen t ro  u rbano  donde  e l  te r reno  

e ra  más  ba ra to  y  se  pod ía  v i v i r  e n  con tac to  con  la  na tu ra leza ;  y  

a  lo  a l to ,  a  pa r t i r  de  la  invenc ión  de l  ascenso r  en  Es tados 

Un idos ,  en  b loques  de  apa r tamentos  cada  vez  más  a l tos  que  

favo rec ie ron  la  especu lac ión  sob re  e l  p rec io  de l  sue lo .   

 

El  auge  de  la  v i v ienda  en  p rop iedad  pequeño -bu rguesa  

t ra jo  cons igo  la  pe rv i venc ia  de  los  es t i los  h i s to r ic i s tas  en  la  

cons t rucc ión  res idenc ia l .  Has ta  c ie r to  pun to ,  se  pod r ía  dec i r  que  

las  t ipo log ías  modernas  aún  no  han  s ido  acep tadas,  sob re  todo  

en  las  ob ras  un i fam i l ia res .   

 

Ya hac ia  f ina les  de l  s ig lo  X I X  una  se r ie  de  a rqu i tec tos  

es taban  p royec tando  v i v iendas  según  los  p r inc ip ios  y  mate r ia les  

que  impon ía  su  época .  En t re  e l los  des taca  la  labo r  de  An ton i  

Gaud í  en  Cata luña  (España )  y  V íc to r  Ho r ta  en  Bé lg ica ,  

espec ia lmente  g rac ias  a  sus  ed i f i c ios  res idenc ia le s  u rbanos,  y  l a  

de  Char les  Renn ie  Mack in tosh  en  Escoc ia  (Re ino  Un ido )  y  F rank  

L loyd  W r igh t  en  Es tados  Un idos ,  que  expe r imenta ron  sob re  las  

casas  a is ladas  ru ra les  o  subu rbanas .   
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Todos  e l los  l lega ron  a  a lgunos  p r inc ip ios  que  más  ta rde  se  

conv i r t ie ron  en  la  semi l la  de  la  a rqu i tec tu ra  moderna ,  como  la  

p lan ta  l ib re  pa ra  ob tene r  un  espac io  f lu ido  con t inuo ,  o  la  

pos ib i l idad  que  b r indaban  los  nuevos  mate r ia les  de  romper  los  

muros  med ian te  ampl ios  ven tana les .  Después  de  la  

P r imera  Guer ra  Mund ia l ,  la  v i v ienda  se  con v i r t i ó  en  e l  p r inc ipa l  

f oco  de  a tenc ión  pa ra  los  a rqu i tec tos  vanguard is tas ,  y  du ran te  

muchos  años las  me jo res  ob ras  cons t ru idas  de l  mov im ien to  

moderno  fue ron  ed i f i c ios  res idenc ia les ,  como  la  casa  S te ine r  

(1910 )  de  Ado l f  Loos ,  la  casa  Sch röde r  (1924)  de  Ger r i t  

R ie t ve ld ,  l a  casa  Tugendha t  (1930 )  de  M ies  Van  Der  Rohe,  o  la  

V i l la  Savo ie  (1929 -1931 )  y  l a  Un idad  de  hab i tac ión  (1947 -1952)  

de  Le  Corbus ie r .   

 

Las   casas   de l   subcont inen te  ind io  va r ían  mucho 

depend iendo  de  la  reg ión ,  e l  c l ima y  las  t rad ic iones  loca l es .  En  

las  v i l las  o  pueb los  se  encuent ran  casas  de  pa t io  y  o t ras  

compactas  en  to rno  a  un  espac io  ún ico ,  m ien t ras  que  en  las  

c iudades  muy pob ladas abundan los  apa r tamen tos .   

 

Los  pa lac ios ,  que  se  levan tan  en  los  lugares  más  d ive rsos ,  

pueden  es ta r  f o r t i f i cad os ,  y  aque l los  que  se  ex t ienden  po r  e l  

te r reno  cuentan  con  cons t rucc iones  d ispe rsas  como pabe l lones .  

La  in f luenc ia  occ iden ta l  só lo  se  pe rc ibe  en  a lgunas zonas 

pequeñas  y  en  los  g randes  núc leos  u rbanos.  En  Ch ina ,  la  casa  

con  pa t io  y  cub ie r ta  de  te jas  se  ha  conservado  du ran te  s ig los .  

Es  una  casa  amura l lada ,  que  s imbo l i za  e l  o rden  soc ia l  de  la  

f ami l ia  ex tensa  t rad ic iona l .  En  a lgunas zonas tamb ién  se  

encuent ran  h i le ras  de  v i v iendas un i fami l ia res  más  senc i l las ,  

compues tas  po r  una  so la  es tanc ia  y  un  pequeño  pa t io  o  ja rd ín .  

En  e l  ex t remo  opuesto  de  la  esca la  soc ia l  es tán  los  g randes 
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con jun tos  pa lac iegos ,  como  e l  de  la  C iudad  P roh ib ida  de  Pek ín .  

Los  ed i f i c ios  que  lo  componen,  d ispuestos  s imét r i camente  sob re  

una  vas ta  extens ión  de  te r reno ,  son  una  exp res ión  púb l ica  d e  la  

asp i rac ión  d iv ina  de  los  emperado res .  

 

En  Japón,  la  casa  t rad ic iona l  se  concent ra  en  un  espac io  

rec tangu la r  con t inuo ,  d i v id ido  po r  pane les  móv i les  de  pape l  de  

a r roz  que  p rocu ran  una  apa r ienc ia  labe r ín t ica ,  y  so lado  

med ian te  ta tamis  fab r i cados  con  pa ja  de  a r roz .  E l  ed i f i c io  se  

cons t ruye  en  madera  y  se  cub re  con  te jas  y ,  s i  e l  te r reno  cuenta  

con  su f ic ien te  espac io ,  se  añade a l  con jun to  un  pequeño  ja rd ín .   

 

Una  de  las  ca rac te r ís t icas  más  re levan tes  de  la  

a rqu i tec tu ra  res idenc ia l  japonesa  es  la  a rmon ía  de  las  

p ropo rc iones  y  la  s imp l i c idad  fo rma l .  La  in f luenc ia  occ iden ta l  se  

ha  de jado  sen t i r  en  Japón  más  que  en  o t ros  pa íses  o r ien ta les ,  

pe ro ,  a l  m ismo  t iempo,  muchos  de  sus  a rqu i tec tos  es tán  en t re  

los  más des tacados de l  mov im ien to  moderno . 42  

 

El  á rea  me t ropo l i tana  de  la  c iudad  de  Méx ico  es tá  ub icada  

en  una  meseta ,  a  una  a l tu ra  de  2242  met ros  sob re  e l  n i ve l  de l  

mar .   

 

2.2   LA V IV IENDA EN MÉXICO.  

 

Está  den t ro  de l  va l le  de  Méx ico ,  una  cuenca  h id ro lóg ica  de  

8  150  km2.  La  c iudad  de  Méx ico  es tá  l im i tada  a l  no r te  po r  la  

s ie r ra  de  Guada lupe ,  a l  su r  po r  la  de l  A jusco ,  a l  o r ien te  por  e l  

pa rc ia lmente  d renado  lago  de  Texcoco  y  a l  pon ien te  po r  l a  s ie r ra  

de  las  Cruces .   

                                                           
42 Ídem. Págs. 168 a 170. 
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Su la t i tud  no r te  es  de  19°  3 '  y  su  long i tud  oes te ,  de  99°  

22 ' .  A  pesa r  de  que  se  loca l i za  en  una  a l t i tud  c o r respond ien te  a  

un  c l ima  t rop ica l ,  l a  c iudad  t i ene  tempera tu ras  moderadas,  que  

en  p romed io  va r ían  de  5°  en  inv ie rno  a  26°  en  ve rano ;  de  mayo 

a  sep t iembre  t iene  fue r te  p rec ip i tac ión  p luv ia l ,  con  p romed ios  

mensua les  de  55  mm,  has ta  148  mm,  acompañados  a  men udo  

po r  desca rgas  e léc t r i cas .   

 

Or ig ina lmente  la  c iudad  fue  es tab lec ida  en  la  is la  de  

Tenoch t i t lan .  La  i s la ,  de  270  hec tá reas ,  ten ía  conex iones  con  

los  pob lados  r ibe reños de l  lago ,  a  t ravés  de  la  Ca lzada  de  

T la lpan ,  hac ia  e l  su r ;  de  la  Ca lzada  de  Tacuba,  h ac ia  e l  

pon ien te ,  y  de  la  Ca lzada  de  los  Mis te r ios ,  hac ia  e l  no r te .   

 

Poste r io rmente ,  l as  ca lzadas  de  Va l le jo  y  Nonoa lco  

s i r v ie ron  tamb ién  como lazos  de  comun icac ión  con  t ie r ra  f i rme.  

Es tas  ca r re te ras  p r inc ipa les  se rv ían  tamb ién  como d iques  que  

regu laban  e l  n i ve l  de l  agua  de l  l ago  (y  de  sepa rado res  de  las  

aguas  sa lada  y  du lce )  y  p reven ían  de  inundac iones a  la  i s la ,  a l  

m ismo  t iempo  asegu raban  las  cond ic iones  de  c i r cu lac ión  

acuá t ica  en  e l  lago .   

 

Estas  car re te ras  s i r v ie ron  desde  aque l la  época  como e jes  

p r inc ipa les  de  comun icac ión  y  desar ro l lo  de  la  c iudad ,  

espec ia lmente  duran te  la  Co lon ia ,  cuando  e l  lago  fue  d renado  y 

la  is la  se  " inco rporó"  a  t ie r ra  f i rme.   

 

Duran te  los  pe r iodos  co lon ia l  (1521 -1821 )  y  de  

independenc ia  y  fo rmac ión  (1821 -1856 ) ,  e l  pequeño  c rec im ien to  

de  la  c iudad  se  man tuvo  concent rado  a l rededo r  de l  cen t ro .   
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A f ines  de l  s ig lo  X IX  y  a  p r inc ip ios  de l  XX,  los  pueb los  que  

rodeaban  la  c iudad  empeza ron  a  c recer  (Azcapotza lco ,  

Tacubaya ,  M ixcoac,  San  Ánge l ,  Coyoacán ) ,  con  las  

cons t rucc iones  de  f incas  y  res idenc ias  veran iegas  de  la  

a r is toc rac ia  de  la  c iudad .   

 

Por  esa  época ,  se  t raza ron  las  aven idas  de  la  Refo rma,  

Revo luc ión ,  Chapu l tepec  e  Insurgen tes ,  que  conso l idar ían  

impor tan tes  e jes  de  desa r ro l lo  en  las  décadas po r  ven i r .   

 

Desde  1920,  la  pob lac ión  em pezó  a  move rse  fue ra  de l  

cen t ro  a  fo rmar  zonas  res idenc ia les  en  su  a l rededor .  E l  cen t ro  

fue  g radua lmente  "abandonado"  a  la  pob lac ión  de  ba jos  

ingresos ,  pe ro  con t inuó  conse rvando  las  p r inc ipa les  ac t i v idades 

adm in is t ra t i vas  y  comerc ia les  de  la  c iudad .   

 

El  p roceso  de  indus t r ia l i zac ión ,  que  comenzó  en  la  década 

de  1930  y  se  in tens i f i có  en  las  décadas  s igu ien tes ,  h i zo  que  la  

c iudad  c rec ie ra  s igu iendo  bás icamente  la  d i recc ión  de  es tas  

aven idas .   

 

Algunas  fueron  tomadas  como e jes  de  desa r ro l lo  indus t r ia l  

(Va l le jo ,  Mis te r ios ,  Insu rgen tes  Nor te ,  Tacuba ) ,  y  o t ras  fueron  

d i rec t r i ces  pa ra  e l  desa r ro l lo  res idenc ia l  y  comerc ia l  (Re fo rma,  

Chapu l tepec ,  Insurgen tes  Sur ,  Revo luc ión ,  T la lpan ) .  

 

La  pob lac ión  de  ba jos  ingresos  empezó a  es tab lecerse  

p róx ima  a  las  á reas  indus t r ia les ,  m ien t ras  que  la  pob lac ión  de  

ingresos  más e levados lo  h i zo  cerca  de  las  á reas  comerc ia les .   
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Las  p r inc ipa les  a r te r ias  u rbanas  se  conso l ida ron  a l  

ex tende rse  y  conecta rse  con  las  ca r re te ras  que  comun icaban  a  

la  c iudad  de  Méx ico  con  o t ras  c iudades.   

 

Insu rgen tes  puede  ser  e l  caso  t íp ico ,  ya  que  c ruza  e l  á rea  

met ropo l i tana  y  le  da  acceso  a l  no r te  con  Pachuca  y  a l  su r  con  

Cuernavaca .   

 

Otras  aven idas  se  en t ronca ron  con  ca r re te ras ,  como 

Reforma,  que  desemboca  en  la  ca r re te ra  a  To luca ;  Tacuba,  en  la  

que  conduce  a  Queré ta ro ,  y  Za ragoza ,  en  la  de  Pueb la .   

 

Los pa t rones t rad ic iona les  de  mov i l i dad  de  la  pob lac ión  de  

ba jos  ingresos  han  s ido  de f in idos  como s igue :  l os  inmigran tes  

ru ra les  l legaban d i rec tamente  a l  cen t ro  de  la  c iudad  en  

búsqueda  de  emp leo  y a lo jam ien to .   

 

Con  e l  t ranscu rso  de l  t iempo  aumen tan  los  ingresos  de  la  

pob lac ión  inmigran te  y  con  e l lo  sus  expecta t i vas  sobre  la  

segu r idad  en  la  tenenc ia  de  su  v i v ienda .   

 

Esto  los  es t imu la  a  desp laza rse  a  la  pe r i f e r ia  en  donde  hay  

d ispon ib i l idad  de  adqu i r i r  lo tes  a  p rec ios  mód icos ,  en  los  que  

pueden cons t ru i r  su  p rop ia  v i v ienda  (co lon ias  p ro le ta r ias ) .  

 

Este  pa t rón  o r ig ina l  de  mov i l idad  ha  es tado  camb iando  de  

década  en  década .  Cuando  las  vec indades  de l  cen t ro  se  

sa tu ra ron ,  l a  demanda  a len tó  a  los  p rop ie ta r ios  de  lo te s  ba ld íos  

a  o f rece r los  en  e l  mercado,  y  de  es te  modo las  c iudades 

pe rd idas  surg ie ron  como una  a l t e rna t i va  de  v i v ienda  de  ba jos  

ingresos .   
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Los  a lo jamien tos  cen t ra les  no  han  pod ido  abso rbe r  las  

in tensas  co r r ien tes  m ig ra to r ias ,  po r  l o  que  la  demanda de  

v i v ienda  de  la  pob lac ión  de  ba jos  ingresos  ha  ido  gradua lmente  

cambiando a  la  pe r i f e r ia .   

 

La  migrac ión  ac tua l  y  l a  tendenc ia  de  mov i l idad  in te rna  

es tán  p redominan temente  concen t radas  en  las  co lon ias  

pe r i f é r icas .   

 

Las vec indades  de l  cen t ro  es tán  hoy  d ía  sa tu ra das.  Se  

encont ró  que  du ran te  la  década  pasada  pe rmanec ie ron  es tá t icas  

en  su  c rec im ien to .   

 

Sin  embargo ,  las  c iudades  pe rd idas ,  un  s is tema  de  v i v ienda  

p ropo rc iona lmen te  más  pequeño,  han  es tado  inc rementando  su  

pob lac ión  a  un  r i tmo de  3 .5  po r  100  anua lmente .   

 

Las co lon ias  p ro le ta r ias  v ie jas  son  zonas  res idenc ia les  

compactas ,  que  du ran te  la  década  pasada  inc rementa ron  su  

pob lac ión  con  una  tasa  anua l  de l  5  por  100 .   

 

Por  o t ro  lado ,  deb ido  a  que  la  demanda  de  v i v ienda  se  ha  

concen t rado  en  la  per i f e r ia ,  g randes extens iones  de  t ie r ra  

improduc t i va  han  s ido  t rans fo rmadas  en  co lon ias  p ro le ta r ias .  

Es tas  se  expand ie ron  a  un  r i tmo  de l  15  po r  100  anua l .  

F ina lmen te ,  los  con jun tos  hab i tac iona les  absorb ie ron  una  

pob lac ión  de  3 .5  po r  100 ,  aprox imadamen te ,  por  año .    

 

Como re fe renc ia ,  cabe  recordar  que  du ran te  la  década 

pasada,  l a  tasa  de  c rec im ien to  demográ f i co  de l  á rea  

met ropo l i tana  fue  de  5 .7  po r  100  anua l ,  y  de  es te  po rcen ta je ,  

ap rox imadamente  e l  2 .2  fue  resu l tan te  de  co r r ien tes  m igra to r ias .  
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El  c rec im ien to  met ropo l i tano  se  ve  con t inuamente  p romov ido  po r  

g rupos  de  ba jos  ingresos ,  que  en  1970  rep resen taban  e l  65  por  

100  de  la  pob lac ión  y  ocupaban  cuando  menos e l  40  po r  100  de l  

á rea  me t ropo l i tana  de  la  c iudad  de  Méx ico .   

 

En la  e tapa  p re indus t r ia l  de l  c rec im ien to  me t ropo l i tano ,  la  

pob lac ión  de  ba jos  ingresos  se  concent raba  en  la  p rox im idad  de l  

cen t ro  de  la  c iudad ,  en  donde es taban  cen t ra l i zadas  las  

ac t i v idades adm in is t ra t i vas  y  comerc ia les .   

 

Deb ido  a l  p roceso  de  indus t r ia l i zac ión  en  e l  D is t r i to  

Fede ra l  (década  de  1930 )  y  en  e l  Es tado  de  Méx ico  (década  de  

1940 ) ,  los  g rupos de  ba jos  ingresos  se  es tab lec ie ron  ce rca  de  

las  indus t r ias ,  es t imu lados  po r  su  p rox im idad  a  las  fuen tes  de  

emp leo .   

 

F ina lmen te ,  du ran te  la  década  de  1960 ,  an te  la  

d ispon ib i l idad  de  te r renos a  ba jo  cos to  la  po b lac ión  de  ba jos  

ingresos  se  es tab lec ió  en  la  pe r i f e r ia .  

  

La  es t ruc tu ra  de  ingreso  de  la  pob lac ión  met ropo l i tana  es  

como s igue :   

 

El  c rec im ien to  u rbano  en  la  década  de  1940 es tuvo  

concen t rado  bás icamente  a  lo  la rgo  de  es tas  aven idas .   

 

En la  década  de  195 0 ,  e l  c rec im ien to  u rbano  se  d ispe rsó  

pa ra  l lena r  las  á reas  ba ld ías  en t re  las  aven idas .   

 

Has ta  es ta  década ,  todo  e l  c rec im ien to  u rbano es tuvo  

p r imord ia lmente  concen t rado  en  e l  D is t r i to  Fede ra l ,  y  so lo  una  

pequeña  p roporc ión  de l  c rec im ien to  fue  abso rb ido  po r  e l  vec ino  
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Estado  de  Méx ico ,  que  du ran te  esa  época  in tens i f i caba  su  

expans ión  indus t r ia l .   

 

Los  grupos  de  muy ba jos  ingresos  que  hab i tan  en  las  

c iudades  pe rd idas  se  concent ran  en  e l  cen t ro ,  ya  que  su  

p r io r idad  es  la  cercan ía  a  fuen tes  de  t raba jo ,  pa r ien te s  y  

serv i c ios ;  m ien t ras  que  la  p r io r idad  de  la  pob lac ión  que  v i ve  en  

las  co lon ias  nuevas es  la  tenenc ia  de  la  t ie r ra .   

 

La  pob lac ión  de  ingresos  moderadamen te  ba jos ,  o  n i ve l  

ba jo -med io ,  que  v i ve  en  co lon ias  v ie jas  l l eva  más  de  25  años 

es tab lec ida  en  su  v i v ienda .  Su  pos ic ión  no  puede  se r  me jo r ,  ya  

que  cuen tan  con  la  p rox im idad  a  las  fuen tes  de  t raba jo ,  con  

serv i c ios  y  son  en  la  mayo r ía  de  los  casos  p rop ie ta r ios  de  su  

v i v ienda .   

 

Los g rupos  de  pob lac ión  que  v i ven  en  los  con jun tos  

hab i tac iona les  son  de  ingreso s  moderadamen te  ba jos  y  med ios ,  

po r  lo  que  son  so lven tes  económicamente .  Los  e jes  de  

c i r cu lac ión  de l  á rea  me t ropo l i t ana  son  los  p r inc ipa les  e lementos  

que  han  de te rminado  la  d i rec t r i z  de  su  expans ión  u rbana  y  e l  

uso  de l  sue lo .  A  lo  la rgo  de  e l los  se  encuent ran  cen t ros  

comerc ia les  " l inea les" .   

 

El  cen t ro  de  la  c iudad  aún  conse rva  las  ac t i v idades de  

mayoreo ,  pe ro  desde  hace  dos  décadas  e l  pequeño  comerc io  se  

ha  ven ido  es tab lec iendo  en  e l  an i l lo  in te rmed io  y  en  la  per i f e r ia ,  

i n tegrando ac tua lmente  cen t ros  comer c ia les  de  c ie r ta  magn i tud .  

Has ta  la  década de  1930 ,  las  indus t r ias  se  ven ían  es tab lec iendo 

en  e l  nor te  y  pon ien te  de  la  pe r i f e r ia  de  aque l  en tonces,  pe ro  se  
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encont ra ron  muy p ron to  l im i tadas  pa ra  expand i rse ,  ya  que  e l  

c rec im ien to  de  la  c iudad  la  abso rb ió .   

 

Desde med iados  de  1940 ,  las  indus t r ias  fueron  a t ra ídas  por  

una  po l í t i ca  de  exenc ión  f i sca l  de l  Es tado  de  Méx ico ;  de  es ta  

manera ,  e l  vec ino  es tado  absorb ió  una  pa r te  cons ide rab le  de  la  

expans ión  indus t r ia l  pos te r io r .   S in  embargo ,  en  la  década de  

1990 ,  e l  c rec im ien to  de  la  c iudad  comenzó ,  o t ra  vez ,  a  rodear  

l as  indus t r ias  y  a  l im i ta r les  su  expans ión .   

 

El  c rec im ien to  res idenc ia l  ha  s ido  es t imu lado  

p r imord ia lmente  po r  la  red  de  v ia l idad  p r imar ia ,  as í  como  po r  e l  

desa r ro l lo  indus t r ia l .  Es tos  dos  aspec tos  han  de te rm inado  e l  

pa t rón  de  asen tam ien to  den t ro  de  la  c iudad  de  los  d i versos  

g rupos soc ioeconómicos .   

 

Las  ca rac te r ís t icas  de l  uso  de l  sue lo  de  las  s i tuac iones  de  

v i v ienda  se lecc ionadas  son  las  s igu ien tes :  c iudad  pe rd ida  se  

encuent ra  loca l i zada  en  un  á rea  p re dominantemente  

hab i tac iona l ,  pe ro  que  a  lo  la rgo  de  sus  p r inc ipa les  aven idas  

concen t ra  cons ide rab lemente  ac t i v idades comerc ia les .   

 

Las  co lon ias  p ro le ta r ias  nuevas  se  loca l i zan  en  la  pe r i f e r ia ,  

a le jadas  tan to  de  núc leos  comerc ia les  como de  á reas  

indus t r ia les .   

 

Las co lon ias  p ro le ta r ias  v ie jas  es tán  conso l idadas den t ro  

de  un  an i l lo  i n te rmed io  p redominan temente  hab i tac iona l .  Es tas  

co lon ias  se  encuent ran  gene ra lmente  p róx imas a  a lguna  aven ida  

impor tan te  y  sus  respect i vos  comerc ios ,  y  en  muchos  casos  

tamb ién ,  p róx imas  a  zonas  indus t r ia les .  Las  vec indades  

cons t i tuyen  la  s i tuac ión  de  v i v ienda  p redominante  de l  cen t ro  de  
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l a  c iudad ,  donde  abundan  las  ac t i v idades  comerc ia les  y  la  

i ndus t r ia  manufac tu re ra  l i ge ra  o  maqu i la .   

 

Los  con jun tos  de l  gob ie rno  se  loca l i zan  po r  l o  gene ra l  

c i r cundantes  de  á reas  hab i tac iona les ,  y  no  gua rdan  re lac ión  con  

los  cen t ros  de  ac t i v idad  comerc ia l  o  indus t r ia l  de  la  zona .  En  

muchos  casos ,  los  con jun tos  se  loca l i zan  ce rca  de  aven idas  

p r inc ipa les ,  y  en  o t ros  las  aven idas  se  cons t ruyen  pa ra  da r l es  

acceso .   

 

El  c rec im ien to  espon táneo  de  la  c iudad  se  ha  ca rac te r i zado  

po r  la  f a l ta  de  á reas  l i b res ,  pues  es tas  so lo  cons t i tuyen  e l  3 .1  

po r  100  de l  to ta l  de  la  supe r f i c ie  met ropo l i tana  ( inc luye :  parque  

de  Chapu l tepec ,  e l  parque  de  San Juan  de  A ragón,  v i ve ros  de  

Coyoacán  y o t ras  á reas  púb l icas  o  recrea t i vas  más pequeñas) .  

 

Esta  p ropo rc ión  es  muy ba ja  en  comparac ión  con  e l  80  po r  

100  de l  sue lo  des t inado  a  la  hab i tac ión ,  l a  c i rcu lac ión  se  

cuant i f i có  según esos  usos  de l  sue lo  y  se  encont ró  que  la  

v ia l idad  rep resen ta  aprox imadamente  e l  29  por  100  de l  uso  de  

sue lo  hab i tac ión ,  e l  26  po r  100  de l  uso  de l  sue lo  comerc ia l  y  e l  

21  po r  100  de  las  zonas indus t r ia les .  En  cambio ,  e l  uso  de l  

sue lo  rec rea t i vo  se  cuan t i f i có  s in  cons ide ra r  la  v ia l i dad ,  po r  lo  

que  los  da tos  mue st ran  su  supe r f i c ie  ne ta .  En  o t ras  pa labras ,  

l as  á reas  de  c i r cu lac ión  rep resen tan  ap rox imadamente  e l  27  por  

100  de  la  supe r f ic ie  de l  Méx ico  me t ropo l i tano .   

 

Los  va lo res  de  la  t i e r ra  es tán  v incu lados  y  son  resu l tan tes  

de l  p roceso  de  desa r ro l lo  u rbano de l  á r ea  met ropo l i tana .  Los  

va lo res  se  re lac ionan  p r inc ipa lmen te  con  e l  uso  de l  sue lo ,  



84 
 

d is tanc ia ,  ing reso  de  la  pob lac ión  v  con  la  ca l i dad  de  la  

i n f raes t ruc tu ra  de  se rv ic ios .   

 

La  c iudad  pe rd ida  es tá  loca l i zada  en  e l  á rea  cen t ra l ,  en  

donde los  va lo res  de  la  t ie r ra  es tán  a  n i ve l  med io .  Sus  

res iden tes  pueden  paga r  va lo res  a l tos  de  t ie r ra  (con  re lac ión  a  

sus  ingresos )  agrupándose  pa ra  d is t r ibu i r  en t re  muchos  la  ren ta ,  

reduc iendo con  e l l o  e l  espac io  hab i tab le  de  sus  v i v iendas.   

 

Las co lon ias  p ro le ta r ias  nuevas  se  des ar ro l lan  en  donde 

los  va lo res  de  la  t i e r ra  son  los  más  ba jos .  Es ta  es  una  de  las  

razones  po r  las  que  se  expanden  ráp idamente .  Los  va lo res  

t ienden  a  inc rementa rse  deb ido  a  la  i n tensa  demanda .  Las  

vec indades  se  encuent ran  en  á reas  donde  los  va lo res  de l  sue lo  

son  med ios ,  deb ido  a  su  loca l i zac ión  cen t ra l .   

 

Los va lo res  t ienden  a  pe rmanece r  es tab les  po rque  las  

vec indades  se  encuent ran  sa tu radas  y  no  gene ran  o fe r ta  de  

a lo jamien to .  Los  con jun tos  hab i tac iona les  pueden encont ra rse  

en  zonas  de  ba jo  va lo r  de  la  t ie r ra ,  como  en  la  per i f e r ia ,  o  en  

va lo res  med ios  de l  an i l lo  in te rmed io .  Los  va lo res  ba jos  de  la  

t ie r ra  son  también  carac te r ís t i cos  de  las  zonas indus t r ia les ,  que  

se  encuen t ran  loca l i zadas  en  la  par te  nor te  de l  á rea  

met ropo l i tana .   

 

En cambio ,  los  va lo res  a l tos  de  la  t ie r ra  son  

rep resen ta t i vos  de l  cen t ro  de  la  c iudad ,  de  los  p r inc ipa les  e jes  

comerc ia les  y  obv iamente  de  las  zonas  res idenc ia les  de  la  

pob lac ión  de  a l tos  ingresos .  Los  va lo res  med ios  de  la  t ie r ra  

responden  a  las  carac te r ís t i cas  u rbanas  de  t rans ic ión  e n t re  las  

zonas  óp t imamente  loca l i zadas y  b ien  se rv idas ,  y  aque l las  
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l e janas  y  ma l  se rv idas .  Es tas  zonas  in te rmed ias  son  

p redominantemente  á reas  res idenc ia les  de  la  c lase  med ia ,  y  la  

mayor  pa r te  es tá  a l  su r  y  pon ien te  de l  á rea  met ropo l i tana .   

 

2.2 .1  ETAP A PR ECOLONI AL.  

 

Según la  au to ra  E l i zabe th  Baquedano,  Tenoch t i t l an  se  

d iv id ía  en  cua t ro  sec to res  que  s imbo l i zaban las  cua t ro  

d i recc iones  de l  mundo ,  con  e l  Rec in to  Ce remon ia l  en  e l  cen t ro  

como qu in ta  d i recc ión .  De  su  inmensa  p laza  p r inc ipa l  par t ían  

cua t ro  ca lzadas  de  las  que  la  occ iden ta l ,  l a  sep ten t r iona l  y  la  

mer id iona l  conduc ían  a  c iudades  menores ,  m ien t ras  la  o r ien ta l  

l o  hac ía  a  los  a lmacenes  y  a l  l ago  (hoy  en  d ía  desecado ) .   

 

Cada  sec to r  se  d iv id ía  en  ba r r ios .  Aunque  cada  ba r r io  ten ía  

su  p rop io  temp lo  y  su  d i v in idad ,  as í  como  sus  ed i f i c ios  

adm in is t ra t i vos ,  los  temp los  más impor tan tes  se  encont raban 

den t ro  de l  Rec in to  Ceremon ia l ,  que  no  so lo  inc lu ía  p i rám ides –

santua r ios  de  los  d ioses  más  reverenc iados,  s ino  e l  te r reno  de  

un  t lach t l i  ( juego  de  pe lo ta ) ,  la  p ied r a  de  los  sac r i f i c ios  

(cuauhx ica l l i ) ,  e l  f r i so  (pa r te  de l  co rn isamen to  que  med ia  en t re  

e l  a rqu i t rabe  y  la  co rn isa )  de  las  ca laveras ,  p isc inas  pa ra  baños 

ceremon ia les ,  escue la ,  un  ja rd ín  bo tán ico ,  un  zoo lóg ico ,  una  

b ib l i o teca  y  v i v iendas pa ra  los  sacerdo tes .   

 

Los  pa lac ios  ten ían  mayo r  independenc ia  y  s ingu la r idad  

a rqu i tec tón ica  que  los  ed i f i c ios  ceremon ia les  y  e l lo  po rque  los  

sobe ranos az tecas  ( t la toan is )  pose ían  no  só lo  la  au to r idad  

económica  y  po l í t i ca ,  s ino  tamb ién  la  ec les iás t i ca .   

 

Las gen tes  l legaban  a  la  c iudad  po r  t ie r ra  y  po r  agua ,  ya  

que  muchas de  las  ca l les  e ran  en  rea l idad  cana les .   
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La  t ie r ra  e ra  de  p rop iedad  comuna l ,  excep to  las  des ignadas 

pa ra  e l  sos ten im ien to  de  la  casa  rea l ,  de  los  sace rdo tes ,  de  los  

func iona r ios  o  de  los  temp los .   

 

Cada  homb re  ten ía  su  pa rce la  de  t ie r ra  que  pod ía  d is f ru ta r  

m ien t ras  v i v ie ra ,  pe ro  s i  no  la  t raba jaba  du ran te  dos  años  e ra  

amonestado ,  pud iéndo la  perder  de f in i t i vamente  s i  un  año  

después segu ía  s in  rec t i f i ca r . 43  

 

Nos  s igue  exp l icando  la  au to ra ,  que  la  es t ruc tu ra  de  la  

c iudad  se  apoyaba  en  e l  Rec in to  Ce remon ia l ,  en  to rno  a l  Templo  

Mayor ,  y  en  las  ca lzadas  que  iban  a  Tepeyac,  a  Ix tapa lapa ,  a  

Tacuba,  a  Texcoco  y  a l  acueducto  de  Chapu l tepec .   

 

 

Aun  hoy ,  en  e l  p lano  de  la  ac tua l  C iudad  de  Méx ico ,  se  

pueden  ap rec ia r  es tos  g randes  e jes  de  la  es t ruc tu ra  u rbana 

p reco lombina .   Po r  los  c ron is tas  españo les  de  la  época  de  la  

conqu is ta  sabemos que  e l  Rec in to  Ce remon ia l  agrupaba no  

menos  de  78  ed i f i c ios  de  los  que ,  en  la  ac tua l idad ,  só lo  

conocemos  escasamente  e l  Temp lo  Mayo r ,  rec ien temente  

excavado  en  toda  su  ex tens ión ,  a lgunas  es t ruc tu ras  que  se  han  

puesto  a l  descub ie r to  a  ra íz  de  d i f e ren tes  ob ras  e fec tuadas,  

d is t in tas  excavac iones p rac t i cadas  en  e l  subsue lo  de  la  ca ted ra l  

met ropo l i tana  y  numerosos  monumen tos  escu l tó r icos  ha l lados  e n  

la  zona  desde  e l  s ig lo  XVI I I .   

 

Aun  as í ,  esos  escasos  res tos  dan  una  idea  p rec isa  de  la  

impor tanc ia  y  be l leza  que  l legó  a  a lcanza r  es te  cen t ro  sagrado ,  

                                                           
43 Cfr. BAQUEDANO MEZA, Elizabeth. Los  Aztecas. Editorial Panorama. México Distrito 

Federal 1987. Págs. 56 a 59. 
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ve rdade ro  corazón  de  la  c iudad  de  Tenoch t i t lan .   Con  e l  té rm ino  

ch inampa  se  des igna  en  Méx ico  a  un  hue r to  f lo tan te  s i tuado  

sob re  una  laguna y  en  e l  que  se  cu l t i van  f lo res  y  ho r ta l i zas .   

 

Los aztecas ,  an t iguos  pob lado res  de l  te r r i to r io  mexicano ,  

l l eva ron  a  cabo  en  esos  ja rd ines  una  ho r t i cu l tu ra  in tens iva  por  

med io  de  la  cua l  amp l iaban  las  ex tens iones  de  t ie r ra  f i rme.   De  

hecho,  la  p rop ia  Tenoch t i t lan  fue  e r ig ida  po r  aque l los  en  e l  s ig lo  

X IV  sob re  una  i s la  de l  lago  Texcoco . 44 

 

Para  e l  au to r  Edua rdo  Matos  Moctezuma,  más a l lá  de l  

Coatepant l i  (muro  deco rado  con  se rp ien tes  que  rodeaba  e l  

Rec in to  Ce remon ia l ) ,  se  en cont raba  la  c iudad ,  c ruzada  po r  

mu l t i tud  de  cana les ,  ca lzadas  y  ca l l e jas .  En  e l la  hab ía  dos  t ipos  

de  v i v ienda :  unas  pose ían  ch inampas y  o t ras  no .  Es tas  ú l t imas 

se  loca l i zaban  p r inc ipa lmen te  en  la  zona  más p róx ima  a l  Rec in to  

Ce remon ia l ,  á rea  res idenc ia l  de  la  nob leza ,  m ien t ras  que  las  

v i v iendas  con  ch inampas  se  loca l izaban  en  la  per i fe r ia ,  donde 

hab i taban  los  campes inos  o  macehua l t in  (p lu ra l  náhuat l  de  

macehua l l i ) .   

 

En la  zona  su r  de l  lago  se  loca l i za  la  reg ión  en  la  que  se  

encont raban los  cu l t i vos  sob re  ch inampas,  con  cuyos  p roductos  

agr íco las  se  a l imentaban  la  c iudad  y  e l  va l l e  c i r cundante .  

Ex is t ían  d is t in tos  ed i f i c ios  re l i g iosos  que  ex is t ían  en  e l  co razón  

de  Tenoch t i t lan .   

 

Esta  c iudad,  cons t ru ida  en  1325  sob re  un  pequeño  g rupo  

de  i s lo tes  en  e l  lago  de  Te xcoco ,  f ue  la  cap i ta l  de  los  aztecas .  

Des t ru ida  en  1521,  sob re  sus  res tos  se  e r ig ió  la  que  hoy  en  d ía  

                                                           
44 Cfr. BAQUEDANO MEZA, Elizabeth. Op. Cit. Págs. 60 a 62. 
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es la  p rop ia  c iudad  de  Méx ico .  La  mayo r  pa r te  de l  l im i tado  

te r r i to r io  u rbano  que  pose ía  la  c iudad  es taba  ocupado  po r  l as  

v i v iendas  de  la  nob leza  y  po r  l as  de  los  p lebeyos.  Las  p r imeras  

e ran  más g randes  y  es taban  cons t ru idas  con  mate r ia les  más 

nob les ,  p ied ras  y  v igas  de  madera ,  f ren te  a l  adobe  u t i l i zado  por  

e l  pueb lo  pa ra  fab r ica r  las  suyas .   

 

Si  las  de l  pueb lo  no  ten ían  más  que  una  p lan ta ,  las  de  los  

nob les  so l ían  tene r  dos .  Las  v i v iendas  se  agrupaban  en  to rno  a  

pa t ios ,  s igu iendo  un  mode lo  cuyos  o r ígenes  podr ían  remonta rse  

a  la  época  de  esp lendo r  de  la  c iudad  de  Teot ihuacan.  E l  s is tema 

adm in is t ra t i vo  de  Tenoch t i t lan  l legó  a  tener  una  comp l i cad ís ima 

es t ruc tu ra .  

 

Las  cond ic iones  geográ f icas  de  su  emplazam ien to  

ob l igaban  a  que  los  abas tec im ien tos  bás icos  (a l imen tos ,  agua  

po tab le  y  mater ias  p r imas)  se  rea l i za ran  fo rzosamente  desde 

t ie r ra  f i rme.  Los  serv i c ios  de  l imp ieza  de  la  c iudad  e ran  también  

d ignos  de  se r  des tacados  ya  que  no  menos  de  un  m i l la r  de  

pe rsonas  es taban  enca rgadas  de  ba r re r  y  regar  las  ca l l es  y ,  

na tu ra lmen te ,  todo  e l  comp le jo  s i s tema  de  cana les  y  acueductos  

deb ía  se r  v ig i lado ,  l imp iado  y  repa rado  pa ra  que  func ionase  a  la  

pe r fecc ión ,  ya  que  todos  los  t ranspo r tes  y  comun icac iones  

depend ían  de  e l lo .  45  

 

2.2 .2  ÉPOCA COLONI AL.  

 

Para  e l  emér i to  Cated rá t i co  Don  Migue l  León –Por t i l la  

cada  pa ís  t i ene ,  sus  ca rac te r ís t icas  y  además,  su  p rop ia  

p rob lemát ica .   
                                                           
45 Cfr. MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. Los aztecas. Editorial  Labor. Barcelona España 1989. 

Págs. 78 y 79. 
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La  mayo r ía  de  las  g randes  c iudades  de  Eu ropa  occ iden ta l  

t iene  que  hace r  f ren te  a l  c rec im ien to  ráp ido ,  y  a  veces  caó t i co ,  

de  los  suburb ios  y  a  la  descen t ra l i zac ión  de  las  c iudades,  

m ien t ras  que  en  la  nac ien te  Rus ia  y  en  Eu ropa  o r ien ta l  la  

demanda de  v i v ienda  p r i vada  ha  aumentado  en  los  ú l t imos  años.   

 

La  mayo r  par te  de  la  pob lac ión  de  los  pa íses  en  v ías  de  

desa r ro l lo  con t inúa  em igrando  a  las  g randes  c iudades  y 

demanda  v i v iendas  bás icas ;  muchos  de  e l l os  se  ven  ob l igados a  

v i v i r  en  asen tam ien tos  marg ina les ,  con  equ ipam ien tos  tan  

p recar ios  que  apenas  cub ren  las  ne ces idades  humanas  más 

p r imar ias .   

 

La  in f raes t ruc tu ra  es  m ín ima,  pues  no rma lmente  ca recen  de  

agua  po tab le ,  a lcan ta r i l lado ,  sum in is t ro  e léc t r ico  o  ca l l es  

as fa l tadas .   

 

Las casas  sue len  ser  cons t ru idas  por  los  p rop ios  

res iden tes  con  mater ia les  de  desecho  y,  en  la  mayo r ía  de  los  

casos ,  no  d isponen  s iqu ie ra  de  derechos  pa ra  cons t ru i r ,  ya  que  

los  te r renos han  s ido  ocupados  de  fo rma i lega l .  La  emu lac ión  

de l  c las ic ismo  grecor romano  que  se  p rodu jo  du ran te  e l  

renac im ien to  reav ivó  e l  pa t rón  c lás ico  en  los  es fue rzos  

u rban is tas .   

 

La  p laza  de  la  Bas í l i ca  de  San  Pedro  de  Roma y  la  p laza  de  

San  Marcos  de  Venec ia  rep resen tan  un  idea l  de  g rand ios idad  

pa ra  los  luga res  púb l icos  y  las  es t ruc tu ras  c ív i cas .   

 

En un  marcado con t ras te  con  las  ca l les  es t rechas  e  

i r regu la res  de  los  asen tam ien tos  med ieva les ,  la  p lan i f i cac ión  
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renacent is ta  h i zo  h incap ié  en  ca l les  amp l ias  que  respond ían  a  

un  pa t rón  rad ia l  o  c i rcun fe renc ia l  regu la r ,  es  dec i r ,  ca l les  que  

fo rmaban  c í rcu los  concént r icos  en  to rno  a  un  pun to  cen t ra l ,  con  

o t ras  ca l les  que  pa r t í an  desde  ese  pun to  como s i  fuesen  rad ios  

de  una  rueda .   

 

Ent re  o t ros  e jemplos  es ta r ían  tamb ién  e l  d i seño  u rbano  de l  

P lan  pa ra  Londres  (1666 )  e laborado  po r  e l  a rqu i tec to  ing lés  

Ch r i s topher  W ren y  las  ca l les  de  Mannhe im y  Kar l s ruhe ,  en  

A leman ia .  

 

Estos  d iseños  de l  u rban ismo  renacent i s ta  fue ron  los  

u t i l i zados  en  las  c iudades  españo las  y  b r i tán icas  es tab lec idas  

en  e l  Nuevo  Mundo  en  los  s ig los  XV I  y  XV I I ,  como se  puede  ver  

en  Savannah (Georg ia ) ,  W i l l iamsburg  (V i rg in ia ) ,  C iudad  de  

Méx ico  y  L ima,  en  Pe rú .  La  Ciudad de  Méx ico  había  quedado 

des truida  durante  la  conquis ta ,  pero fue  e l  mismo Hernán 

Cor tés  qu ien  ordenó su  reconstrucc ión. 46  

 

Según  José  Lu is  Mar t ínez ,  la  l legada  cas i  inmed ia ta  de l  

p r imer  v i r rey  de  Nueva  España,  don  An ton io  de  Mendoza  en  

1535  fue  c ruc ia l  p a ra  e l  u rban ismo  en  t ie r ras  de  Amér ica .  

Mendoza,  que  hab ía  es tud iado  las  doc t r inas  u rban ís t i cas  de  

Leon  Bat t i s ta  A lbe r t i ,  renacent is ta  i ta l iano ,  las  ap l icó  con  

rad ica l idad ,  tan to  en  Méx ico  como en  Pe rú ,  a  donde se  t ras ladó  

en  1550.  

 

' La  c iudad  idea l '  renac ent is ta ,  una  cuad r ícu la  ab ie r ta  que ,  

en  e l  caso  españo l  se  ab r ía  en  to rno  a  un  espac io  cen t ra l  o  

P laza  Mayor ,  f ue  e l  mode lo  que  ap l i có  en  los  dom in ios  h ispanos ,  
                                                           
46 Cfr. LEON-PORTILLA, Miguel. La visión de los vencidos. Editorial UNAM. México Distrito 

Federal 1959. Págs. 45 a  48. 
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s igu iendo  las  reg las  recog idas  en  las  'Leyes  de  Ind ias '  (1573) .  

La  labo r  de  u rban izac ión  l levad a a  cabo  fue  inmensa,  só lo  

comparab le  con  la  rea l i zada  con  an te lac ión  po r  e l  Imper io  

romano.  

 

Uno  de  los  rasgos  ca rac te r ís t icos  de l  ba r roco  mex icano  es  

e l  mane jo  p r i v i leg iado  de  mate r ia les ,  como  la  p ied ra  de  d is t in tos  

co lo res  (Zaca tecas ,  Oaxaca ,  Méx ico )  y  e l  yeso ,  pa ra  c rea r  r icas  

po l ic romías  tan to  en  e l  in te r io r  de  los  temp los  como en  las  

fachadas.  Dent ro  de  la  a rqu i tec tu ra  c i v i l  mex icana ,  la  casa  

ba r roca  co lon ia l  so l ía  tene r  dos  p lan tas ,  pa t io  gene ra lmente  

enc laus t rado  en  t res  lados  y  g ran  repe r to r io  f o rm a l  y  deco ra t i vo  

en  las  fachadas.  Encont ramos e jemp los  in te resan tes  de  casas  

seño r ia les  en  la  c iudad  de  Méx ico ,  Queré ta ro ,  Pueb la  y  

Guada la ja ra . 47 

 

2.2 .3  MÉXICO INDEPENDIENTE.  

 

Jesús  Romero  F lo res ,  nos  exp l i ca  que  e l  16  de  sep t iembre  

de  1810 Migue l  H ida lgo  y  Cost i l la ,  cu ra  de l  pueb lo  de  Do lo res ,  

en  e l  ac tua l  es tado  de  Guana jua to ,  a l zó  la  bande ra  de  la  

rebe l ión  demandando  e l  f in  de l  ma l  gob ie rno ,  pe ro  s in  

desconoce r  e l  pode r  de l  rey españo l  Fe rnando  VI I .   

 

A pesa r  de  que  in ic ia lmente  tuvo  éx i to ,  la  rebe l ión  de  

H ida lgo  no   sob rev iv ió  mucho  t iempo,  ya  que  fue  cap tu rado  po r  

l as  fue rzas  rea l is tas  y  e jecu tado  en  Ch ihuahua  en  1811.  E l  

l i de razgo  de l  mov im ien to  pasó  a  o t ro  sace rdo te ,  José  Mar ía  

More los  y  Pavón,  qu ien ,  en  1814,  p roc lamó  a  Méx ico  como 

repúb l ica  independ ien te  de  España  y  abo l ió  la  esc lav i tud .  Un  
                                                           
47 Cfr. MARTÍNEZ, José Luis. Hernán Cortés. Fondo de Cultura Económica. México Distrito 

Federal 1992. Págs. 77 y 78. 
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año  más  ta rde ,  More los  y  su  e jé rc i to  f ueron  de r ro tados  po r  l as  

fuerzas  rea les  ba jo  e l  mando  de  Agus t ín  de  I tu rb ide ,  gene ra l  

c r io l lo .   

 

La  revo luc ión  con t inuó  ba jo  e l  l ide razgo  de  V icen te  

Guer re ro ,  qu ien  encabezaba  un  e jé rc i to  compara t i vamente  

pequeño.  La  revo luc ión  españo la  de  1820  a fec tó  a  la  rebe l ión  de  

Méx ico .  Las  tendenc ias  po l í t i cas  l i be ra les  en  España 

cons te rna ron  a  los  l íde res  conservadores  mex icanos,  qu ienes 

comenza ron  una  se r ie  de  in t r i gas  con  e l  f in  de  sep ara r  e l  

v i r re ina to  de  la  met rópo l i .   

Po r  cuen ta  p rop ia ,  I t u rb ide  se  reun ió  con  Guer re ro  en  1821 

y  ambos  f i rmaron  un  acue rdo  por  e l  cua l  un ie ron  sus  fuerzas  

pa ra  l levar  a  té rm ino  la  independenc ia . 48  

 

Sigue  d ic iéndonos  Jesús  Romero  F lo res  respecto  a  

I tu rb ide ,  que  su  p lan ,  conoc ido  como P lan  de  Igua la ,  es tab lec ió  

pos te r io rmente  t res  garan t ías  mutuas :  Méx ico  se r ía  un  pa ís  

independ ien te  gobe rnado por  un  monarca  españo l ;  la  re l i g ión  

ca tó l i ca  se r ía  la  o f i c ia l  y  ún ica  de l  pa ís ,  y  l os  españo les  y  

c r io l los  tend r ían  l os  m ismos  de rechos y  p r i v i leg ios .   

 

El  v i r rey  Juan  Ru iz  de  Apodaca ,  depuesto  po r  los  

insu rgen tes ,  huyó  a  España.  E l  ú l t imo  v i r rey  de  la  Nueva  España 

f ue  Juan  O’Dono jú ,  qu ien ,  a  su  l l egada  a  Méx ico  en  ju l io  de  

1821 ,  acep tó  e l  T ra tado  de  Córdoba,  reconoc iend o  la  

i ndependenc ia  de  Méx ico . 49 

 

                                                           
48 Cfr. ROMERO FLORES, Jesús. Iturbide Pro y Contras. Editorial Bassal. México Distrito 

Federal 1971. Págs. 65 y 66. 
 
49 Cfr. ROMERO FLORES, Jesús. Op. Cit. Pág. 67. 
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La  v i v ienda  de l  Méx ico  independ ien te  fue  muy s im i la r  a  la  

de  la  época  co lon ia l .  

 

2.2 .4  ETAP A REVOLUCIONARI A.  

 

Ra lph  Roeder  nos  exp l ica  que  Po r f i r i o  D íaz  gobe rnó  Méx ico  

como un  au tócra ta  desde  1876  has ta  1911,  excep tuando  e l  

pe r iodo  de  1880  a  1884,  cuando  nom ina lmente  e l  pode r  es tuvo  

en  manos de  uno  de  sus  co laborado res .   

 

Ba jo  es te  pe r iodo ,  conoc ido  como po r f i r ia to ,  se  d ie ron  

impor tan tes  avances  en  e l  desa r ro l lo  económico  y  comerc ia l :  

nuevas  p lan tas  indus t r ia les ,  ex tens ión  de  las  v ías  de  fe r roca r r i l ,  

ob ras  púb l icas ,  me jo ramien to  de  pue r tos  y  cons t rucc ión  de  

ed i f i c ios  púb l icos .   

 

Muchas  de  las  nuevas  empresas  fue ron  f inanc iadas  y  

mane jadas  po r  ex t ran je ros ,  ya  que  o to rgó  conces iones  a l  cap i ta l  

f rancés ,  es tadoun idense  e  ing lés  qu e  l l egó  a  acapa ra r  cas i  la  

to ta l idad  de  la  m ine r ía ,  e l  pe t ró leo  y  los  fe r roca r r i les ,  en t re  

o t ros  sec to res ,  s in  pe rm i t i r  que  los  t raba jadores  mex icanos 

ocupa ran  puestos  de  responsab i l idad .  Es to  con t r ibuyó  a l  

descon ten to  de  las  c lases  des favo rec idas  que ,  aho gadas  en  

deudas,  sopor taban  ma los  t ra tos ,  desp idos  in jus t i f i cados ,  la rgas  

jo rnadas de  t raba jo  y  exp lo tac ión .  

 

Además,  Po r f i r io  D íaz  favo rec ió  a  los  r i cos  te r ra ten ien tes  

de  los  g randes  es tados,  inc rementando  sus  p rop iedades  po r  

med io  de  la  as ignac ión  de  te r renos comuna les  que  pe r tenec ían  a  

los  ind ígenas  que  queda ron  en  p reca r ias  cond ic iones ,  

t raba jando  como peones  en  los  la t i f und ios .  E l  d ic tado r  
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desatend ió  la  educac ión  popu la r  y  f avo rec ió  a  la  I g les ia ,  

p res tando  poca  a tenc ión  a  la  po l í t i ca  de  secu la r i zac ión  de  1859.   

 

El  desconten to  y  e l  esp í r i tu  de  rebe l ión  se  ex tend ie ron  po r  

todo  e l  pa ís ,  con  b ro tes  que  fueron  rep r im idos  v io len tamente ,  

como los  de  los  ind ígenas  yaqu is  y  mayos,  despo jados de  sus  

t ie r ras ,  y  las  hue lgas  de  1906  y 1907  de  los  obre ros  de  R ío  

B lanco  y  Cananea.  En  1908,  en te rado  de  ese  desconten to ,  D íaz 

anunc ió  que  rec ib i r ía  con  gus to  un  cand ida to  opos i to r  pa ra  las  

e lecc iones  de  1910 ,  a  f in  de  demost ra r  su  respe to  po r  la  

democrac ia . 50 

 

Para  Jean  Mayer  e l  cand ida to  p ropuesto  po r  e l  g rupo  

l i be ra l  f ue  F ranc isco  Ignac io  Madero .  La  in f l uenc ia  de  Madero  

aumen tó  y ,  a  pesar  de  que  es tuvo  un  t iempo enca rce lado ,  e l  

d i r i gen te  l ibe ra l  se  vo lv ió  cada  vez más  ac t i vo .  Después de  que  

D íaz  fuera  ree leg ido  en  1910,  Madero  fue  reconoc ido  como e l  

l íde r  de  la  revo luc ión  popu la r .   

 

Díaz  fue  ob l igado  a  renunc ia r  en  1911  e  inmed ia tamente  

después  abandonó  Méx ico .  Madero  fue  e leg ido  p res iden te  en  

1911 ,  pe ro  no  fue  lo  su f ic ien temente  ené rg ico  pa ra  te rm ina r  la  

con t ienda  po l í t i ca  y  m i l i ta r .   

 

Otros  l íde res  rebe ldes ,  pa r t icu la rmen te  Emi l iano  Zapa ta  y  

F ranc isco  V i l l a ,  se  nega ron  a  somete rse  a  la  au to r idad  

p res idenc ia l ,  y  e l  emba jado r  de  Es tados  Un idos ,  Hen ry  Lane 

W i lson ,  le  re t i ró  su  apoyo  cuando  v io  que  no  e ra  pos ib le  la  

negoc iac ión ,  op tando  po r  respa lda r  a  sus  opos i to res .  V ic to r ia no  

                                                           
50 Cfr. ROEDER, Ralph. Hacia el México moderno. Fondo de Cultura Económica. México Distrito 

Federal 1973. Págs. 56 y 57. 
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Huer ta ,  j e fe  de l  e jé rc i to  de  Madero ,  consp i ró  con  los  l íde res  

rebe ldes  y  en  1913 se  apode ró  de l  con t ro l  de  la  cap i ta l .   

 

Huer ta  se  conv i r t i ó  en  d ic tado r  y ,  cua t ro  d ías  después de  

asumi r  e l  pode r ,  Madero  fue  ases inado .  

 

Franc isco  (Pancho )  V i l la  f ue  uno  d e  los  más  g randes 

revo luc iona r ios  de  Méx ico  de  p r inc ip ios  de l  s ig lo  XX.  Como l íder  

rebe lde ,  ayudó  a  F ranc isco  I .  Madero  y  después  a  Venust iano  

Carranza  a  con t ro la r  e l  pa ís ,  pe ro  abandonó  a  ambos y  se  un ió  a  

los  zapa t is tas  en  la  convenc ión  de  Aguasca l ien tes  (1914 ) .  En  

1923  fue  ases inado  en  Ch ihuahua .   

 

Comenzaron  nuevas  rebe l iones  a rmadas  ba jo  los  mandos 

de  Zapata ,  V i l la  y  Venust iano  Carranza ,  y  Hue r ta  renunc ió  en  

1914 .  Car ranza  tomó  e l  pode r  ese  m ismo  año  y  V i l la  a l  momento  

le  dec la ró  la  guer ra .  Además  de  l as  amb ic iones  de  los  l íde res  

m i l i ta res  r i va les ,  se  sumó a  la  con fus ión  la  i n te rvenc ión  de  

a lgunos  gob ie rnos  ex t ran je ros  ve lando  po r  la  p ro tecc ión  de  los  

in te reses  de  sus  nac iona les .  En  1915  una  comis ión  rep resen tada  

po r  ocho  pa íses  de  Amér ica  La t ina  y  Es ta dos  Un idos  reconoc ió  a  

Ca rranza  como la  au to r idad  lega l  en  Méx ico . 51  

 

Conc luye  Maye r  Jean  exp l i cando  que  los  l íde res  rebe ldes ,  

con  excepc ión  de  V i l la ,  depus ie ron  las  a rmas.  Es te  pe rd ió  la  

ayuda  de l  gob ie rno  de  Es tados  Un idos ,  que  le  suspend ió  e l  

env ío  de  a rmas.  En  respues ta ,  V i l la  ases inó  a  16  

es tadoun idenses  en  1916  e  invad ió  Co lumbus,  Nuevo  Méx ico ,  

donde d io  muer te  a  o t ra  decena de  pe rsonas .   

 

                                                           
51 Cfr. MAYER, Jean. La Revolución Mexicana 1910-1940. Editorial Dopesa. Barcelona España 

1972. Págs. 58 y 59. 
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Como resu l tado  fue  env iada  una  exped ic ión  compues ta  por  

un  cuerpo  de l  e jé rc i t o  ba jo  e l  mando  de l  gene ra l  John  Jos eph  

Pe rsh ing,  pe ro  fue ron  rechazados  po r  l as  t ropas  de  Car ranza ,  

tamb ién  hos t i l  hac ia  Es tados  Un idos .  V i l l a  s igu ió  c reando 

ines tab i l idad  en  e l  campo mex icano  has ta  1920  y en  ju l i o  de  

1923  fue  ases inado .  

 

Emi l iano  Zapata  L íde r  agra r i s ta  mex icano ,  je fe  de  la s  

fuerzas  campes inas  de l  su r  que  apoya ron  a  F ranc isco  I .  Madero  

en  con t ra  de l  p res iden te  Por f i r io  Díaz .   

 

Zapata  tuvo  numerosos  segu ido res  de  las  ideas  que  ten ía  

respecto  a  la  re fo rma  agra r ia .  En  e l  P lan  de  Aya la ,  Zapata  

p ropuso  la  red is t r i buc ión  de  las  gr andes p rop iedades de  t ie r ra  

en t re  los  campes inos  más  pob res .  Con  F ranc isco  V i l l a  ocupó  la  

cap i ta l  de  Méx ico  en  1914.  Zapata  con t inuó  opon iéndose  a  la  

ser ie  de  p res iden tes  que  os ten ta ron  e l  ca rgo  t ras  e l  Po r f i r ia to ,  

pues  cons ide raba  escasas  las  re fo rmas  que  és tos  es tab lec ían .  

Fue  ases inado,  en  1919,  po r  un  s ica r io  de l  p res iden te  

Venust iano  Car ranza .  

  

La  nueva  Const i tuc ión  de  1917  p rop ic ió  la  f o rmu lac ión  de  

un  cód igo  labo ra l ,  p roh ib ió  la  ree lecc ión  p res idenc ia l ,  exp rop ió  

las  p rop iedades de  las  ó rdenes re l i g i osas  y  res tab lec ió  los  

te r renos comuna les  a  los  ind ígenas . 52  

 

En la  época  revo luc ionar ia ,  las  casas  fue ron  t íp icamente  

eu ropeas,  des tacando  en  nuest ra  C iudad  de  Méx ico  la  

                                                           

 
52 Cfr. MAYER, Jean. Op. Cit. Págs. 60 y 61. 
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ed i f i cac ión  de  las  co lon ias  Santa  Mar ía  de  la  R ive ra ,  Roma y  

San  Rafae l  f undamenta lme n te .  

 

2.2 .5  ETAP A CONTEMPORÁNE A.  

 

En  e l  s ig lo  X IX,  con  la  l legada  de  la  Revo luc ión  Indus t r ia l ,  

se  p rodu jo  un  desp lazam ien to  de  la  pob lac ión  hac ia  las  

c iudades ,  que  su f r ie ron  un  c rec imien to  s in  p receden tes .   Los  

t raba jadores  viv ían  en  cober t i zos ,  es tac iones  fer roviar ias  y  

sótanos  de  fábr icas ,  espac ios  carentes  de  ins ta lac iones 

sani tar ias  o  agua corr iente .  

 

En  la  soc iedad  pos t indus t r ia l  de l  s ig lo  XX,  la  ca l idad  de  la  

v i v ienda  en  los  pa íses  en  v ías  de  desa r ro l lo  y  en  las  zonas  más 

degradadas  de  los  pa íses  avan zados  s igue  s iendo  insu f ic ien te  y  

no  se  cub re  la  demanda  de  a lgunos sec to res  de  la  pob lac ión .   

 

Sin  embargo ,  den t ro  de  las  c iudades  coex is ten  

a lo jamien tos  abandonados,  ed i f i c ios  supe rpob lados  o  

func iona lmente  obso le tos  que ,  en  a lgunos  casos ,  comienzan  a  

ser  rehab i l i tados .   En  la  ac tua l idad  ex is te  una  g ran  demanda  de  

v i v ienda  y  un  g ran  número  de  inmueb les  que  se  pod r ían  

rehab i l i ta r .  

 

Esta   s i tuac ión  i lus t ra  e l  pape l  comp le jo  que  desempeña  la  

v i v ienda  en  nuest ra  soc iedad.  Su  func ión  o r ig ina l  f ue  

p ropo rc ionar  p ro tecc ión ,  segu r idad  y  p r i vac idad ,  pero  hoy  debe 

o f rece r  o t ras  ven ta jas  ad ic iona les :  t ene r  una  ub icac ión  

adecuada  (en to rno  sa ludab le  y  p rox im idad  a l  pues to  de  t raba jo ,  

a  zonas  comerc ia les  y  a  cen t ros  educa t i vos ) ,  un  amb ien te  d igno  

(ca l idad  de  la  zona  en  c uanto  a  segu r idad  púb l i ca  y  a  es té t i ca )  y  

rep resen ta r  una  buena  inve rs ión .   
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Las  po l í t i cas  de  v i v ienda  de  Es tados Un idos ,  de  los  pa íses  

de  Europa  occ iden ta l  y  de  a lgunos  pa íses  de  Amér ica  La t ina  

p resen tan  ca rac te r ís t icas  aná logas .  Todos  e l los  han  c reado 

p rogramas  de  cons t rucc ión  de  v i v iendas  púb l icas ,  de  

rehab i l i tac ión  u rbana  y  de  c reac ión  de  nuevas  c iudades.  S in  

embargo ,  l a  i n te rvenc ión  púb l i ca  en  e l  con t inen te  eu ropeo  es  

más  an t igua  y cub re  a  más sec to res  de  pob lac ión .  

 

Los  pa íses  de  la  Un ión  Eu ropea cuen tan  con  amp l ios  

p rogramas de  regu lac ión  y  cons t rucc ión  de  v i v iendas que  

inc luyen  subvenc iones  pa ra  las  fam i l ias  a fec tadas  po r  la  

demo l ic ión  de  sus  hoga res  en  zonas  marg ina les ,  a  las  que  se  les  

ayuda  a  paga r  un  a lqu i le r  o  se  les  rea lo ja  en  v iv iendas  de  

p ro tecc ión  o f ic ia l .  A leman ia ,  F ranc ia ,  Pa íses  Ba jos  y  o t ros  

pa íses  o f recen  tamb ién  p rés tamos  pa ra  la  adqu is i c ión  de  

v i v iendas  a  un  in te rés  ba jo  o  nu lo .  

 

En  España,  e l  desar ro l l i smo  de  la  década  de  1960  y  los  

mov im ien tos  m igra to r ios  p rop ic ia ron  la  c reac ión  de  g randes 

núc leos  suburbanos  en  to rno  a  una  especu lac ión  descon t ro lada .  

La  a tenc ión  po l í t i ca  a l  p rob lema  de  la  v i v ienda  ha  formado pa r te  

de  los  p rogramas de  los  pa r t idos  po l í t i cos  desde  1977.   

 

Aunque  en  gene ra l  se  puede  dec i r  que  han  me jo rado  las  

cond ic iones  u rban ís t icas  de  los  nuevos  en to rnos  gene rados  a  

pa r t i r  de  ese  momento ,  e l  e levado  p rec io  de l  sue lo  s igue  

d i f i cu l t ando  e l  acceso  a  la  p rop iedad  de  la  v i v ienda ,  un  p rob lema 

que  a fec ta  espec ia lmente  a  los  más  jóvenes.  Es ta  s i tuac ión ,  en  

un  marco  cu l tu ra l  t ra d ic iona lmente  o r ien tado  hac ia  la  



99 
 

adqu is i c ión  de  v i v iendas  en  p rop iedad ,  ha  favo rec ido  e l  

descon t ro l  a l  a l za  de  los  p rec ios  de  los  a lqu i le res .  

 

La  po l í t i ca  de  v i v iendas  en  la  an t igua  URSS y  Eu ropa  de l  

Es te  se  ca rac te r izaba  cas i  exc lus ivamente  po r  las  regu la c iones  

y  ayudas  gube rnamenta les .  Es tos  pa íses  fueron  los  p r imeros  en  

cons t ru i r  g randes g rupos de  v i v iendas  p re fabr icadas en  á reas  

u rbanas.   

 

Normalmen te  es taban  const ru idos  con  hormigón  

p re tensado ,  se  p roduc ían  en  fáb r icas  y  a  con t inuac ión  se  

t ranspo r taban  a l  luga r  de  des t ino ,  donde  e ran  ensamb lados  pa ra  

fo rmar  g randes un idades mu l t i f ami l i a res .   

 

La  an t igua  URSS también  fue  p ione ra  en  la  c reac ión  de  

nuevas  c iudades ,  po r  lo  gene ra l  a l rededo r  de  g randes fábr i cas  o  

cen t ra les  e léc t r icas .  La  v i v ienda  en  los  pa íses  en  v ías  de  

desa r ro l lo  es  in fe r io r  en  cuanto  a  ca l i dad  y  supe r f i c ie ,  en  

comparac ión  con  la  de  los  pa íses  más avanzados,  ya  que  los  

es fuerzos  de  los  gob ie rnos  pa ra  me jo ra r  las  cond ic iones  de  la  

v i v ienda  no  son  su f i c ien tes .   

 

En la  década  de  1970 a lgunos p a íses  adopta ron  una  

po l í t i ca  de  “au toayuda ” :  cada  fami l ia  rec ib ía  un  pequeño  te r reno  

y  e l  mater ia l  de  cons t rucc ión  pa ra  que  e l la  m isma  const ruyera  o  

me jo ra ra  su  v i v ienda .  Es te  t ipo  de  acc ión  se  adop tó  a  gran  

esca la  en  la  Ind ia .  En Amér ica  La t ina ,  donde  se  encuentran 

a lgunas  de  las  mega lópol is  más grandes  de l  mundo,  como la  

c iudad de  México ,  Río  de  Janei ro ,  Buenos  Ai res  o  Caracas,  la  

desmesurada  construcción  de  vi v iendas  ha  obedecido  a  

programas  pol í t icos  en  los  que  se  ha  dado,  en  ocas iones,  la  
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especulac ión y la  búsqueda  de l  benef ic io  a  cor to  p lazo ,  en 

de tr imento de  los  mater ia les  empleados y su  f ina l idad socia l .   

 

En o t ros  casos  como Bras i l ia ,  cap i ta l  po l í t i ca  de  B ras i l ,  

cuya  cons t rucc ión  comenzó  en  e l  año  1957 ,  su  f ina l idad  fue  

desconges t ionar  l a  supe rpob la da  R ío  de  Jane i ro  y  su  

emp lazamien to  se  dec id ió  po r  razones  de  Es tado  y  de  

co lon izac ión  in te r io r .  Es te  mode lo ,  a  pesa r  de  c ie r tos  in ten tos  

p ron to  abor tados,  como en  e l  caso  de  A rgen t ina ,  no  ha  

p rospe rado .   

 

Numerosas  o rgan izac iones ,  en t re  las  que  se  encuen t ran  e l  

Banco  In te rnac iona l  pa ra  la  Reconst rucc ión  y  e l  Desar ro l lo  

(B IRD) ,  t ienen  p rogramas  de  as is tenc ia  hab i tac iona l  y  me jo ra  de  

la  ca l idad  de  las  v i v iendas .    

 

La viv ienda  es  un  e lemento  fundamenta l  de l  te j ido 

socia l  y económico  de  una  nac ión.  Prác t icam ente  n ingún 

gobie rno puede encontrarse  sat is fecho con las  so luc iones  

dadas  a  los  d i fe rentes  sec tores  de  poblac ión  en  este  

aspecto .  A comienzos  de  la  década  de  1990,  los  pa íses  

occidenta les  a f rontaron de  forma genera l  e l  dé f ic i t  cr í t ico  de  

vi v iendas  para  lo s  sec tores  con ingresos  económicos más 

ba jos ,  as í  como e l  aumento  de l  número  de  indigentes ,  sobre  

todo en las  grandes c iudades.   

 

La  menor  o fe r ta  de  v i v ienda  bara ta  p rodu jo  una  mayor  

demanda  de  v i v iendas  en  rég imen  de  a r rendamien to  y ,  en  

consecuenc ia ,  un  a umento  de l  p rec io  de l  a lqu i le r  y  un  descenso  

de  la  o fe r ta .   
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Además,  hoy  es  p rec iso  d i sponer  de  t ipos  de  v i v ienda  

adap tados  a  las  neces idades  de  las  pe rsonas  d iscapac i tadas ,  de  

la  t e rce ra  edad  y  de  la  pob lac ión  que  v i ve  en  so l i ta r io ,  t res  

sec to res  que  aume n tarán  aún  más en  e l  f u tu ro .   

 

Se han  p ropues to  muchas  so luc iones :  rehab i l i ta r  ed i f i c ios  

púb l icos ,  f undar  asoc iac iones  púb l i cas  y  p r i vadas ,  em i t i r  bonos,  

conceder  fondos púb l icos  a  o rgan izac iones  con  f ines  no  

luc ra t i vos ,  mod i f i ca r  las  res t r icc iones  zona les ,  me jo ra r  los  

p rogramas  de  conces ión  de  h ipo tecas  y  fomenta r  en  las  

empresas  los  p rogramas de  ayuda  a  la  v i v ienda  pa ra  sus  

t raba jadores .   

 

La  ob l igac ión  pa t rona l  de  fac i l i ta r  l a  adqu is i c ión  o  pe rm i t i r  

e l  uso  de  v i v iendas  decorosas  pa ra  los  obreros  encuent r a  su  

a r ranque  y  c r i te r io  in ic ia l ,  en  e l  ámb i to   comun i ta r io ,  en  la  

Confe renc ia  de  la  Organ izac ión  In te rnac iona l  de l  T raba jo  (OIT )  

de  1921,  aunque  c i r cunsc r i ta  a  los  t raba jado res  agr íco las .  

Cua ren ta  años  más  ta rde  la  Recomendac ión  115  f i jaba  en  

G ineb ra  d i re c t r ices  de  mayo res  a lcances .    

 

El  D icc iona r io  Jur íd ico  Mex icano ,  en  la  Voz V iv ienda ,  nos  

de te rm ina  que  en  ma ter ia  de  po l í t i ca  hab i tac iona l  ob re ra  

podemos  loca l i za r  d i ve rsos  an teceden tes  en  e l  ámb i to  nac iona l ,  

pe ro  como expresa  José  Franc isco  Ru iz  Mass ieu ,  se  t ra ta  de  

apo r tes  lega les  que  deben  se r  cons ide rados más  como 

documenta l i zac ión  de  un  p ropós i to  que  como ins t rumentos  con  

án imo de  pos i t i v idad  y e f icac ia .   

 

Des tacan  e l  pun to  número  ve in t isé is  de l  P rograma de l  

Pa r t ido  L ibe ra l  Mex icano  (Man i f ies to  de  p r i mero  de  ju l io  de  
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1906)  y  l a  Ley  sob re  Casas  de  Obre ros  y  Emp leados  Púb l i cos  

que  exp id ió  e l  gobe rnado r  En r ique  C.  Cree l  e l  p r imero  de  

nov iembre  de  1906,  con  rad io  de  acc ión  en  la  cap i ta l  de l  es tado  

de  Ch ihuahua  y  en  las  cabece ras  de  los  d is t r i tos  de  la  p rop ia  

en t idad  ambos  p ropon ían  que  los  pa t rones  b r inda rán  a lo jamien to  

h ig ién ico  a  los  t raba jado res .  

 

La  redacción  or ig ina l  de  la  f racc ión  XI I  de l  ar t ícu lo  123  

de  la  Const i tuc ión  prescr ib ía  que  en  las  negoc iac iones 

ubicadas  fuera  de  las  poblac iones,  o  dent ro  de  e l las ,  cuando 

los  pa trones  ocuparán  un  número  de  asa lar iados  mayor  de  

c ien,  tendrán la  obl igac ión  de  proporc ionar les  habi tac iones 

cómodas  e  h ig iénicas ,  no  pudiendo cobrar  en ca l idad  de  

renta  cant idades  que  excedieran  de l  medio  por  c iento 

mensual  de l  va lor  ca tas tra l  de  las  f incas .   

 

La  f racc ión  XXX consideraba  de  u t i l idad  socia l  la  

formac ión  de  coopera t ivas  des t inadas  a  la  const rucción  de  

casas  cómodas e  h ig ién icas  para  ser  adqui r idas  en 

propiedad por  los  t raba jadores .    

 

El  contenido  de  la  f racc ión XI I  per maneció  inap l icado 

has ta  e l  in ic io  de  la  década  de  los  años  se tenta ,  Durante  

c incuenta  y t res  años  e l  Es tado empleó  t res  modal idades  en 

mater ia  de  viv ienda:  e l  s is tema de  viv ienda  arrendada,  e l  

s is tema de  promoción  es ta ta l  d i recta -aunque escasa -de  

vi v ienda  y los  asentamientos conocidos  como colonias  

prole tar ias;  la  v iv ienda  que  deber ían  fac i l i ta r  los  dueños  de  

capi ta l  seguía  en  e l  o lv ido,  s in  e l  impulso ni  la  vo luntad 

pol í t ica  de  un  Es tado que  debía  tener la  en  pr imer  p lano 

dentro de  su función socia l .    
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La  Ley Federa l  de l  Traba jo  de  1970  recogió  por  f in ,  en 

forma muy l imi tada ,  e l  derecho habi tac ional  de  los  

t raba jadores  mexicanos;  pero  lo  que  como contrapar t ida  era  

obl igac ión  pat rona l  se  supedi taba  a  que  los  cent ros  de  

t raba jó es tuvieran ub icados  fuera  de  l as  poblac iones y que 

las  empresas  tuvieran  una  p lant i l la  super ior  a  c ien 

t raba jadores . 53  

 

Las  a rguc ias  pa t rona les  y  t rucos  ju r íd icos  que  quedaban 

ab ie r tos  nunca  se  conc re ta ron ,  a fo r tunadamente ,  pues to  que  la  

ac tua l i zac ión  de l  cumpl im ien to  de  la  ob l igac ión  e ra  d i f e r ida  po r  

un  lapso  de  t res  años.  

 

Antes  de  que  t ranscu r r ie ra  e l  t r ien io  a lud ido  su rg ie ron  los  

o rgan ismos  que  se  t raducen en  t res  fondos  de  aho r ro  y  

f inanc iac ión :   

 

a )  E l  Ins t i tu to  de l  Fondo  Nac iona l  de  la  V iv ienda  para  

los  T raba jado res  ( INFONAVIT ) ,  que  a t iende  a  la  

pob lac ión  económicamente  ac t i va  en  e l  campo  de  

las  ac t i v idades  p roduct i vas  en  gene ra l ;   

 

b )  E l  Fondo de  la  V iv ienda  de l  Ins t i tu to  de  Segu r idad  y  

Se rv i c ios  soc ia les  de  los  T raba jado res  de l  Es tado  

(FOVISSSTE) ,  que  p romueve  la  cons t rucc ión  de  

v i v ie ndas  pa ra  los  t raba jado res  a l  se rv i c io  de  los  

pode res  fede ra les  (e l  Gob ie rno  de l  D is t r i to  Fede ra l  

i nc lu ido )  y  de  las  ins t i tuc iones  que  po r  d i spos ic ión  

                                                           
53 Cfr. Diccionario Jurídico Mexicano. Voz Vivienda. Tomo I-O. 9ª. Edición. Editorial Porrúa 

UNAM. México Distrito Federal 1996. Págs. 2563 y 2564. 
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l ega l  o  po r  conven io  deban  insc r ib i r  a  sus  

t raba jadores  en  d icho  Fondo,  y   

 

c )  E l  Fondo  de  la  V iv ienda  Mi l i t a r  (FOVIMI ) .   

E l  p r imero  es  un  o rgan ismo  con  persona l idad  ju r íd i ca  y  

pa t r imon io  p rop io ;  los  dos  res tan tes  son  en t idades 

desconcen t radas:  de l  ISSSTE y  de l  ISSFAM ( Ins t i tu to  de  

Segur idad  Soc ia l  de  las  Fue rzas  A rmadas  Mex icanas) ,  

respect i vamente .  Só lo  un  sec t o r ,  e l  de  mayo res  neces idades 

pe ro  de  menores  ingresos ,  no  fue  deb idamente  cons iderado  en  

lo  que  a  pa r t i r  de  la  década  de  los  años  se ten ta  p re tende se r  e l  

p r imer  s is tema  nac iona l  de  v i v ienda ;  se  t ra ta  de  los  no  

asa la r iados ,  que  pe rmanecen  en  un  in te rm inab l e  compás  de  

espe ra .  

CAPÍTULO TERCERO.  

MARCO LEGAL DE LA V IVIENDA EN MÉXICO.  

 

El  o to rgam ien to  de  v i v ienda ,  f o rma  pa r te  de  los  se rv i c ios  

soc ia les ,  en  un  sen t ido  amp l io ,  es  la  p res tac ión  de  se rv i c ios  

san i ta r ios  y  educa t i vos ,  la  p ro tecc ión  soc ia l  de l  t raba jo  y  la  

v i v ienda ,  los  segu ros  y  subs id ios  de  ren ta ,  y  l a  as is tenc ia  soc ia l  

i nd iv idua l .  En  un  sen t ido  res t r ing ido ,  los  se rv i c ios  soc ia les  son  

ac t i v idades  técn icas  o rgan izadas  po r  las  admin is t rac iones  

púb l icas  y  enmarcadas  den t ro  de  las  po l í t i cas  de  b ienes ta r  

soc ia l ,  cuyo  ob je t i vo  es  la  p revenc ión ,  rehab i l i tac ión  o  

as is tenc ia  de  ind iv iduos ,  de  fami l ias  o  de  g rupos  soc ia les  con  

amp l ias  ca renc ias  y  demandas,  en  p ro  de  la  igua ldad  de  

opo r tun idades ,  la  rea l i zac ión  pe rsona l ,  la  i n tegrac ión  soc ia l  y  l a  

so l ida r idad .   
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La  f ina l idad  g loba l  de  los  serv i c ios  soc ia les  es  la  

sa t is facc ión  de  de te rm inadas  neces idades  humanas  den t ro  de  

una  comun idad .  La  fo rma  más  común  de  ob tene r  un  luga r  donde 

v i v i r ,  es  e l  a r rendamien to ,  e l  cua l  es  un  t ipo  de  con t ra to  po r  e l  

que  una  de  las  pa r te s  se  ob l iga  a  da r  a  la  o t ra  e l  goce  de  una  

cosa  po r  t i empo de te rm inado  y  p rec io  c ie r to  (a r rendamien to  de  

cosas ) .   

 

El  a r rendamien to  de  cosas ,  según e l  t ipo  de  b ien  que  se  

a r r iende ,  puede se r  de  b ienes  co rpo ra les  o  de  cosas  

inco rpora les  o  de rechos  y  de  en t r e  los  p r imeros ,  de  b ienes  

mueb les  ( los  más  hab i tua les  son  los  de  au tomóv i les ,  a lgunos 

e lec t rodomés t i cos  y  máqu inas  o  d ispos i t i vos  de  a l ta  tecno log ía )  

y  de  b ienes  inmueb les .  E l  a r rendamien to  de  inmueb les ,  que  

puede se r  de  f incas  o  p rop iedades  ru ra les  o  u rba nas,  rep resen ta  

e l  de  mayo r  t rascendenc ia  económica  po rque  fac i l i ta  e l  goce  y 

d is f ru te  de  las  m ismas  a  qu ien  las  neces i ta ,  s in  tene r  que  

desembo lsa r  su  va lo r  to ta l  adqu i r iendo  la  p rop iedad.   

 

El  de  f incas  ru ra les  o  te r renos cons is te  en  la  ces ión  

tempora l  de  una  o  va r ias  f incas  pa ra  su  ap rovechamien to  

agropecua r io  o  fo res ta l  a  cambio  de  p rec io  o  ren ta ,  s iendo  una  

fo rma  de  tenenc ia  de  la  t ie r ra  pa ra  e l  lab rado r  s in  neces idad  de  

compra r la .  La  re lac ión  en t re  f i nca  y  agr icu l to r  requ ie re  c ie r ta  

es tab i l idad ,  a l  t r a ta rse  de  una  p ro fes ión  u  o f i c io  que  ex ige  

conoc im ien tos  y  hab i l idades,  y  a  logra r  ese  f in  sue le  o r ien ta rse  

la  leg is lac ión  espec ia l  de  a r rendamien tos  ru ra les  en  aque l los  

pa íses  donde ex is te .   

 

El  a r rendamien to  de  f incas  o  p rop iedades  u rbanas  eng loba  

e l  de  v i v iendas o  inqu i l ina to  y  e l  de  loca les  de  negoc io ,  
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imp l i cando  en  es tos  ú l t imos  e l  de  aque l las  ed i f i cac iones 

hab i tab les  cuyo  des t ino  p r imord ia l  no  sea  la  v i v ienda ,  s ino  e l  de  

e je rce rse  en  e l las ,  con  es tab lec im ien to  ab ie r to ,  una  ac t i v idad  de  

indus t r ia ,  comerc io  o  de  enseñanza  con  f ines  luc ra t i vos .   

 

Debe  reco rda rse  que  a lqu i le r  es  una  fo rma de  acceso  a  una  

v i v ienda  de  muchas  capas  de  la  pob lac ión  por  lo  que  en  la  

mayor ía  de  los  es tados  ex is ten  reg ímenes  espec ia les  pa ra  

remed ia r  las  neces idades  de  ca rác te r  so c ia l ,  a r t i cu lados  por  

l eyes  espec ia les  p ro tec to ras ,  s iendo  muy hab i tua l  la  

i ns tau rac ión  po r  un  s i s tema  de  ren tas  y  una  p ró r roga  ob l iga to r ia  

pa ra  e l  a r rendador  y  po tes ta t i va  para  e l  a r rendata r io  duran te  un  

c ie r to  pe r iodo  de  t iempo ;  po r  e jemp lo ,  en  España se  p ro longa  

c inco  años  y  en  a lgunos  pa íses  La t inoamer icanos  que  

imp lementan  po l í t i cas  neo l ibe ra les  se  ha  reduc ido  de  fo rma 

no tab le .  La  leg is lac ión  in te rvenc ion is ta ,  pa ra  se r  j us ta ,  debe  

ev i ta r  que  se  d i la te  en  exceso  la  l l amada  p ró r roga  fo rzosa  y 

tener  en  cuenta  que  es tab lece r  p rec ios  ba jos  de  una  fo rma 

puede a r ru ina r  a l  p rop ie ta r io  po r  una  pa r te ,  pe ro  tamb ién ,  que  

de ja r  toda  la  regu lac ión  a  la  au tonomía  con t rac tua l  puede 

repe rcu t i r  de  un  modo  negat i vo  en  qu ienes  ca recen  de  los  

su f ic ien tes  recu rsos  pa ra  adqu i r i r  la  p rop iedad.   

 

Los  b ienes  inmueb les  han  rec ib ido  de  modo  t rad ic iona l  un  

t ra to  más  seve ro  pa ra  su  adqu is i c ión ,  ena jenac ión  y  en  genera l  

pa ra  su  t rá f ico ,  po rque  se  han  cons ide rado  como la  base  de l  

pa t r imon io  y  la  so lvenc ia  de l  su je to .  Es te  d i f e ren te  t ra to ,  

respecto  de  los  mueb les ,  p rov iene  en  esenc ia  de  la  época  

med ieva l  y  con t inuó  du ran te  e l  pe r iodo  cod i f i cado r  g rac ias ,  en t re  

o t ros  fac to res ,  a l  auge  de  la  f i s ioc rac ia  que  con temp laba  la  

na tu ra leza  como la  ún ica  fuen te  de  ren tas .   
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3.1  CONSTITUCIÓN  POLÍT ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  

 

El  texto  ap robado  po r  e l  Const i tuyen te ,  t an tas  veces  

re fo rmado  y ad ic ionado después,  en  la  pa r te  conducen te  fue :    

"T í t u l o  S e x t o .   

 

" D e l  t r a b a j o  y  d e  l a  p r e v i s i ó n  s o c i a l .   

 

" Ar t í c u l o  1 2 3 .  E l  C o n g r e s o  d e  l a  U n i ó n  y  l a s  L e g i s l a t u r a s  d e  l o s  

E s t a d o s  d e b e r á n  e x p e d i r  l e y e s  s o b r e  e l  t r a b a j o ,  f u n d a d a s  e n  l a s  

n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  r e g i ó n ,  s i n  c o n t r a v e n i r  a  l a s  b a s e s  s i g u i e n t e s ,  

l a s  c u a l e s  r e g i r á n  e l  t r a b a j o  d e  l o s  o b r e r o s ,  j o r n a l e r o s ,  e m p l e a d o s ,  

d o m é s t i c o s  y  a r t e s a n o s ,  y  d e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l ,  t o d o  c o n t r a t o  d e  

t r a b a j o .   

" … X I I .  E n  t o d a  n e g o c i a c i ó n  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a l ,  m i n e r a  o  

c u a l q u i e r a  o t r a  c l a s e  d e  t r a b a j o ,  l o s  p a t r o n o s  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a  

p r o p o r c i o n a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s ,  

p o r  l a s  q u e  p o d r á n  c o b r a r  r e n t a s  q u e  n o  e x c e d e r á n  d e l  m e d i o  p o r  

c i e n t o  m e n s u a l  d e l  v a l o r  c a t a s t r a l  d e  l a s  f i n c a s .  I g u a l m e n t e  d e b e r á n  

e s t a b l e c e r  e s c u e l a s ,  e n f e r m e r í a s  y  d e m á s  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  a  l a  

c o m u n i d a d .  S i  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e s t u v i e r e n  s i t u a d a s  d e n t r o  d e  l a s  

p o b l a c i o n e s  y  o c u p a r e n  u n  n ú m e r o  d e  t r a b a j a d o r e s  m a y o r  d e  c i e n ,  

t e n d r á n  l a  p r i m e r a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  m e n c i o n a d a s ;   

 

" X I I I .  Ad e m á s ,  e n  e s t o s  m i s m o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  c u a n d o  s u   

p o b l a c i ó n  e x c e d a  d e  d o s c i e n t o s  h a b i t a n t e s ,  d e b e r á  r e s e r v a r s e  u n  

e s p a c i o  d e  t e r r e n o  q u e  n o  s e r á  m e n o r  d e  c i n c o  m i l  m e t r o s  c u a d r a d o s ,  

p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e r c a d o s  p ú b l i c o s ,  i n s t a l a c i ó n  d e  e d i f i c i o s  

d e s t i n a d o s  a  l o s  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  y  c e n t r o s  r e c r e a t i v o s .  Q u e d a  

p r o h i b i d o  e n  t o d o  c e n t r o  d e  t r a b a j o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e x p e n d i o s  

d e  b e b i d a s  e m b r i a g a n t e s  y  d e  c a s a s  d e  j u e g o  d e  a z a r ; … ”   
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El  p res iden te  de  la  Repúb l ica ,  L i c .  LUIS  ECHEVERRÍA  

ÁLVAREZ,  re fo rmó  la  f racc ión  X I I  de l  apar tado  A  de l  A r t ícu lo  

123  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  

Mex icanos,  pa ra  quedar  como s igue :   

 

“ . . .  X I I .  T o d a  e m p r e s a  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a l ,  m i n e r a  o  d e  c u a l q u i e r  

o t r a  c l a s e  d e  t r a b a j o ,  e s t a r á  o b l i g a d a ,  s e g ú n  l o  d e t e r m i n e n  l a s  l e y e s  

r e g l a m e n t a r i a s  a  p r o p o r c i o n a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a b i t a c i o n e s  

c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s .  E s t a  o b l i g a c i ó n  s e  c u m p l i r á  m e d i a n t e  l a s  

a p o r t a c i o n e s  q u e  l a s  e m p r e s a s  h a g a n  a  u n  f o n d o  n a c i o n a l  d e  l a  

v i v i e n d a  a  f i n  d e  c o n s t i t u i r  d e p ó s i t o s  e n  f a v o r  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s  y  

e s t a b l e c e r  u n  s i s t e m a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  p e r m i t i r á  o t o r g a r  a  é s t o s  

c r é d i t o  b a r a t o  y  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  a d q u i e r a n  e n  p r o p i e d a d  t a l e s  

h a b i t a c i o n e s .   

 

“ S e  c o n s i d e r a  d e  u t i l i d a d  s o c i a l  l a  e x p e d i c i ó n  d e  u n a  l e y  p a r a  l a  

c r e a c i ó n  d e  u n  o r g a n i s m o  i n t e g r a d o  p o r  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  G o b i e r n o  

F e d e r a l ,  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l o s  p a t r o n e s ,  q u e  a d m i n i s t r e  l o s  

r e c u r s o s  d e l  f o n d o  n a c i o n a l  d e  l a  v i v i e n d a .  D i c h a  l e y  r e g u l a r á  l a s  

f o r m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  c o n f o r m e  a  l o s  c u a l e s  l o s  t r a b a j a d o r e s  

p o d r á n  a d q u i r i r  e n  p r o p i e d a d  l a s  h a b i t a c i o n e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s .   

 

“ L a s  n e g o c i a c i o n e s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  p á r r a f o  p r i m e r o  d e  e s t a  

f r a c c i ó n ,  s i t u a d a s  f u e r a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s ,  e s t á n  o b l i g a d a s  a  

e s t a b l e c e r  e s c u e l a s ,  e n f e r m e r í a s  y  d e m á s  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  a  l a  

c o m u n i d a d .  Ad e m á s ,  e n  e s o s  m i s m o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  c u a n d o  s u  

p o b l a c i ó n  e x c e d a  d e  2 0 0  h a b i t a n t e s ,  d e b e r á  r e s e r v a r s e  u n  e s p a c i o  d e  

t e r r e n o ,  q u e  n o  s e r á  m e n o r  d e  c i n c o  m i l  m e t r o s  c u a d r a d o s ,  p a r a  e l  

e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e r c a d o s ,  i n s t a l a c i ó n  d e  e d i f i c i o s  d e s t i n a d o s  a  l o s  

s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  y  c e n t r o s  r e c r e a t i v o s .   

 

Q u e d a  p r o h i b i d o  e n  t o d o  c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  

e x p e n d i o s  d e  b e b i d a s  e m b r i a g a n t e s  y  d e  c a s a s  d e  j u e g o s  d e  a z a r ” .   

 

3.2  LEY FEDERAL DEL TRABAJO.  
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La  ley  reg lamentar ia  de l  a r t í cu lo  123  ha  su f r ido  las  

s igu ien tes  re fo rmas:  

 

AR T I C U L O  9 7 .  L o s  s a l a r i o s  m í n i m o s  n o  p o d r á n  s e r  o b j e t o  d e  

c o m p e n s a c i ó n ,  d e s c u e n t o  o  r e d u c c i ó n ,  s a l v o  e n  l o s  c a s o s  s i g u i e n t e s :   

I .   

 

I I .  P a g o  d e  r e n t a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 5 1 .  E s t e  

d e s c u e n t o  n o  p o d r á  e x c e d e r  d e l  d i e z  p o r  c i e n t o  d e l  s a l a r i o .  

 

I I I .  P a g o  d e  a b o n o s  p a r a  c u b r i r  p r é s t a m o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  d e s t i n a d o s  a  l a  

a d q u i s i c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a s  d e  c a s a s  

h a b i t a c i ó n  o  a l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  p o r  e s t o s  c o n c e p t o s .  

As i m i s m o ,  a  a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  l e s  h a y a  o t o r g a d o  u n  

c r é d i t o  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  v i v i e n d a s  u b i c a d a s  e n  c o n j u n t o s  

h a b i t a c i o n a l e s  f i n a n c i a d o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  s e  l e s  d e s c o n t a r á  e l  1 %  d e l  s a l a r i o  a  

q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 4 3  d e  e s t a  L e y ,  q u e  s e  d e s t i n a r á  a  c u b r i r  

l o s  g a s t o s  q u e  s e  e r o g u e n  p o r  c o n c e p t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  o p e r a c i ó n  

y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  c o n j u n t o  h a b i t a c i o n a l  d e  q u e  s e  t r a t e .  E s t o s  

d e s c u e n t o s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  a c e p t a d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l  t r a b a j a d o r  

y  n o  p o d r á n  e x c e d e r  e l  2 0 %  d e l  s a l a r i o .   

 

AR T I C U L O  1 1 0 .  L o s  d e s c u e n t o s  e n  l o s  s a l a r i o s  d e  l o s  

t r a b a j a d o r e s  e s t á n  p r o h i b i d o s ,  s a l v o  e n  l o s  c a s o s  y  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  

s i g u i e n t e s :   

 

I .   

 

I I .  P a g o  d e  l a  r e n t a  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 5 1  q u e  n o  p o d r á  

e x c e d e r  d e l  q u i n c e  p o r  c i e n t o  d e l  s a l a r i o .   

 

I I I .  P a g o  d e  a b o n o s  p a r a  c u b r i r  p r é s t a m o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  d e s t i n a d o s  a  l a  

a d q u i s i c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a s  d e  c a s a s  

h a b i t a c i ó n  o  a l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  p o r  e s t o s  c o n c e p t o s .  
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As i m i s m o ,  a  a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  l e s  h a y a  o t o r g a d o  u n  

c r é d i t o  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  v i v i e n d a s  u b i c a d a s  e n  c o n j u n t o s  

h a b i t a c i o n a l e s  f i n a n c i a d o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  s e  l e s  d e s c o n t a r á  e l  1 %  d e l  s a l a r i o  a  

q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 4 3  d e  e s t a  L e y ,  q u e  s e  d e s t i n a r á  a  c u b r i r  

l o s  g a s t o s  q u e  s e  e r o g u e n  p o r  c o n c e p t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  o p e r a c i ó n  

y  m a n t e n i m i e n t o   d e l  c o n j u n t o  h a b i t a c i o n a l  d e  q u e  s e  t r a t e .  E s t o s  

d e s c u e n t o s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  a c e p t a d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l  

t r a b a j a d o r .   

 

I V .   

V .   

V I  

AR T I C U L O  1 3 6 .  T o d a  e m p r e s a  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a l ,  m i n e r a  o  d e  

c u a l q u i e r  o t r a  c l a s e  d e  t r a b a j o ,  e s t á  o b l i g a d a  a  p r o p o r c i o n a r  a  l o s  

t r a b a j a d o r e s  h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s .  P a r a  d a r  

c u m p l i m i e n t o  a  e s t a  o b l i g a c i ó n ,  l a s  e m p r e s a s  d e b e r á n  a p o r t a r  a l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  e l  c i n c o  p o r  c i e n t o  s o b r e  l o s  s a l a r i o s  

d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  s u  s e r v i c i o .  

  

AR T I C U L O  1 3 7 .  E l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  t e n d r á  p o r  

o b j e t o  c r e a r  s i s t e m a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  p e r m i t a n  a  l o s  

t r a b a j a d o r e s  o b t e n e r  c r é d i t o  b a r a t o  y  s u f i c i e n t e  p a r a  a d q u i r i r  e n  

p r o p i e d a d  h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s ,  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  

r e p a r a c i ó n ,  o  m e j o r a s  d e  s u s  c a s a s  h a b i t a c i ó n  y  p a r a  e l  p a g o  d e  

p a s i v o s  a d q u i r i d o s  p o r  e s t o s  c o n c e p t o s .   

 

AR T I C U L O  1 3 8 .  L o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  

s e r á n  a d m i n i s t r a d o s  p o r  u n  o r g a n i s m o  i n t e g r a d o  e n  f o r m a  t r i p a r t i t a  

p o r  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l ,  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l o s  

p a t r o n e s .   

 

AR T I C U L O  1 3 9 .  L a  L e y  q u e  c r e e  d i c h o  o r g a n i s m o  r e g u l a r á  l o s  

p r o c e d i m i e n t o s  y  f o r m a s  c o n f o r m e  a  l o s  c u a l e s  l o s  t r a b a j a d o r e s  

p o d r á n  a d q u i r i r  e n  p r o p i e d a d  h a b i t a c i o n e s  y  o b t e n e r  l o s  c r é d i t o s  a  

q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 3 7 .   
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AR T I C U L O  1 4 0 .  E l  o r g a n i s m o  a  q u e  s e  r e f i e r e n  l o s  a r t í c u l o s  1 3 8  

y  1 3 9 ,  t e n d r á  a  s u  c a r g o  l a  c o o r d i n a c i ó n  y  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  

p r o g r a m a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a s a s  h a b i t a c i ó n  d e s t i n a d a  a  s e r  

a d q u i r i d a s  e n  p r o p i e d a d  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s .   

 

AR T I C U L O  1 4 1 .  L a s  a p o r t a c i o n e s  a l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  s o n  g a s t o s  d e  p r e v i s i ó n  s o c i a l  d e  l a s  e m p r e s a s  y  s e  

a p l i c a r á n  e n  s u  t o t a l i d a d  a  c o n s t i t u i r  d e p ó s i t o s  e n  f a v o r  d e  l o s  

t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  s u j e t a r á n  a  l a s  b a s e s  s i g u i e n t e s :   

 

I .  En  l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  t o t a l  p e r m a n e n t e  d e  i n c a p a c i d a d  

p a r c i a l  p e r m a n e n t e ,  c u a n d o  é s t a  s e a  d e l  5 0 %  o  m á s ;  d e  i n v a l i d e z  

d e f i n i t i v a ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  L e y  d e l  S e g u r o  S o c i a l ,  d e  j u b i l a c i ó n ;  

o  d e  m u e r t e  d e l  t r a b a j a d o r  s e  e n t r e g a r á  e l  t o t a l  d e  l o s  d e p ó s i t o s  

c o n s t i t u i d o s ,  a  é l  o  s u s  b e n e f i c i a r i o s ,  c o n  u n a  c a n t i d a d  a d i c i o n a l  

i g u a l  a  d i c h o s  d e p ó s i t o s ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  L e y ,  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  

a r t í c u l o  1 3 9 .  

  

I I .  C u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  d e j e  d e  e s t a r  s u j e t o  a  u n a  r e l a c i ó n  d e  

t r a b a j o  y  c u e n t e  c o n  5 0  o  m á s  a ñ o s  d e  e d a d ,  t e n d r á  d e r e c h o  a  q u e  s e  

l e  h a g a  e n t r e g a  d e l  t o t a l  d e  l o s  d e p ó s i t o s  q u e  s e  h u b i e r e n  h e c h o  e n  s u  

f a v o r ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  L e y  d e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s .   

 

I I I .  En  c a s o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  h u b i e r e  r e c i b i d o  c r é d i t o  d e l  

I n s t i t u t o ,  l a s  c a n t i d a d e s  a  q u e  t u v i e r e  d e r e c h o  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a s  

f r a c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  s e  a p l i c a r á n  a  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e l  c r é d i t o ,  s a l v o  

e n  l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  t o t a l  p e r m a n e n t e  o  d e  m u e r t e ,  e n  l o s  

t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  1 4 5  s i  d e s p u é s  d e  h a c e r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  d i c h a s  

c a n t i d a d e s  a  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e l  c r é d i t o  q u e d a r e  s a l d o  a  f a v o r  d e l  

t r a b a j a d o r  s e  l e  e n t r e g a r á  a  é s t e  e l  m o n t o  c o r r e s p o n d i e n t e .  

 

P a r a  l a  d e v o l u c i ó n  d e  l o s  d e p ó s i t o s  y  c a n t i d a d e s  a d i c i o n a l e s  

b a s t a r á  q u e  l a  s o l i c i t u d  p o r  e s c r i t o  s e  a c o m p a ñ e  d e  l a s  p r u e b a s  

p e r t i n e n t e s .   

 



112 
 

AR T I C U L O  1 4 2 .  C u a n d o  u n a  e m p r e s a  s e  c o m p o n g a  d e  v a r i o s  

e s t a b l e c i m i e n t o s ,  l a  o b l i g a c i ó n  a  q u e  s e  r e f i e r e  e 1  A r t í c u l o  1 3 6  d e  

e s t a  l e y  s e  e x t i e n d e  a  c a d a  u n o  d e  e l l o s  y a  l a  e m p r e s a  e n  s u  c o n j u n t o .   

 

AR T I C U L O  1 4 3 .  P a r a  l o s  e f e c t o s  d e  e s t e  C a p í t u l o  e l  s a l a r i o  a  q u e  

s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 3 6  s e  i n t e g r a  c o n  l o s  p a g o s  h e c h o s  e n  e f e c t i v o  

p o r  c u o t a  d i a r i a ,  y  l a s  g r a t i f i c a c i o n e s ,  p e r c e p c i o n e s ,  a l i m e n t a c i ó n ,  

h a b i t a c i ó n ,  p r i m a s ,  c o m i s i o n e s ,  p r e s t a c i o n e s  e n  e s p e c i e  y  c u a l q u i e r  

o t r a  c a n t i d a d  o  p r e s t a c i ó n  q u e  s e  e n t r e g u e  a l  t r a b a j a d o r  p o r  s u s  

s e r v i c i o s ;  n o  s e  t o m a r á n  e n  c u e n t a  d a d a  s u  n a t u r a l e z a ,  l o s  s i g u i e n t e s  

c o n c e p t o s :   

 

a )  L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  t r a b a j o ,  t a l e s  c o m o  h e r r a m i e n t a s ,  r o p a  y  

o t r o s  s i m i l a r e s ;   

 

b )  E l  a h o r r o ,  c u a n d o  s e  i n t e g r e  p o r  u n  d e p ó s i t o  d e  c a n t i d a d  

s e m a n a r i a  o  m e n s u a l  i g u a l  d e l  t r a b a j a d o r  y  d e  l a  e m p r e s a ;  y  l a s  

c a n t i d a d e s  o t o r g a d a s  p o r  e l  p a t r ó n  p a r a  f i n e s  s o c i a l e s  o  s i n d i c a l e s ;   

 

c )  L a s  a p o r t a c i o n e s  a l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  1 t a b a j a d o r e s  y  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  e n  l a s   u t i l i d a d e s  

d e  l a s  e m p r e s a s ;   

 

d )  L a  a l i m e n t a c i ó n  y  l a  h a b i t a c i ó n  c u a n d o  n o  s e  p r o p o r c i o n e n  

g r a t u i t a m e n t e  a l  t r a b a j a d o r ,  a s í  c o m o  l a s  d e s p e n s a s ;   

 

e )  L o s  p r e m i o s  p o r  a s i s t e n c i a ;   

 

f )  L o s  p a g o s  p o r  t i e m p o  e x t r a o r d i n a r i o ,  s a l v o  c u a n d o  e s t e  t i p o  

d e  s e r v i c i o s  e s t é  p a c t a d o  e n  f o r m a  d e  t i e m p o  f i j o ;   

 

g )  L a s  c u o t a s  a l  I n s t i t u t o  M e x i c a n o  d e l  S e g u r o  S o c i a l  a  c a r g o  d e l  

t r a b a j a d o r  q u e  c u b r a n  l a s  e m p r e s a s .  

 

AR T I C U L O  1 4 4 .  S e  t e n d r á  c o m o  s a l a r i o  m á x i m o  p a r a  e l  p a g o  d e  

l a s  a p o r t a c i o n e s  e l  e q u i v a l e n t e  a  d i e z  v e c e s  e l  s a l a r i o  m í n i m o  g e n e r a l  

d e l  á r e a  g e o g r á f i c a  d e  a p l i c a c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d a .   
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AR T I C U L O  1 4 5 .  L o s  c r é d i t o s  q u e  s e  o t o r g u e n  p o r  e l  o r g a n i s m o  

q u e  a d m i n i s t r e  e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  e s t a r á n  c u b i e r t o s  

p o r  u n  s e g u r o ,  p a r a  l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  t o t a l  p e r m a n e n t e  o  d e  

m u e r t e ,  q u e  l i b e r e  a l  t r a b a j a d o r  o  a  s u s  b e n e f i c i a r i o s  d e  l a s  

o b l i g a c i o n e s ,  g r a v á m e n e s  o  l i m i t a c i o n e s  d e  d o m i n i o  a  f a v o r  d e l  c i t a d o  

o r g a n i s m o ,  d e r i v a d a s  d e  e s o s  c r é d i t o s .   

 

P a r a  t a l e s  e f e c t o s ,  s e  e n t e n d e r á  p o r  i n c a p a c i d a d  t o t a l  

p e r m a n e n t e  l a  p é r d i d a  d e  f a c u l t a d e s  o  a p t i t u d e s  d e  u n a  p e r s o n a ,  q u e  

l a  i m p o s i b i l i t e n  p a r a  d e s e m p e ñ a r  c u a l q u i e r  t r a b a j o  p o r  e l  r e s t o  d e  s u  

v i -  d a ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  r i e s g o  q u e  l a  h a y a  

p r o d u c i d o .   

 

T r a t á n d o s e  d e  l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  p a r c i a l  p e r m a n e n t e  

c u a n d o  é s t a  s e a  d e l  5 0 %  o  m á s ,  o  i n v a l i d e z  d e f i n i t i v a ,  s e  l i b e r a r á  a l  

t r a b a j a d o r  a c r e d i t a d o  d e l  a d e u d o ,  l o s  g r a v á m e n e s  o  l i m i t a c i o n e s  d e  

d o m i n i o  a  f a v o r  d e l  I n s t i t u t o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  n o  s e a  s u j e t o  d e  u n a  

n u e v a  r e l a c i ó n  d e  t r a b a j o  p o r  u n  p e r i o d o  m í n i m o  d e  d o s  a ñ o s ,  l a p s o  

d u r a n t e  e l  c u a l  g o z a r á  d e  u n a  p r ó r r o g a  s i n  c a u s a  d e  i n t e r e s e s ,  p a r a  e l  

p a g o  d e  s u  c r é d i t o .  L a  e x i s t e n c i a  d e  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  s u p u e s t o s  

d e b e r á  c o m p r o b a r s e  a n t e  e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s ,  d e n t r o  d e l  m e s  s i g u i e n t e  a  l a  f e c h a  e n  

q u e  s e  d e t e r m i n e n .  

 

AR T I C U L O  1 4 6 .  L o s  p a t r o n e s  n o  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a  p a g a r  l a s  

a p o r t a c i o n e s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  Ar t í c u l o  1 3 6  d e  e s t a  l e y  p o r  l o  q u e  

t o c a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d o m é s t i c o s .   

 

AR T I C U L O  1 4 7 .  E l  E j e c u t i v o  F e d e r a l ,  p r e v i o  e s t u d i o  y  d i c t a m e n  

d e l  o r g a n i s m o  q u e  s e  c o n s t i t u y a  p a r a  a d m i n i s t r a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  d e t e r m i n a r á  l a s  m o d a l i d a d e s  y  f e c h a s  

e n  q u e  s e  i n c o r p o r a r á n  e l  r é g i m e n  e s t a b l e c i d o  p o r  e s t e  c a p í t u l o :   

 

I .  L o s  d e p o r t i s t a s  p r o f e s i o n a l e s ,  y   

 

I I .  L o s  t r a b a j a d o r e s  a  d o m i c i l i o .   
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AR T I C U L O  1 4 8 .  E l  E j e c u t i v o  F e d e r a l  p o d r á  e s t a b l e c e r  

m o d a l i d a d e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  a p o r t a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  t e n g a n  

u n  c a p i t a l  o  u n  i n g r e s o  i n f e r i o r  a  l o s  m í n i m o s  q u e  e l  p r o p i o  E j e c u t i v o  

d e t e r m i n e .  

 

E s t a s  r e s o l u c i o n e s  p o d r á n  r e v i s a r s e  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  c u a n d o  

a  s u  j u i c i o  e x i s t a n  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  l o  j u s t i f i q u e n .   

 

AR T I C U L O  1 4 9 .  E l  o r g a n i s m o  q u e  s e  c r e e  p a r a  a d m i n i s t r a r   l o s  

r e c u r s o s  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  d e t e r m i n a r á  l a s  s u m a s  

q u e  s e  a s i g n a r á n  a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  p r o g r a m a s  d e  c a s a s   h a b i t a c i ó n  

d e s t i n a d a s  a  s e r  a d q u i r i d a s  e n  p r o p i e d a d  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  l o s  

q u e  s e  a p l i c a r á n  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n  o  

m e j o r a s  d e  d i c h a s  c a s a s ,  a s í  c o m o  p a r a  e l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  

p o r  e s t o s  c o n c e p t o s .    

 

Al  e f e c t u a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  s e  d i s t r i b u i r á n  

e q u i t a t i v a m e n t e  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  y  l o c a l i d a d e s  d e l  p a í s ,  a s í  

c o m o  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  e m p r e s a s  o  g r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s .   

 

P a r a  e l  o t o r g a m i e n t o  i n d i v i d u a l  d e  l o s  c r é d i t o s  s e  p r o c e d e r á  e n  

c a s o  n e c e s a r i o  c o n f o r m e  a u n  s i s t e m a  d e  s o r t e o s ,  e n  l o s  t é r m i n o s  q u e  

e s t a b l e z c a  l a  l e y  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 3 9 .   

 

AR T I C U L O  1 5 0 .  C u a n d o  l a s  e m p r e s a s  p r o p o r c i o n e n  a  s u s  

t r a b a j a d o r e s  c a s a  e n  c o m o d a t o  o  a r r e n d a m i e n t o  n o  e s t á n  e x e n t a s  d e  

c o n t r i b u i r  a l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  

a r t í c u l o  1 3 6 .  

 

T a m p o c o  q u e d a r á n  e x e n t a s  d e  e s t a  a p o r t a c i ó n  r e s p e c t o  d e  

a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  h a y a n  s i t i o  f a v o r e c i d o s  p o r  c r é d i t o s  d e l  

f o n d o .   

 

AR T I C U L O  1 5 1 .  C u a n d o  l a s  h a b i t a c i o n e s  s e  d e n  e n  

a r r e n d a m i e n t o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l a  r e n t a  n o  p o d r á  e x c e d e r  d e l  m e d i o  
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p o r  c i e n t o  m e n s u a l  d e l  v a l o r  c a t a s t r a l  d e  l a  f i n c a  y  s e  o b s e r v a r á n  l a s  

n o r m a s  s i g u i e n t e s :   

 

I .  L a s  e m p r e s a s  e s t á n  o b l i g a d a s  a  m a n t e n e r l a s  e n  c o n d i c i o n e s  

d e  h a b i t a b i l i d a d  y  a  h a c e r  o p o r t u n a m e n t e  l a s  r e p a r a c i o n e s  n e c e s a r i a s  

y  c o n v e n i e n t e s ;   

I I .  L o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  l a s  o b l i g a c i o n e s  s i g u i e n t e s :   

 

a )  P a g a r  l a s  r e n t a s .   

 

b )  C u i d a r  d e  l a  h a b i t a c i ó n  c o m o  s i  f u e r a  p r o p i a .   

 

c )  P o n e r  e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  l o s  d e f e c t o s  o  

d e t e r i o r o s  q u e  o b s e r v e n .   

 

d )  D e s o c u p a r  l a s  h a b i t a c i o n e s  a  l a  t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  

d e  t r a b a j o  d e n t r o  d e  u n  t é r m i n o  d e  c u a r e n t a  y  c i n c o  d í a s ,  y   

 

I I I .  E s t á  p r o h i b i d o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s :   

 

a )  U s a r  l a  h a b i t a c i ó n  p a r a  f i n e s  d i s t i n t o s  d e  l o s  s e ñ a l a d o s  e n  

e s t e  c a p í t u l o .   

 

b )  S u b a r r e n d a r  l a s  h a b i t a c i o n e s .   

 

AR T I C U L O  1 5 2 .  L o s  t r a b a j a d o r e s  t e n d r á n  d e r e c h o  a  e j e r c i t a r  a n t e  

l a s  J u n t a s  d e  C o n c i l i a c i ó n  y  Ar b i t r a j e  l a s  a c c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  y  

c o l e c t i v a s  q u e  d e r i v e n  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  

i m p u e s t a s  e n  e s t e  C a p í t u l o .  

  

AR T I C U L O  1 5 3 .  L a s  e m p r e s a s  t e n d r á n  d e r e c h o  a  e j e r c i t a r  a n t e  

l a s  J u n t a s  d e  C o n c i l i a c i ó n  y  Ar b i t r a j e ,  l a s  a c c i o n e s  q u e  l e s  

c o r r e s p o n d a n  e n  c o n t r a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  

o b l i g a c i o n e s  q u e  l e s  i m p o n e  e s t e  c a p í t u l o .  

 

AR T I C U L O  8 9 2 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t e  c a p í t u l o  r i g e n  l a  

t r a m i t a c i ó n  d e  l o s  c o n f l i c t o s  q u e  s e  s u s c i t e n  c o n  m o t i v o  d e  l a  
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a p l i c a c i ó n  d e  l o s  a r t í c u l o s  5 0 .  F r a c c i ó n  I I I ;  2 8 ,  f r a c c i ó n  1 1 1 ;  1 5 1 ;  1 5 3 -

X ;  1 5 8 ;  1 6 2 ;  2 0 4 ,  f r a c c i ó n  I X ;  2 0 9 ,  f r a c c i ó n  V ;  2 1 0 ;  2 3 6 ,  f r a c c i o n e s  1 I  y  

1 1 1 ;  3 8 9 ;  4 1 8 ;  4 2 4 ,  f r a c c i ó n  I V ;  4 2 7 ,  f r a c c i o n e s  I ,  1 I  y  V I ;  4 3 4 ,  

f r a c c i o n e s  1 ,  1 I I  y  V ;  4 3 9 ;  5 0 3  y  5 0 5  d e  e s t a  L e y  y  l o s  c o n f l i c t o s  q u e  

t e n g a n  p o r  o b j e t o  e l  c o b r o  d e  p r e s t a c i o n e s  q u e  n o  e x c e d a n  d e l  

i m p o r t e  d e  t r e s  m e s e s  d e  s a l a r i o s .  

 

AR T I C U L O  9 2 4 .  A  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a c i ó n  d e l  p l i e g o  d e  

p e t i c i o n e s  c o n  e m p l a z a m i e n t o  a  h u e l g a ,  d e b e r á  s u s p e n d e r s e  t o d a  

e j e c u c i ó n  d e  s e n t e n c i a  a l g u n a ,  a s í  c o m o  t a m p o c o  p o d r á  p r a c t i c a r s e  

e m b a r g o ,  a s e g u r a m i e n t o ,  d i l i g e n c i a  o  d e s a h u c i o ,  e n  c o n t r a  d e  l a  

e m p r e s a  o  e s t a b l e c i m i e n t o ,  n i  s e c u e s t r a r  b i e n e s  d e l  l o c a l  e n  q u e  s e  

e n c u e n t r e n  i n s t a l a d o s ,  s a l v o  c u a n d o  a n t e s  d e  e s t a l l a r  l a  h u e l g a  s e  

t r a t e  d e :   

 

I .  As e g u r a r  l o s  d e r e c h o s  d e l  t r a b a j a d o r ,  e s p e c i a l m e n t e  

i n d e m n i z a c i o n e s ,  s a l a r i o s ,  p e n s i o n e s  y  d e m á s  p r e s t a c i o n e s  

d e v e n g a d a s ,  h a s t a  p o r  e l  i m p o r t e  d e  d o s  a ñ o s  d e  s a l a r i o s  d e l  

t r a b a j a d o r ;   

 

I I .  C r é d i t o s  d e r i v a d o s  d e  l a  f a l t a  d e  p a g o  d e  l a s  c u o t a s  a l  

I n s t i t u t o  M e x i c a n o  d e l  S e g u r o  S o c i a l ;   

 

I I I .  As e g u r a r  e l  c o b r o  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  e l  p a t r ó n  t i e n e  l a  

o b l i g a c i ó n  d e  e f e c t u a r  a l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  

p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  y   

 

I V .  L o s  d e m á s  c r é d i t o s  f i s c a l e s .   

 

S i e m p r e  s e r á n  p r e f e r e n t e s  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  

s o b r e  l o s  c r é d i t o s  a  q u e  s e  r e f i e r e n  l a s  f r a c c i o n e s  I I ,  I I I  y  I V  d e  e s t e  

p r e c e p t o ,  y  e n  t o d o  c a s o  l a s  a c t u a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  c a s o s  d e  

e x c e p c i ó n  s e ñ a l a d a s  e n  l a s  f r a c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  s e  p r a c t i c a r á n  s i n  

a f e c t a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  h u e l g a .  

 

C o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o  e n  l a  a c t u a l i d a d  

t i e n e  l a  s i g u i e n t e  r e d a c c i ó n :  
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Ar t í c u l o  9 7  

L o s  s a l a r i o s  m í n i m o s  n o  p o d r á n  s e r  o b j e t o  d e  c o m p e n s a c i ó n ,  

d e s c u e n t o  o  r e d u c c i ó n ,  s a l v o  e n  l o s  c a s o s  s i g u i e n t e s :  

  

I .  P e n s i o n e s  a l i m e n t i c i a s  d e c r e t a d a s  p o r  l a  a u t o r i d a d  

c o m p e t e n t e  e n  f a v o r  d e  l a s  p e r s o n a s  m e n c i o n a d a s  e n  e l  a r t í c u l o  1 1 0 ,  

f r a c c i ó n  V ;   y  

 

 I I .  P a g o  d e  r e n t a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 5 1 .  E s t e  

d e s c u e n t o  n o  p o d r á  e x c e d e r  d e l  d i e z  p o r  c i e n t o  d e l  s a l a r i o .  

  

I I I .  P a g o  d e  a b o n o s  p a r a  c u b r i r  p r é s t a m o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  d e s t i n a d o s  a  l a  

a d q u i s i c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a s  d e  c a s a s  

h a b i t a c i ó n  o  a l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  p o r  e s t o s  c o n c e p t o s .  

As i m i s m o ,  a  a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  l e s  h a y a  o t o r g a d o  u n  

c r é d i t o  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  v i v i e n d a s  u b i c a d a s  e n  c o n j u n t o s  

h a b i t a c i o n a l e s  f i n a n c i a d o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  s e  l e s  d e s c o n t a r á  e l  1 %  d e l  s a l a r i o  a  

q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 4 3  d e  e s t a  L e y ,  q u e  s e  d e s t i n a r á  a  c u b r i r  

l o s  g a s t o s  q u e  s e  e r o g u e n  p o r  c o n c e p t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  o p e r a c i ó n  

y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  c o n j u n t o  h a b i t a c i o n a l  d e  q u e  s e  t r a t e .  E s t o s  

d e s c u e n t o s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  a c e p t a d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l  t r a b a j a d o r  

y  n o  p o d r á n  e x c e d e r  e l  2 0 %  d e l  s a l a r i o .  

  

I V .  P a g o  d e  a b o n o s  p a r a  c u b r i r  c r é d i t o s  g a r a n t i z a d o s  p o r  e l  

I n s t i t u t o  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 0 3 - b i s  d e  e s t a  L e y ,  d e s t i n a d o s  a  

l a  a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o  o  a l  p a g o  d e  s e r v i c i o s .  

E s t o s  d e s c u e n t o s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  a c e p t a d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l  

t r a b a j a d o r  y  n o  p o d r á n  e x c e d e r  d e l  1 0 %  d e l  s a l a r i o .  

 

Ar t í c u l o  1 1 0  

L o s  d e s c u e n t o s  e n  l o s  s a l a r i o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s t á n  

p r o h i b i d o s ,  s a l v o  e n  l o s  c a s o s  y  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  s i g u i e n t e s :  
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I .  P a g o  d e  d e u d a s  c o n t r a í d a s  c o n  e l  p a t r ó n  p o r  a n t i c i p o  d e  

s a l a r i o s ,  p a g o s  h e c h o s  c o n  e x c e s o  a l  t r a b a j a d o r ,  e r r o r e s ,  p é r d i d a s ,  

a v e r í a s  o  a d q u i s i c i ó n  d e  a r t í c u l o s  p r o d u c i d o s  p o r  l a  e m p r e s a  o  

e s t a b l e c i m i e n t o .  L a  c a n t i d a d  e x i g i b l e  e n  n i n g ú n  c a s o  p o d r á  s e r  m a y o r  

d e l  i m p o r t e  d e  l o s  s a l a r i o s  d e  u n  m e s  y  e l  d e s c u e n t o  s e r á  e l  q u e  

c o n v e n g a  e l  t r a b a j a d o r  y  e l  p a t r ó n ,  s i n  q u e  p u e d a  s e r  m a y o r  d e l  3 0 % 

d e l  e x c e d e n t e  d e l  s a l a r i o  m í n i m o ;  

  

I I .  P a g o  d e  l a  r e n t a  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 5 1  q u e  n o  p o d r á  

e x c e d e r  d e l  q u i n c e  p o r  c i e n t o  d e l  s a l a r i o ;  

  

I I I .  P a g o  d e  a b o n o s  p a r a  c u b r i r  p r é s t a m o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  d e s t i n a d o s  a  l a  

a d q u i s i c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a s  d e  c a s a s  

h a b i t a c i ó n  o  a l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  p o r  e s t o s  c o n c e p t o s .  

As i m i s m o ,  a  a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  l e s  h a y a  o t o r g a d o  u n  

c r é d i t o  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  v i v i e n d a s  u b i c a d a s  e n  c o n j u n t o s  

h a b i t a c i o n a l e s  f i n a n c i a d o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  s e  l e s  d e s c o n t a r á  e l  1 %  d e l  s a l a r i o  a  

q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 4 3  d e  e s t a  L e y ,  q u e  s e  d e s t i n a r á  a  c u b r i r  

l o s  g a s t o s  q u e  s e  e r o g u e n  p o r  c o n c e p t o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  o p e r a c i ó n  

y  m a n t e n i m i e n t o  d e l  c o n j u n t o  h a b i t a c i o n a l  d e  q u e  s e  t r a t e .  E s t o s  

d e s c u e n t o s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  a c e p t a d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l  

t r a b a j a d o r .  

 I V .  P a g o  d e  c u o t a s  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  y  f o m e n t o  d e  s o c i e d a d e s  

c o o p e r a t i v a s  y  d e  c a j a s  d e  a h o r r o ,  s i e m p r e  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  

m a n i f i e s t e n  e x p r e s a  y  l i b r e m e n t e  s u  c o n f o r m i d a d  y  q u e  n o  s e a n  

m a y o r e s  d e l  t r e i n t a  p o r  c i e n t o  d e l  e x c e d e n t e  d e l  s a l a r i o  m í n i m o ;  

 V .  P a g o  d e  p e n s i o n e s  a l i m e n t i c i a s  e n  f a v o r  d e  l a  e s p o s a ,  h i j o s ,  

a s c e n d i e n t e s  y  n i e t o s ,  d e c r e t a d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e ;  

  

V I .  P a g o  d e  l a s  c u o t a s  s i n d i c a l e s  o r d i n a r i a s  p r e v i s t a s  e n  l o s  

e s t a t u t o s  d e  l o s  s i n d i c a t o s ;  y  

 

V I I .  P a g o  d e  a b o n o s  p a r a  c u b r i r  c r é d i t o s  g a r a n t i z a d o s  p o r  e l  

F o n d o  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 0 3 - b i s  d e  e s t a  L e y ,  d e s t i n a d o s  a  l a  

a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o ,  o  a l  p a g o  d e  s e r v i c i o s .  E s t o s  
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d e s c u e n t o s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  a c e p t a d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l  t r a b a j a d o r  

y  n o  p o d r á n  e x c e d e r  d e l  v e i n t e  p o r  c i e n t o  d e l  s a l a r i o .  

 

Ar t í c u l o  1 3 6  

T o d a  e m p r e s a  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a l ,  m i n e r a  o  d e  c u a l q u i e r  o t r a  

c l a s e  d e  t r a b a j o ,  e s t á  o b l i g a d a  a  p r o p o r c i o n a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  

h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s .  P a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  e s t a  

o b l i g a c i ó n ,  l a s  e m p r e s a s  d e b e r á n  a p o r t a r  a l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  

V i v i e n d a  e l  c i n c o  p o r  c i e n t o  s o b r e  l o s  s a l a r i o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  

s u  s e r v i c i o .  

 

Ar t í c u l o  1 3 7  

E l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  t e n d r á  p o r  o b j e t o  c r e a r  

s i s t e m a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  p e r m i t a n  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  o b t e n e r  

c r é d i t o  b a r a t o  y  s u f i c i e n t e  p a r a  a d q u i r i r  e n  p r o p i e d a d  h a b i t a c i o n e s  

c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s ,  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  o  m e j o r a s  d e  

s u s  c a s a s  h a b i t a c i ó n  y  p a r a  e l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  p o r  e s t o s  

c o n c e p t o s .  

 

Ar t í c u l o  1 3 8  

L o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  s e r á n  

a d m i n i s t r a d o s  p o r  u n  o r g a n i s m o  i n t e g r a d o  e n  f o r m a  t r i p a r t i t a  p o r  

r e p r e s e n t a n t e s  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l ,  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l o s  

p a t r o n e s .  

 

Ar t í c u l o  1 3 9  

L a  l e y  q u e  c r e e  d i c h o  o r g a n i s m o  r e g u l a r á  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  y  

f o r m a s  c o n f o r m e  a  l o s  c u a l e s  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o d r á n  a d q u i r i r  e n  

p r o p i e d a d  h a b i t a c i o n e s  y  o b t e n e r  l o s  c r é d i t o s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  

a r t í c u l o  1 3 7 .  

 

Ar t í c u l o  1 4 0  

E l  o r g a n i s m o  a  q u e  s e  r e f i e r e n  l o s  a r t í c u l o s  1 3 8  y  1 3 9 ,  t e n d r á  a  

s u  c a r g o  l a  c o o r d i n a c i ó n  y  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  

c o n s t r u c c i ó n  d e  c a s a s  h a b i t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  s e r  a d q u i r i d a s  e n  

p r o p i e d a d  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
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Ar t í c u l o  1 4 1  

L a s  a p o r t a c i o n e s  a l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  s o n  g a s t o s  d e  

p r e v i s i ó n  s o c i a l  d e  l a s  e m p r e s a s  y  s e  a p l i c a r á n  e n  s u  t o t a l i d a d  a  

c o n s t i t u i r  d e p ó s i t o s  e n  f a v o r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  s u j e t a r á n  a  

l a s  b a s e s  s i g u i e n t e s :  

  

I .  En  l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  t o t a l  p e r m a n e n t e ,  d e  i n c a p a c i d a d  

p a r c i a l  p e r m a n e n t e ,  c u a n d o  é s t a  s e a  d e l  5 0 %  o  m á s ;  d e  i n v a l i d e z  

d e f i n i t i v a ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  L e y  d e l  S e g u r o  S o c i a l ;  d e  j u b i l a c i ó n ;  

o  d e  m u e r t e  d e l  t r a b a j a d o r ,  s e  e n t r e g a r á  e l  t o t a l  d e  l o s  d e p ó s i t o s  

c o n s t i t u i d o s ,  a  é l  o  a  s u s  b e n e f i c i a r i o s ,  c o n  u n a  c a n t i d a d  a d i c i o n a l  

i g u a l  a  d i c h o s  d e p ó s i t o s ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  L e y ,  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  

a r t í c u l o  1 3 9 ;  

  

I I .  C u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  d e j e  d e  e s t a r  s u j e t o  a  u n a  r e l a c i ó n  d e  

t r a b a j o  y  c u e n t e  c o n  5 0  o  m á s  a ñ o s  d e  e d a d ,  t e n d r á  d e r e c h o  a  q u e  s e  

l e  h a g a  e n t r e g a  d e l  t o t a l  d e  l o s  d e p ó s i t o s  q u e  s e  h u b i e r e n  h e c h o  a  s u  

f a v o r ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  L e y  d e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s .  

 

I I I .  En  c a s o  d e  q u e  e l  t r a b a j a d o r  h u b i e r e  r e c i b i d o  c r é d i t o  d e l  

I n s t i t u t o ,  l a s  c a n t i d a d e s  a  q u e  t u v i e r e  d e r e c h o  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  l a s  

f r a c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  s e  a p l i c a r á n  a  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e l  c r é d i t o ,  s a l v o  

e n  l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  t o t a l  p e r m a n e n t e  o  d e  m u e r t e ,  e n  l o s  

t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  1 4 5  s i  d e s p u é s  d e  h a c e r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  d i c h a s  

c a n t i d a d e s  a  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e l  c r é d i t o  q u e d a r e  s a l d o  a  f a v o r  d e l  

t r a b a j a d o r  s e  l e  e n t r e g a r á  a  é s t e  e l  m o n t o  c o r r e s p o n d i e n t e .  

 

P a r a  l a  d e v o l u c i ó n  d e  l o s  d e p ó s i t o s  y  c a n t i d a d e s  a d i c i o n a l e s  

b a s t a r á  q u e  l a  s o l i c i t u d  p o r  e s c r i t o  s e  a c o m p a ñ e  c o n  l a s  p r u e b a s  

p e r t i n e n t e s .  

 

Ar t í c u l o  1 4 2  

C u a n d o  u n a  e m p r e s a  s e  c o m p o n g a  d e  v a r i o s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  l a  

o b l i g a c i ó n  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  Ar t í c u l o  1 3 6  d e  e s t a  l e y  s e  e x t i e n d e  a  

c a d a  u n o  d e  e l l o s  y  a  l a  e m p r e s a  e n  s u  c o n j u n t o .  L e y  F e d e r a l  d e l  

T r a b a j o  Ar t í c u l o  1 4 3  
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P a r a  l o s  e f e c t o s  d e  e s t e  C a p í t u l o  e l  s a l a r i o  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  

a r t í c u l o  1 3 6  s e  i n t e g r a  c o n  l o s  p a g o s  h e c h o s  e n  e f e c t i v o  p o r  c u o t a  

d i a r i a ,  y  l a s  g r a t i f i c a c i o n e s ,  p e r c e p c i o n e s ,  a l i m e n t a c i ó n ,  h a b i t a c i ó n ,  

p r i m a s ,  c o m i s i o n e s ,  p r e s t a c i o n e s  e n  e s p e c i e  y  c u a l q u i e r  o t r a  c a n t i d a d  

o  p r e s t a c i ó n  q u e  s e  e n t r e g u e  a l  t r a b a j a d o r  p o r  s u s  s e r v i c i o s ;  n o  s e  

t o m a r á n  e n  c u e n t a  d a d a  s u  n a t u r a l e z a ,  l o s  s i g u i e n t e s  c o n c e p t o s :  

  

a )  L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  t r a b a j o ,  t a l e s  c o m o  h e r r a m i e n t a s ,  r o p a  y  

o t r o s  s i m i l a r e s ;  

  

b )  E l  a h o r r o ,  c u a n d o  s e  i n t e g r e  p o r  u n  d e p ó s i t o  d e  c a n t i d a d  

s e m a n a r i a  o  m e n s u a l  i g u a l  d e l  t r a b a j a d o r  y  d e  l a  e m p r e s a ;  y  l a s  

c a n t i d a d e s  o t o r g a d a s  p o r  e l  p a t r ó n  p a r a  f i n e s  s o c i a l e s  o  s i n d i c a l e s ;  

 

c )  L a s  a p o r t a c i o n e s  a l  I n s t i t u t o  d e  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  

p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s  y  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  e n  l a s  u t i l i d a d e s  d e  l a s  

e m p r e s a s ;  

 

d )  L a  a l i m e n t a c i ó n ,  y  l a  h a b i t a c i ó n  c u a n d o  n o  s e  p r o p o r c i o n e n  

g r a t u i t a m e n t e  a l  t r a b a j a d o r ,  a s í  c o m o  l a s  d e s p e n s a s ;  

e )  L o s  p r e m i o s  p o r  a s i s t e n c i a ;  

  

f )  L o s  p a g o s  p o r  t i e m p o  e x t r a o r d i n a r i o ,  s a l v o  c u a n d o  e s t e  t i p o  

d e  s e r v i c i o s  e s t é  p a c t a d o  e n  f o r m a  d e  t i e m p o  f i j o ;  

 

g )  L a s  c u o t a s  a l  I n s t i t u t o  M e x i c a n o  d e l  S e g u r o  S o c i a l  a  c a r g o  d e l  

t r a b a j a d o r  q u e  c u b r a n  l a s  e m p r e s a s .  

 

Ar t í c u l o  1 4 4  

S e  t e n d r á  c o m o  s a l a r i o  m á x i m o  p a r a  e l  p a g o  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  

e l  e q u i v a l e n t e  a  d i e z  v e c e s  e l  s a l a r i o  m í n i m o  g e n e r a l  d e l  á r e a  

g e o g r á f i c a  d e  a p l i c a c i ó n  q u e  c o r r e s p o n d a .   

 

Ar t í c u l o  1 4 5  

L o s  c r é d i t o s  q u e  s e  o t o r g u e n  p o r  e l  o r g a n i s m o  q u e  a d m i n i s t r e  e l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  e s t a r á n  c u b i e r t o s  p o r  u n  s e g u r o ,  p a r a  

l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  t o t a l  p e r m a n e n t e  o  d e  m u e r t e ,  q u e  l i b e r e  a l  
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t r a b a j a d o r  o  a  s u s  b e n e f i c i a r i o s  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s ,  g r a v á m e n e s  o  

l i m i t a c i o n e s  d e  d o m i n i o  a  f a v o r  d e l  c i t a d o  o r g a n i s m o ,  d e r i v a d a s  d e  

e s o s  c r é d i t o s .  

  

P a r a  t a l e s  e f e c t o s ,  s e  e n t e n d e r á  p o r  i n c a p a c i d a d  t o t a l  

p e r m a n e n t e  l a  p é r d i d a  d e  f a c u l t a d e s  o  a p t i t u d e s  d e  u n a  p e r s o n a ,  q u e  

l a  i m p o s i b i l i t e n  p a r a  d e s e m p e ñ a r  c u a l q u i e r  t r a b a j o  p o r  e l  r e s t o  d e  s u  

v i d a  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  r i e s g o  q u e  l a  h a y a  

p r o d u c i d o .  

  

T r a t á n d o s e  d e  l o s  c a s o s  d e  i n c a p a c i d a d  p a r c i a l  p e r m a n e n t e ,  

c u a n d o  é s t a  s e a  d e l  5 0 %  o  m á s ,  o  i n v a l i d e z  d e f i n i t i v a ,  s e  l i b e r a r á  a l  

t r a b a j a d o r  a c r e d i t a d o  d e l  a d e u d o ,  l o s  g r a v á m e n e s  o  l i m i t a c i o n e s  d e  

d o m i n i o  a  f a v o r  d e l  I n s t i t u t o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  n o  s e a  s u j e t o  d e  u n a  

n u e v a  r e l a c i ó n  d e  t r a b a j o  p o r  u n  p e r í o d o  m í n i m o  d e  d o s  a ñ o s ,  l a p s o  

d u r a n t e  e l  c u a l  g o z a r á  d e  u n a  p r ó r r o g a  s i n  c a u s a  d e  i n t e r e s e s ,  p a r a  e l  

p a g o  d e  s u  c r é d i t o .  L a  e x i s t e n c i a  d e  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  s u p u e s t o s  

d e b e r á  c o m p r o b a r s e  a n t e  e l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  

V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s ,  d e n t r o  d e l  m e s  s i g u i e n t e  a  l a  f e c h a  e n  

q u e  s e  d e t e r m i n e n .   

Ar t í c u l o  1 4 6  

L o s  p a t r o n e s  n o  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a  p a g a r  l a s  a p o r t a c i o n e s  a  

q u e  s e  r e f i e r e  e l  Ar t í c u l o  1 3 6  d e  e s t a  l e y  p o r  l o  q u e  t o c a  a  l o s  

t r a b a j a d o r e s  d o m é s t i c o s .   

 

Ar t í c u l o  1 4 7  

E l  E j e c u t i v o  F e d e r a l ,  p r e v i o  e s t u d i o  y  d i c t a m e n  d e l  o r g a n i s m o  

q u e  s e  c o n s t i t u y a  p a r a  a d m i n i s t r a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  

l a  V i v i e n d a ,  d e t e r m i n a r á  l a s  m o d a l i d a d e s  y  f e c h a s  e n  q u e  i n c o r p o r a r á n  

a l  r é g i m e n  e s t a b l e c i d o  p o r  e s t e  c a p í t u l o :  

  

I .  L o s  d e p o r t i s t a s  p r o f e s i o n a l e s ;  y  

  

I I .  L o s  t r a b a j a d o r e s  a  d o m i c i l i o .   

 

Ar t í c u l o  1 4 8  
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E l  E j e c u t i v o  F e d e r a l  p o d r á  e s t a b l e c e r  m o d a l i d a d e s  p a r a  f a c i l i t a r  

l a  a p o r t a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  t e n g a n  u n  c a p i t a l  o  u n  i n g r e s o  

i n f e r i o r  a  l o s  m í n i m o s  q u e  e l  p r o p i o  E j e c u t i v o  d e t e r m i n e .  E s t a s  

r e s o l u c i o n e s  p o d r á n  r e v i s a r s e  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  c u a n d o  a  s u  j u i c i o  

e x i s t a n  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  l o  j u s t i f i q u e n .   

 

Ar t í c u l o  1 4 9  

E l  o r g a n i s m o  q u e  s e  c r e e  p a r a  a d m i n i s t r a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  

F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  d e t e r m i n a r á  l a s  s u m a s  q u e  s e  

a s i g n a r á n  a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  p r o g r a m a s  d e  c a s a s  h a b i t a c i ó n  

d e s t i n a d a s  a  s e r  a d q u i r i d a s  e n  p r o p i e d a d  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  l o s  

q u e  s e  a p l i c a r á n  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n  o  

m e j o r a s  d e  d i c h a s  c a s a s ,  a s í  c o m o  p a r a  e l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  

p o r  e s t o s  c o n c e p t o s .  

  

Al  e f e c t u a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  s e  d i s t r i b u i r á n  

e q u i t a t i v a m e n t e  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  y  l o c a l i d a d e s  d e l  p a í s ,  a s í  

c o m o  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  e m p r e s a s  o  g r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s .  

  

P a r a  e l  o t o r g a m i e n t o  i n d i v i d u a l  d e  l o s  c r é d i t o s  s e  p r o c e d e r á  e n  

c a s o  n e c e s a r i o  c o n f o r m e  a  u n  s i s t e m a  d e  s o r t e o s ,  e n  l o s  t é r m i n o s  q u e  

e s t a b l e z c a  l a  l e y  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  1 3 9 .   

 

Ar t í c u l o  1 5 0  

C u a n d o  l a s  e m p r e s a s  p r o p o r c i o n e n  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  c a s a  e n  

c o m o d a t o  o  a r r e n d a m i e n t o  n o  e s t á n  e x e n t a s  d e  c o n t r i b u i r  a l  F o n d o  

N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  a r t í c u l o  1 3 6 .  T a m p o c o  

q u e d a r á n  e x e n t a s  d e  e s t a  a p o r t a c i ó n  r e s p e c t o  d e  a q u e l l o s  

t r a b a j a d o r e s  q u e  h a y a n  s i d o  f a v o r e c i d o s  p o r  c r é d i t o s  d e l  f o n d o .   

 

Ar t í c u l o  1 5 1  

C u a n d o  l a s  h a b i t a c i o n e s  s e  d e n  e n  a r r e n d a m i e n t o  a  l o s  

t r a b a j a d o r e s ,  l a  r e n t a  n o  p o d r á  e x c e d e r  d e l  m e d i o  p o r  c i e n t o  m e n s u a l  

d e l  v a l o r  c a t a s t r a l  d e  l a  f i n c a  y  s e  o b s e r v a r á n  l a s  n o r m a s  s i g u i e n t e s :  

  

I .  L a s  e m p r e s a s  e s t á n  o b l i g a d a s  a  m a n t e n e r l a s  e n  c o n d i c i o n e s  y  

a  h a c e r  o p o r t u n a m e n t e  l a s  r e p a r a c i o n e s  n e c e s a r i a s  y  c o n v e n i e n t e s ;  
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 I I .  L o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  l a s  o b l i g a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  

  

a )  P a g a r  l a s  r e n t a s .  

  

b )  C u i d a r  d e  l a  h a b i t a c i ó n  c o m o  s i  f u e r a  p r o p i a .  

 

c )  Po n e r  e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  l o s  d e f e c t o s  y  

d e t e r i o r o s  q u e  o b s e r v e n .  

  

d )  D e s o c u p a r  l a s  h a b i t a c i o n e s  a  l a  t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  

d e  t r a b a j o  d e n t r o  d e  u n  t é r m i n o  d e  c u a r e n t a  y  c i n c o  d í a s .  

 

I I I .  E s t á  p r o h i b i d o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s :  

  

a )  U s a r  l a  h a b i t a c i ó n  p a r a  f i n e s  d i s t i n t o s  d e  l o s  s e ñ a l a d o s  e n  

e s t e  c a p í t u l o .  

  

b )  S u b a r r e n d a r  l a s  h a b i t a c i o n e s .   

 

Ar t í c u l o  1 5 2  

L o s  t r a b a j a d o r e s  t e n d r á n  d e r e c h o  a  e j e r c i t a r  a n t e  l a s  J u n t a s  d e  

C o n c i l i a c i ó n  y  Ar b i t r a j e  l a s  a c c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  y  c o l e c t i v a s  q u e  

d e r i v e n  d e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  i m p u e s t a s  e n  e s t e  

c a p í t u l o .   

 

Ar t í c u l o  1 5 3  

L a s  e m p r e s a s  t e n d r á n  d e r e c h o  a  e j e r c i t a r  a n t e  l a s  J u n t a s  d e  

C o n c i l i a c i ó n  y  Ar b i t r a j e ,  l a s  a c c i o n e s  q u e  l e s  c o r r e s p o n d a n  e n  c o n t r a  

d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  l e s  

i m p o n e  e s t e  c a p í t u l o .  

 

Ar t í c u l o  9 2 4  

A  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a c i ó n  d e l  p l i e g o  d e  p e t i c i o n e s  c o n  

e m p l a z a m i e n t o  a  h u e l g a ,  d e b e r á  s u s p e n d e r s e  t o d a  e j e c u c i ó n  d e  

s e n t e n c i a  a l g u n a ,  a s í  c o r n o  t a m p o c o  p o d r á  p r a c t i c a r s e  e m b a r g o ,  

a s e g u r a m i e n t o ,  d i l i g e n c i a  o  d e s a h u c i o ,  e n  c o n t r a  d e  l a  e m p r e s a  o  
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e s t a b l e c i m i e n t o ,  n i  s e c u e s t r a r  b i e n e s  d e l  l o c a l  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e n  

i n s t a l a d o s ,  s a l v o  c u a n d o  a n t e s  d e  e s t a l l a r  l a  h u e l g a  s e  t r a t e  d e :  

 

I .  As e g u r a r  l o s  d e r e c h o s  d e l  t r a b a j a d o r  e s p e c i a l m e n t e  

i n d e m n i z a c i o n e s ,  s a l a r i o s ,  p e n s i o n e s  y  d e m á s  p r e s t a c i o n e s  

d e v e n g a d a s  h a s t a  p o r  e l  i m p o r t e  d e  d o s  a ñ o s  d e  s a l a r i o s  d e l  

t r a b a j a d o r ;  

 

I I .  C r é d i t o s  d e r i v a d o s  d e  l a  f a l t a  d e  p a g o  d e  l a s  c u o t a s  a l  

I n s t i t u t o  M e x i c a n o  d e l  S e g u r o  S o c i a l ;  

 

I I I .  As e g u r a r  e l  c o b r o  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  e l  p a t r ó n  t i e n e  

o b l i g a c i ó n  d e  e f e c t u a r  a l  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  

d e  l o s  T r a b a j a d o r e s ;  y  I V .  L o s  d e m á s  c r é d i t o s  f i s c a l e s .  

 

S i e m p r e  s e r á n  p r e f e r e n t e s  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  

s o b r e  l o s  c r é d i t o s  a  q u e  s e  r e f i e r a n  l a s  f r a c c i o n e s  I I ,  I I I  y  I V  d e  e s t e  

p r e c e p t o ,  y  e n  t o d o  c a s o  l a s  a c t u a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  c a s o s  d e  

e x c e p c i ó n  s e ñ a l a d a s  e n  l a s  f r a c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  s e  p r a c t i c a r á n  s i n  

a f e c t a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  h u e l g a .  

 

3.3  CÓDIGO CIVIL  P ARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

En la  ac tua l idad ,  jun to  a l  De recho  C iv i l  cod i f i cado ,  es  

cor r ien te  la  p resenc ia  de  leyes  espec ia les  que  regu lan  

de te rm inados  t ipos  de  i nmueb les  ( l eg is lac ión  agra r ia  y  

u rban ís t i ca )  o  que  regu lan  con t ra tos  re fe ren tes  a  e l los  

(a r rendamien tos  u rbanos  y  rús t icos  po r  e jemp lo )  con  una  

f ina l idad  más  soc ia l  que  la  mera  conservac ión  de  los  m ismos 

den t ro  de l  pa t r imon io .   

 

Estos  concep tos  y  re fe renc i as  encuen t ran  sus  d i f e renc ias  

según e l  pa ís  de  ap l icac ión  y  la  t rad ic ión  que  en  e l los  impere .  
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Ar rendamien to  es  un  t ipo  de  con t ra to  po r  e l  que  una  de  las  

pa r tes  se  ob l iga  a  da r  a  la  o t ra  e l  goce  de  una  cosa  po r  t iempo  

de te rm inado  y  p rec io  c ie r to  (a r rendami en to  de  cosas )  o  a  

e jecu ta r  una  ob ra  o  a  p res ta r  un  se rv i c io  po r  p rec io  es tab lec ido  

(a r rendamien to  de  obras  o  se rv i c ios ) .  

 

El  a r rendamien to  de  cosas ,  según e l  t ipo  de  b ien  que  se  

a r r iende ,  puede se r  de  b ienes  co rpo ra les  o  de  cosas  

inco rpora les  o  de rechos  y  de  en t re  los  p r imeros ,  de  b ienes  

mueb les  ( los  más  hab i tua les  son  los  de  au tomóv i les ,  a lgunos 

e lec t rodomés t i cos  y  máqu inas  o  d ispos i t i vos  de  a l ta  tecno log ía )  

y  de  b ienes  inmueb les .   

 

El  a r rendamien to  de  inmueb les ,  que  puede  ser  de  f incas  o  

p rop iedades  ru ra les  o  u rbanas,  rep resen ta  e l  de  mayor  

t rascendenc ia  económica  po rque  fac i l i ta  e l  goce  y  d i s f ru te  de  las  

m ismas  a  qu ien  las  neces i ta ,  s in  tene r  que  desembo lsa r  su  va lo r  

to ta l  adqu i r iendo  la  p rop iedad .   

 

El  de  f incas  ru ra les  o  te r renos cons is te  en  la  ces ión  

tempora l  de  una  o  va r ias  f incas  pa ra  su  ap rovechamien to  

agropecua r io  o  fo res ta l  a  cambio  de  p rec io  o  ren ta ,  s iendo  una  

fo rma  de  tenenc ia  de  la  t ie r ra  pa ra  e l  lab rado r  s in  neces idad  de  

compra r la .   

 

La  re lac ión  en t re  f inca  y  agr i cu l to r  requ ie re  c ie r ta  

es tab i l idad ,  a l  t ra ta rse  de  una  p ro fes ión  u  o f i c io  que  ex ige  

conoc im ien tos  y  hab i l idades,  y  a  logra r  ese  f in  sue le  o r ien ta rse  

la  leg is lac ión  espec ia l  de  a r rendamien tos  ru ra les  en  aque l los  

pa íses  donde ex is te .  
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El  a r rendamien to  de  f incas  o  p rop iedades  u rbanas  eng loba  

e l  de  v i v iendas o  inqu i l ina to  y  e l  de  loca les  de  negoc io ,  

imp l i cando  en  es tos  ú l t imos  e l  de  aque l las  ed i f i cac iones 

hab i tab les  cuyo  des t ino  p r imord ia l  no  sea  la  v i v ienda ,  s ino  e l  de  

e je rce rse  en  e l las ,  con  es tab lec im ien to  ab ie r to ,  una  ac t i v idad  de  

indus t r ia ,  comerc io  o  de  enseñanza  con  f ines  luc ra t i vos .   

 

Debe recordarse  que  a lqui ler  es  una  forma de  acceso a  

una  viv ienda  de  muchas capas de  la  poblac ión  por  lo  que  en 

la  mayor ía  de  los  estados  ex is ten  regímenes  espec ia les  para  

remediar  las  neces idades  de  carác te r  socia l ,  a r t iculados  por  

le yes  especia les  protectoras ,  s iendo muy habi tua l  la  

ins taurac ión  por  un  s is tema de  rentas  y una  prórroga 

obl iga tor ia  para  e l  a rrendador  y potes ta t iva  para  e l  

a rrendatar io  durante  un c ier to  per iodo de  t iempo;  por  

e jemp lo ,  en  España  se  p ro longa  c inco  años  y  en  a lgunos pa íses  

La t inoamer icanos que  imp lemen tan  po l í t i cas  neo l ibe ra les  se  ha  

reduc ido  de  fo rma no tab le .   

 

La  leg is lac ión  in te rvenc ion is ta ,  para  se r  jus ta ,  debe  ev i ta r  

que  se  d i la te  en  exceso  la  l lamada  p ró r roga  fo rzosa  y  tene r  en  

cuenta  que  es tab lecer  p rec ios  ba jos  de  una  fo rma  puede 

a r ru ina r  a l  p rop ie ta r io  po r  una  pa r te ,  pe ro  tamb ién ,  que  de ja r  

toda  la  regu lac ión  a  la  au tonomía  con t rac tua l  puede  repe rcu t i r  

de  un  modo  negat i vo  en  qu ienes ca recen  de  los  su f ic ien tes  

recursos  pa ra  adqu i r i r  la  p rop iedad.  

 

Según  e l  D icc iona r io  Ju r íd i co  Mex icano ,  en  e l  f ondo ,  la  voz 

Cód igo  C iv i l  pa r t i c ipa  de  una  de  mayo r  a lcance  que  es  la  

Cod i f i cac ión .   
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La  cod i f i cac ión  es  una  tendenc ia  que  se  observó  con  g ran  

in tens idad  en  la  Revo luc ión  F rance sa .  Pa ra  los  revo luc ionar ios  

f ranceses  la  l ey es  la  exp res ión  de  la  vo lun tad  gene ra l ;  e ra  

además  la  manera  ráp ida  de  impr im i r  su  vo lun tad  en  los  camb ios  

soc ia les  y  de  hace r  p reva lece r  e l  esp í r i tu  revo luc iona r io .   

 

Sin  embargo ,  la  Asamblea  Nac iona l  F rancesa  conoc ió  de  

dos  p royec tos  e labo rados  po r  Cambacé res ,  que  no  de r i va ron  en  

Derecho Pos i t i vo .  

 

El  Cód igo  Civ i l  f rancés ,  que  es  e l  an tecedente  leg is la t i vo  

en  mate r ia  c i v i l  en  la  e ra  con temporánea,  se  deb ió  a  la  

tenac idad  de  Napo león .   

 

Dicho  Cód igo  cons t i tuye  ac tua lmente  en  F ranc ia  la  

p r inc ipa l  leg is lac ión  c i v i l ,  además ,  tuvo  una  repe rcus ión  

impor tan te  en  la  e labo rac ión  de  los  cód igos  c i v i l es  occ iden ta les .  

 

El  Cód igo  C iv i l  f rancés  fue  p romulgado  e l  21  de  marzo  de  

1804 ,  y  es  e l  e lemento  esenc ia l  de  la  cod i f i cac i ón  napo león ica .   

 

Por  lo  que  respec ta  a  los  cód igos  c i v i les  mex icanos  cabe 

apun ta r  lo  s igu ien te :  A l  independ izarse  Méx ico  de  España 

sob rev ino  un  caos  leg is la t i vo  por  l a  d i ve rs idad  e  ince r t idumbre  

de  las  leyes .   

 

Se igno raba  s i  l as  d i spos ic iones  españo las  s egu ían  

v igen tes .  No  se  sab ía  cuá les  n i  en  qué  o rden  lo  segu ían  

es tando ,  ya  que  po r  muy d ive rsas  causas,  se  om i t ió  sus t i tu i r  las  

d ispos ic iones  españo las  con  leyes  nac iona les .   
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Exis ten  va r ios  an teceden tes  de  cód igos  c i v i les  en  Méx ico .  

E l  Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  Gob ie rno  de l  Es tado  L ib re  de  Oaxaca  de  

1828 ;  e l  p royec to  de  Cód igo  Civ i l  p resen tado  a l  Segundo 

Congreso  Const i tuc iona l  de l  Es tado  L ib re  de  Zaca tecas  po r  la  

Comis ión  enca rgada  de  redacta r lo  de  1829  e l  p royec to  Jus to  

S ie r ra .   

 

Este  p royec to  es  de  g ran  impo r tanc ia  pues  cons t i tuye  e l  

an tecedente  de l  Cód igo  Civ i l  de  1870 .  Fue  enca rgado  por  Ben i to  

Juá rez  a  Jus to  S ie r ra  pad re ,  qu ien  lo  e laboró  en  e l  Convento  de  

la  Me jo rada  en  Mér ida ,  Yuca tán .   

 

El  p royec to  Lacunta ,  p roducto  de  los  t raba jos  rea l i zados 

po r  José  M.  de  Lacunta ,  Ped ro  Escudero  y  Echanove  y  Lu is  

Méndez;  Cód igo  Corona  de  1868;  Cód igo  C iv i l  de l  Es tado  de  

Méx ico  de  1870 .  Es tos  son  los  an tecedentes  de l  Cód igo  C iv i l  de  

1870  fo rmado  po r  los  seño res  Mar iano  Yáñez,  José  Mar ía  

La f ragua,  Is id ro  Mont ie l  y  Rafae l  Dondé.   

 

El  Cód igo  Civ i l  de  1870  fue  sus t i tu ido  po r  e l  de  1884  que  

en  g ran  med ida  rep rodu jo  a  su  an teceso r  de  1870  y,  f ina lmen te ,  

e l  Cód igo  C iv i l  ac tua l  que  fue  p romu lgado  en  1928,  pe ro  que  

en t ró  en  v igo r  has ta  1932. 54 

 

Conforme  a l  Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Federa l  en  su  

a r t ícu lo  2398:  

 

“ H a y  a r r e n d a m i e n t o  c u a n d o  l a s  d o s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  s e  

o b l i g a n  r e c í p r o c a m e n t e ,  u n a ,  a  c o n c e d e r  e l  u s o  o  g o c e  t e m p o r a l  d e  

u n a  c o s a ,  y  l a  o t r a ,  a  p a g a r  p o r  e s e  u s o  o  g o c e  u n  p r e c i o  c i e r t o .  

                                                           
54 VOZ CÓDIGOS CIVILES. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo A-CH. 9ª. Edición. Editorial  
 

Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1996. Págs. 492 y 493. 



130 
 

 

E l  a r r e n d a m i e n t o  n o  p u e d e  e x c e d e r  d e  d i e z  a ñ o s  p a r a  l a s  f i n c a s  

d e s t i n a d a s  a  h a b i t a c i ó n  y  d e  v e i n t e  a ñ o s  p a r a  l a s  f i n c a s  d e s t i n a d a s  a l  

c o m e r c i o  o  a  l a  i n d u s t r i a . ”  

 

Des tacan  en  es ta  de f in i c ión  los  e lementos  impor tan tes :  la  

ob l igac ión  de l  a r rendado r  cons is ten te  en  la  ena jenac ión  

tempora l  de l  uso  o  e l  uso  y  goce  de  una  cosa  y  la  tempora l idad :  

e l  a r rendamien to  no  puede  exceder  de  d iez  años  pa ra  los  b ienes  

des t inados  a  hab i tac ión ,  de  qu ince  pa ra  los  b ienes  des t inados  a l  

comerc io  y  de  ve in te  pa ra  los  b ienes  des t inados  a l  e je rc ic io  de  

una  indus t r ia .    

 

El  con t ra to  de  a r rendamien to  en  nues t ro  de recho  es  un  

con t ra to  p r inc ipa l  ya  que  t i ene  su  p rop ia  f ina l idad ;  es  b i la te ra l  

po rque  se  pac tan  ob l igac iones rec íp rocas ;  es  one roso  po rque  

ex is ten  p rovechos  y  g ravámenes rec íp rocos ;  es  conmuta t i vo  

po rque  las  p res tac iones  son  c ie r tas  en  e l  momento  de  

ce lebrarse  e l  con t ra to ;  es  fo rma l  por  reg la  gene ra l ,  sa lvo  cuando 

se  pac te  una  ren ta  in fe r io r  a  c ien  pesos  anua les ;  es  tempora l  

po r  las  razones an te r io rmente  expuestas ;  y  f ina lmente  es  de  

t rac to  suces ivo .  Ex is ten  d iversas  espec ies  de  a r rendamien to  

mercan t i l ,  c i v i l  y  adm in is t ra t i vo .    

 

Dent ro  de  los  requ is i t os  de  ex is tenc ia  de  es te  con t ra to  

des taca  e l  p rob lema  de l  ob je to :  E l  a r rendado r  es tá  ob l igado  a  

t rans fe r i r  tempora lmente  e l  uso  o  e l  uso  y  goce  de  una  cosa ;  en  

tan to  e l  a r rendata r io  paga  po r  e l lo  un  p rec io  l l amado  ren ta .  La  

ren ta  puede  cons is t i r  en  una  suma de  d ine ro  o  en  cua lqu ie r  o t ra  

cosa  equ iva len te  con  ta l  que  sea  c ie r ta  y  de te rm inada  (Cód igo  

C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l  en  su  a r t ícu lo  2399 ) .  
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Es in te resan te  tamb ién  menc iona r  a lgunos  p rob lemas 

teór i cos  que  se  p resen tan  con  mot i vo  de l  con t ra to  de  

a r rendamien to .   En  cuanto  a  la  d i f e renc ia  en t re  a r rendamien to  y  

compraven ta .  Aparen temente  es  c la ra .  La  d i f i cu l t ad  se  p resen ta  

en  a lgunos  casos  concre tos  como la  exp lo tac ión  de  una  m ina ,  o  

can te ra ,  e tc . ,  en  donde  e l  a r renda ta r io  hace  suyas  pa r te  de l  

m ine ra l ,  e t c .   

 

La  doc t r ina  mex icana  ha  cons ide rado  que  aunque  la  cosa  

ob je to  de l  con t ra to  su f ra  un  desgas te  o  merma,  en  a lgunos  con  

mayor  inc idenc ia ,  como es  la  exp lo tac i ón  de  p roductos  

na tu ra les ,  se  t ra ta  de  a r rendamien to .  

 

Se d ispone  en  e l  Cód igo  Civ i l  pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l  en  su  

a r t ícu lo  2409  

 

“ S i  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o ,  p o r  

c u a l q u i e r  m o t i v o  s e  v e r i f i c a r e  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  d e l  

p r e d i o  a r r e n d a d o ,  e l  a r r e n d a m i e n t o  s u b s i s t i r á  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  

c o n t r a t o .  R e s p e c t o  a l  p a g o  d e  l a s  r e n t a s ,  e l  a r r e n d a t a r i o  t e n d r á  

o b l i g a c i ó n  d e  p a g a r  a l  n u e v o  p r o p i e t a r i o  l a  r e n t a  e s t i p u l a d a  e n  e l  

c o n t r a t o ,  d e s d e  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  l e  n o t i f i q u e  j u d i c i a l m e n t e  o  

e x t r a j u d i c i a l m e n t e  a n t e  n o t a r i o  o  a n t e  d o s  t e s t i g o s  h a b e r s e  o t o r g a d o  

e l  c o r r e s p o n d i e n t e  t í t u l o  d e  p r o p i e d a d ,  a u n  c u a n d o  a l e g u e  h a b e r  

p a g a d o  a l  p r i m e r  p r o p i e t a r i o ;  a  n o  s e r  q u e  e l  a d e l a n t o  d e  r e n t a s  

a p a r e z c a  e x p r e s a m e n t e  e s t i p u l a d o  e n  e l  m i s m o  c o n t r a t o  d e  

a r r e n d a m i e n t o . ”  

  

Obv iamente ,  de  lo  seña lado ,  se  en t iende  que  la  na tu ra leza  

de l  de recho  de l  a r rendata r io ,  espec í f i camen te  cuando  se  

t ransmi te  la  p rop iedad  de l  inmueb le  dado  en  a r rendamien to ,  y  

l as  acc iones  pe rsecu to r ias  en  mater ia  de  poses ión .  
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Respecto  a l  p r imer  pun to  nues t ro  de recho  pos i t i vo  

es tab lece  que  la  v igenc ia  de l  a r rendamien to  con t inúa  aun  

cuando  se  t ransm i ta  la  p rop iedad  de  la  cosa ,  ob je to  de l  

a r rendamien to .   

 

La  exp l i cac ión  que  sos t iene  la  doc t r ina  mex icana  se  

fundamenta  en  la  ces ión  de  c on t ra to :  e l  a r rendado r  cede  los  

de rechos  ob l igac iones  de r i vadas de l  con t ra to ,  es  dec i r ,  su  

es ta tu to  de  a r rendado r ,  y  e l  a r renda ta r io  cons ien te  tác i tamente  

en  e l lo .  

 

En re lac ión  a l  segundo  pun to  se  sos t iene  que  e l  

a r rendata r io  t iene  acc iones  pe rsecu to r ias  e n  func ión  de  la  

poses ión  de r i vada  de  la  que  es  t i tu la r ,  a l  i gua l  que  cua lqu ie r  

o t ro  poseedo r  de r i vado .  Los  a rgumentos  an te r io res  hacen 

conc lu i r  a  nuest ra  doc t r ina  que  e l  a r rendata r io  t iene  un  derecho  

de  c réd i to .  

 

Al  respecto ,  en  e l  Cód igo  Civ i l  pa ra  e l  D is t r i to  Federa l  en  

su  a r t ícu lo  790  se  d ispone:  

 

“Es  poseedo r  de  una  cosa  e l  que  e je rce  sob re  e l la  un  poder  

de  hecho,  sa lvo  lo  d i spuesto  en  e l  a r t í cu lo  793 .  Posee  un  

derecho e l  que  goza  de  é l . ”   

 

Es conven ien te  enunc ia r  las  ob l igac iones  p r inc ipa les  de  las  

pa r tes  en  e l  con t ra to  de  a r rendamien to .  

 

A.  Ob l igac iones de l  a r rendador :  

 

a)  Concede r  e l  uso  o  e l  goce  o  a  la  vez  e l  uso  y  e l  goce  de  

la  cosa  o  de l  derecho  a r rendado .  
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b)  En t rega r  a l  a r renda ta r io  l a  f inca  a r rendada  con  todas  

sus  pe r tenenc ias  y  en  es tado  de  se rv i r  para  e l  uso  conven ido  y  

s i  no  hubo  conven io  exp reso  pa ra  aqué l  a  que  po r  su  p rop ia  

na tu ra leza  es tuv ie re  des t inada  (a r t ícu lo  2412  f racc ión  I  de l  

Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Federa l ) .  

 

c )  Conse rva r  l a  cosa  en  e l  m ismo  es tado ,  hac iendo  pa ra  

e l lo  toda  c lase  de  reparac iones  necesa r ias  (a r t ícu lo  2416  de l  

Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Federa l ) .    

 

d)  No  es to rba r ,  n i  embaraza r  de  manera  a lguna  e l  uso  de  la  

cosa  a r rendada;   a  no  se r  po r  causa  de  repa rac iones u rgen tes  e  

ind ispensab les  (a r t ícu lo  2412  f racc ión  I I I  de l  Cód igo  C iv i l  pa ra  

e l  D is t r i to  Federa l )  

  

e )  Garan t i za r  e l  uso  o  goce  pac í f i co  de  la  cosa  po r  todo  e l  

t iempo  de l  con t ra to  (a r t ícu lo  2412 f racc ión  IV  de l  Cód igo  C iv i l  

pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l ) .    

 

f )  Responder  de  los  daños  y  pe r ju i c ios  que  su f ra  e l  

a r rendata r io  po r  los  de fec tos  o  v i c ios  de  la  cosa ,  an te r io res  a l  

a r rendamien to  (a r t ícu lo  2412  f racc ión  V  de l  Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  

D is t r i to  Fede ra l ) .  

 

La  p r inc ipa l  ob l igac ión  de l  a r renda ta r io  es  sa t i s face r  e l  

p rec io  en  la  f o rma,  luga r  y  t iempos  conven idos  (a r t ícu los  2398,  

2399  y  2425 f racc ión  I I  de l  Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l ) .  
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3.4  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES  P AR A EL 

DISTRITO FEDERAL.  

 

Se exp l i ca  en  e l  D icc iona r io  Jur íd i co  Mex icano  que  de  

acue rdo  con  la  d is t r ibuc ión  de  competenc ias  p rev is t a  en  e l  

a r t í cu lo  124  de  la  Const i tuc ión ,  la  exped ic ión  de  la  leg is lac ión  

p rocesa l  c i v i l  compete  a  cada  una  de  las  leg is la tu ras  de  los  31  

Es tados  que  in tegran  la  f ede rac ión ,  as í  como  a l  Congreso  de  la  

Un ión  ac tuando como ó rgano leg is la t i vo  de l  D is t r i to  Fede ra l .   

 

Esto  s ign i f i ca  que  en  Méx ico  ex is ten  31  cód igos  es ta ta les  

de  p roced im ien tos  c i v i les  y  uno  d is t r i ta l ,  a  los  cua les  hay  que  

agrega r  e l  f ede ra l ,  que  regu la  e l  p roced im ien to  para  los  asun tos  

c i v i les  de  ca rác te r  nac iona l ,  inc luyendo  aque l los  en  los  que  l a  

f ederac ión  ac túe  como pa r te .   

 

En to ta l  suman  33  cód igos  de  p roced im ien tos  c i v i l es .  A  

pesa r  de  es ta  cons ide rab le  can t idad  de  o rdenamien tos  

p rocesa les  -que  ha  s ido  muy c r i t i cada  po r  la  doc t r ina - ,  e l  

con ten ido  de  e l los  no  sue le  se r  muy d i f e ren te  pues  la  g r an  

mayor ía  s igue  tex tua lmente  e l  con ten ido  de l  Cód igo  de  

P roced im ien tos  C iv i l es  de  1932.   

 

Este  cód igo  fue  e labo rado  po r  una  com is ión  in tegrada  po r  

Gabr ie l  Garc ía  Ro jas ,  José  Cast i l l o  La r rañaga  y  Rafae l  Gua l  

V ida l .   

 

Es e l  cód igo  que  ha  recog ido ,  en  mayo r  med ida ,  l a  

i n f luenc ia  de  la  leg is lac ión  p rocesa l  c i v i l  españo la ,  en  pa r t i cu la r  

de  la  Ley  de  En ju ic iam ien to  C iv i l  de  1855,  a  t ravés  de l  Cód igo  

de  P roced im ien tos  C iv i les  de  1884  y  de l  Cód igo  de l  Es tado  de  

Pueb la  de  1880,  conoc ido  como Cód igo  Bé is tegu i .    
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Fuera  de  la  in f luenc ia  de l  Cód igo  de  P roced im ien tos  C iv i l es  

de  1932 ,  deben  seña la rse  dos  g rupos de  o rdenamien tos .  Po r  un  

lado ,  e l  Cód igo  de  Proced im ien tos  C iv i les  de l  Es tado  de  

Guana jua to  de  1934  y  e l  Cód igo  Fede ra l  de  P roced im ien tos  

C iv i l es ,  ambos  obra  de l  p ro fesor  Ado l fo  Ma ldonado,  y  de  fac tu ra  

muy supe r io r  a  la  de l  d i s t r i ta l ;  redac tados  con  me jo r  técn ica  

leg is la t i va  se  encuent ran  o r ien tados hac ia  la  o ra l idad  y  la  

' pub l i c i zac ión '  de l  p roceso  c i v i l .  

 

  Por  o t ro  lado ,  deben  menc iona rse ,  en  segundo  té rm ino ,  l o s  

Cód igos  de  P roced im ien tos  C iv i les  de  los  Es tados  de  Sono ra  

(1949 ) ,  More los  (1955 )  y  Zaca tecas  (1965 ) ,  que  se  insp i ra ron  en  

e l  an tep royec to  de  Cód igo  de  P roced im ien tos  C iv i l es  pa ra  e l  

D is t r i to  y  Te r r i to r ios  Fede ra les  de  1948 .   

 

Este  an tep royec to  fue  e labo rado  po r  una  com is ión  

in tegrada  po r  Ernes to  Santos  Ga l indo ,  Lu is  Rub io  S i l i ceo  y  José  

Cas t i l lo  La r rañaga,  la  cua l  t raba jó  sob re  la  base  de l  Cód igo  de  

P roced im ien tos  C iv i l es  de  1932 ;  a l  que  me jo ró  sus tanc ia lmente  

con  nuevas  so luc iones ,  a lgunas de  e l las  p rov en ien tes  de l  

conoc ido  p royec to  de l  no tab le  p rocesa l is ta  u ruguayo  Eduardo  J .  

Coutu re  de  1945,  y  de  la  doc t r ina  p rocesa l  i ta l iana .   

 

Al  lado  de  los  t res  cód igos  menc ionados  que  s iguen  a l  

an tep royec to  de  1948 ,  debe  agrega rse  e l  de  Tamau l ipas  (1961)  

que  tamb ién  lo  s igue ,  aunque no  de  manera  to ta l  y  cohe ren te .  55 

 

                                                           
55 VOZ CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo A-

CH. 9ª. Edición. Editorial Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1996. Pág. 494.  
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Se de te rm ina  en  e l  Cód igo  de  Proced im ien tos  C iv i les  pa ra  

e l  D is t r i to  Federa l  en  e l  a r t í cu lo  957 :  

 

“A  las  con t rove rs ias  que  versen  sobre  e l  a r rendamien to  

i nmob i l ia r io  les  se rán  ap l icab les  las  d i spos ic ion es  de  es te  t í tu lo .  

E l  juez  tend rá  las  más  ampl ias  facu l tades  pa ra  dec id i r  en  fo rma 

p ron ta  y  exped i ta  lo  que  en  derecho  convenga.   

 

A las  acc iones  que  se  in ten ten  con t ra  e l  f i ado r  que  haya  

o to rgado  f ianza  de  ca rác te r  c i v i l  o  te rce ros  po r  con t rovers ias  

de r i vadas  de l  a r rendamien to ,  se  ap l ica rán  las  reg las  de  es te  

t í tu lo ,  en  lo  conducente .  I gua lmente ,  la  acc ión  que  in ten te  e l  

a r rendata r io  pa ra  ex ig i r  a l  a r rendador  e l  pago  de  daños  y 

pe r ju ic ios  a  que  se  re f ie ren  los  a r t ícu los  2447  y  2448 -J  de l  

Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Fede ra l  en  Mate r ia  Común  y  para  

toda  la  Repúb l i ca  en  Ma te r ia  Fede ra l ,  se  su je ta rá  a  lo  d ispuesto  

en  es te  t í tu lo . ”  

 

Se ind ica  e l  Cód igo  de  P roced im ien tos  C iv i les  pa ra  e l  

D is t r i to  Fede ra l  en  e l  a r t í cu lo  958 :  

 

“Pa ra  e l  e je rc i c io  de  cua lesqu ie ra  de  las  acc iones  p rev is tas  

en  es te  t í tu lo ,  e l  ac to r  debe rá  exh ib i r  con  su  demanda  e l  

con t ra to  de  a r rendamien to  co r respond ien te ,  en  e l  caso  de  

habe rse  ce leb rado  por  esc r i to .   

En  la  demanda,  con tes tac ión ,  reconvenc ión  y  con tes tac ión  

a  la  reconvenc ión ,  las  pa r te s  debe rán  o f rece r  las  p ruebas  que  

p re tendan  rend i r  du ran te  e l  ju ic io ,  exh ib iendo  las  documenta les  

que  tengan  en  su  poder  o  e l  esc r i to  se l lado  med ian te  e l  cua l  se  

hayan  so l i c i tado  los  documentos  que  no  tuv ie ran  en  su  pode r  en  

los  té rm inos  de  los  a r t ícu los  9 6 y  97  de  es te  Cód igo . ”  
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Se p rev iene  e l  Cód igo  de  P roced im ien tos  C iv i les  pa ra  e l  

D is t r i to  Fede ra l  en  e l  a r t í cu lo  963 :  

 

“Pa ra  los  e fec tos  de  es te  t í tu lo  s iempre  se  tend rá  como 

domic i l i o  lega l  de l  e jecu tado  e l  inmueb le  mot i vo  de l  

ar rendamien to . ”  

 

Se o rdena  e l  Cód igo  de  Proced im ien tos  C iv i les  pa ra  e l  

D is t r i to  Fede ra l  en  su  a r t ícu lo  965 :  

“Pa ra  la  t rami tac ión  de  ape lac iones  respecto  de l  ju ic io  a  

que  se  re f ie re  es te  cap í tu lo ,  se  es ta rá  a  lo  s igu ien te :   

 

“ I .  Las  reso luc iones  y  au tos  que  se  d ic ten  du ran te  e l  

proced im ien to  y  que  sean  ape lab les ,  una  vez  in te rpuesta  la  

ape lac ión ,  e l  juez  la  adm i t i rá  s i  p rocede  y  rese rva rá  su  

t ram i tac ión  pa ra  que  se  rea l i ce  en  su  caso ,  con jun tamente  con  

la  t rami tac ión  de  la  ape lac ión  que  se  fo rmu le  en  con t ra  de  la  

sen tenc ia  de f in i t i va  p o r  la  m isma  par te  ape lan te .  S i  no  se  

p resen ta ra  ape lac ión  po r  la  m isma  pa r te  en  con t ra  de  la  

sen tenc ia  de f in i t i va ,  se  en tende rán  consent idas  las  reso luc iones  

y  au tos  que  hub ie ran  s ido  ape lados du ran te  d i cho  

p roced im ien to ;   y   

 

I I .  En  los  p roced im ien tos  en  mate r ia  de  a r rendamien to  no  

procede rá  la  ape lac ión  ex t rao rd inar ia . ”  

 

Se seña la  e l  Cód igo  de  P roced im ien tos  C iv i les  pa ra  e l  

D is t r i to  Fede ra l  en  e l  a r t í cu lo  966 :  

 

“ E n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  a r r e n d a m i e n t o  l a s  a p e l a c i o n e s  s ó l o  

s e r á n  a d m i t i d a s  e n  e l  e f e c t o  d e v o l u t i v o . ”  
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CAPÍTULO CUARTO.  

MARCO INSTITUCIONAL DE  

LA V IV IENDA EN MÉXICO.  

 

En es te  cap í tu lo  hab la remos  en  p r inc ip io  de  d ive rsas  

ins t i tuc iones  de  segu r idad  soc ia l ,  las  cua les  son  los  o rgan ismos 

que  fo rman  pa r te  de l  s is tema  encam inado  a  la  p ro tecc ión  de  la  

c lase  t raba jado ra ,  de  sus  fami l ias  y  de  la  comun idad  misma,  

con t ra  los  r iesgos  de r i vados  de l  t raba jo  y  de  la  ex is tenc ia  en  

gene ra l  ( r iesgos v i ta les ) .  

 

La  Segur idad  Soc ia l  y  e l  De recho  de l  T raba jo ,  d i sc ip l inas  

d inám icas  que  se  incrus ta ron  en  esa  nueva  ve r t ien te  de l  o rden  

ju r íd ico  que  es  e l  De recho  Soc ia l ,  pa r ten  de  la  cons ide rac ión  de l  

hombre  como in tegran te  de  un  núc leo  soc ia l  b ien  d i f e renc iado ;  

no  como e l  su je to  abs t rac to  de  re lac iones  de  con ten ido  

es t r i c tamen te  ju r íd ico .  

 

La  Segur idad  Soc ia l ,  en  ese  avan ce  de  la  so l i da r idad  

co lec t i va ,  comprende  una  ampl ia  gama de  se rv ic ios  esenc ia les  

pa ra  p rese rvar  y  me jo ra r  la  cond ic ión  humana  (as is tenc ia les ,  

c l ín i cos ,  económicos ,  soc ia les ,  cu l tu ra les ,  depor t i vos ,  e t c . ) .  La  

Segur idad  Soc ia l ,  en  su  acepc ión  moderna ,  desca r ta  la  idea  

p r i va t i va  cons is ten te  en  cons ide ra r  ' ' la  cu lpa ' '  de l  t raba jado r  en  

la  p roducc ión  de l  r iesgo  y  la  cons igu ien te  exone rac ión  de l  

p rop ie ta r io  de  los  med ios  de  p roducc ión .   

 

Hoy se  reconoce  que  la  economía  genera  e l  r iesgo ,  que  

és te  es  soc ia lmen te  c reado  y  sus  consecuenc ias  deben  se r  
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soc ia lmente  compar t idas .  Resu l ta r ía  in jus t i f i cab le  excu lpa r  a  la  

c lase  pa t rona l ,  c reado ra  rea l  de l  r iesgo .   

Los  momentos  dec is i vos  de  la  segu r idad  soc ia l  y  p resen ta  

a lgunos  an teceden tes ,  En  la  an t igüedad  la  ca r idad  e ra  u n  

mecan ismo  de  inc ip ien tes  a lcances  pa ra  p ro tege rse  de  los  

r i esgos.   

 

La  co lon izac ión  españo la  t ra jo  a  los  dom in ios  u l t ramar inos  

a lgunas  ins t i tuc iones  p ro tec to ras  de  la  sa lud  y  de l  sa la r io :  las  

mutua l idades,  las  ca jas  de  aho r ro ,  e t c .  La  exp los ión  demográ f i ca  

y  e l  avance  tecno lóg ico  de l  maqu in ismo  tuv ie ron  como 

con t rapa r t ida  e l  avance  soc io lóg ico  de  la  o rgan izac ión  obrera .   

 

Así  como su rgen  las  ins t i tuc iones  de l  De recho  Co lec t i vo  

de l  T raba jo  (s ind ica to ,  hue lga  y  con t ra to  co lec t i vo ) ,  se  hacen 

necesa r ias  nueva s  med idas  p ro tec to ras  de  la  sa lud  en  e l  t raba jo  

y  fue ra  de  é l ,  que  coadyuven  a  un  desa r ro l lo  in tegra l  de  la  c lase  

labo ran te  y  su  fam i l ia .  

 

Ent re  las  ins t i tuc iones  nac iona les  de  la  segu r idad  soc ia l  

des taca ,  po r  e l  vo lumen de  renglones  que  a t iende  y  po r  e l  

número  de  sus  asegu rados  y  benef i c ia r ios  e l  Ins t i tu to  Mex icano  

de l  Segu ro  Soc ia l  ( IMSS) .   

 

Este  ins t i tu to  t iene  una  compos ic ión  t r ipa r t i ta  

( rep resen tan tes  ob re ros  y  pa t rona les  ba jo  la  rec to r ía  de l  

rep resen tan te  gube rnamen ta l )  y  o to rga  p res tac iones de  

segu r idad  soc ia l  en  e l  campo  de  las  ac t i v idades  p roduct i vas  en  

gene ra l ,  es  dec i r ,  a  los  t raba jado res  (s in  o l v ida r  a  sus  

causahab ien tes)  que  r igen  sus  re lac iones  labo ra les  po r  e l  

apa r tado  A  de l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l  y  l a  ley  reg lamenta r ia ,  
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de  es te  ( la  Ley  F ede ra l  de l  T raba jo ) .  Qu ienes  es tán  a f i l iados  a l  

IMSS son  los  benef i c ia r ios  de l  Ins t i tu to  de l  Fondo  Nac iona l  de  la  

V iv ienda  pa ra  los  T raba jado res  INFONAVIT .    

 

El  Ins t i t u to  de  Segur idad  y  Se rv i c ios  Soc ia les  de  los  

T raba jado res  de l  Es tado  se  ocupa  de  las  p re s tac iones  que  en  

mate r ia  de  segur idad  soc ia l  deben  se r  p ropo rc ionadas  a  los  

t raba jadores  de l  se rv ic io  c i v i l  de  la  f ede rac ión  y  de l  

depa r tamento  de l  D is t r i to  Fede ra l ,  as í  como  a  qu ienes dependen 

de  o rgan ismos púb l icos  inco rporados por  dec re to ,  o  po r  

conven io  a  su  rég imen;  inc luyendo  en  un  ámb i to  pa r t i cu la r  a  los  

pens ion is tas  y  fam i l ia res  de rechohab ien tes .    

 

El  ISSSTE se  ocupa  de  p reserva r  la  sa lud  de  los  

t raba jadores  fede ra les  de l  Es tado  y  de  p roporc iona r  las  

p res tac iones  p rop ias  de l  rég imen a  es tos  se rv ido res  púb l i cos ,  

qu ienes  r igen  sus  re lac iones  labora les  a  t ravés  de l  apa r tado  B 

de l  a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l  y  de  la  ley  reg lamenta r ia  de  és te ,  

l a  Fede ra l  de  los  T raba jadores  a l  Se rv i c io  de l  Es tado .  Los  

de recho  hab ien tes  de l  ISSSTE,  son  benef i c ia r ios  de l  F ondo de  la  

V iv ienda  de l  Ins t i tu to  de  Segu r idad  y  Se rv i c ios  Soc ia les  de  los  

T raba jado res  de l  Es tado  FOVISSSTE.  

 

El  Ins t i tu to  de  Segu r idad  Soc ia l  para  las  Fue rzas  A rmadas 

de  Méx ico  ( ISSFAM)  es  un  o rgan ismo  púb l i co  descent ra l i zado  

federa l ,  encargado  de  las  p r es tac iones  c l ín i cas ,  as is tenc ia les ,  

cu l tu ra les ,  e t c . ,  pa ra  todos  aque l los  m iembros  de  la  co rpo rac ión  

m i l i ta r  y  l a  a rmada  nac iona l .  Sus  ó rganos  de  gob ie rno  son  la  

Jun ta  D i rec t i va  y  é l  D i rec to r  Genera l ,  e l  o rgan ismo  enca rado  de  

la  v i v ienda  es  e l  Fondo de  la  V iv ienda  Mi l i ta r  (FOVIMI ) .  
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4.1  INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO NACIONAL P AR A L A 

VIVIENDA DE LOS TRABAJ ADORES.  

 

 Este  Ins t i tu to ,  f ue  c reado  a  ins tanc ia  de l  en tonces 

P res iden te  de  la  Repúb l ica  L i cenc iado  Lu is  Echeve r r ía  Á lva rez  y  

su  no rmat i v idad  la  encont ramos  en  la  Ley  de l  Ins t i tu to  Fondo 

Nac iona l  de  la  V iv ienda  pa ra  los  T raba jado res ,  de  las  cua l  

ana l i za remos d iversas  d ispos ic iones  ju r íd icas  a  con t inuac ión :  

 

Art ícu lo  2 :  

“ S e  c r e a  u n  o r g a n i s m o  d e  s e r v i c i o  s o c i a l  c o n  l a  p e r s o n a l i d a d  

j u r í d i c a  y  p a t r i m o n i o  p r o p i o  q u e  s e  d e n o m i n a  I n s t i t u t o  d e l  F o n d o  

N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  T r a b a j a d o r e s ,  c o n  d o m i c i l i o  e n  l a  

c i u d a d  d e  M é x i c o . ”  

 

Art ículo 3 :  

E l  i n s t i t u t o  t i e n e  p o r  o b j e t o :  

 

 I .  Ad m i n i s t r a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a .  

  

I I .  E s t a b l e c e r  y  o p e r a r  u n  s i s t e m a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  p e r m i t a  

a  l o s  t r a b a j a d o r e s  o b t e n e r  c r é d i t o  b a r a t o  y  s u f i c i e n t e  p a r a :  

  

a )  L a  a d q u i s i c i ó n  e n  p r o p i e d a d  d e  h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  

h i g i é n i c a s .  

 

 b )  L a  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a m i e n t o  d e  

s u s  h a b i t a c i o n e s ;  y ,  

  

c )  E l  p a g o  d e  p a s i v o s  c o n t r a í d o s  p o r  l o s  c o n c e p t o s  a n t e r i o r e s .  

  

I I I .  C o o r d i n a r  y  f i n a n c i a r  p r o g r a m a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  

h a b i t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  s e r  a d q u i r i d a s  e n  p r o p i e d a d  p o r  l o s  

t r a b a j a d o r e s ;  y ,  
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I V .  L o  d e m á s  a  q u e  s e  r e f i e r e  l a  f r a c c i ó n  X I I  d e l  a p a r t a d o  A  

d e l  a r t í c u l o  1 2 3  c o n s t i t u c i o n a l  y  e l  T í t u l o  C u a r t o ,  C a p í t u l o  I I I  d e  l a  

L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o ,  a s í  c o m o  l o  q u e  e s t a  L e y  e s t a b l e c e .  

 

Art ículo 34  

E l  t r a b a j a d o r  t e n d r á  d e r e c h o ,  e n  t o d o  m o m e n t o ,  a  s o l i c i t a r  

i n f o r m a c i ó n  a  l a s  a d m i n i s t r a d o r a s  d e  f o n d o s  p a r a  e l  r e t i r o  s o b r e  e l  

m o n t o  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  r e g i s t r a d a s  a  s u  f a v o r .  L a  i n f o r m a c i ó n  

a n t e r i o r ,  t a m b i é n  p o d r á  s o l i c i t a r l a  e l  t r a b a j a d o r  a  t r a v é s  d e l  I n s t i t u t o  

o  d e l  p a t r ó n  a l  q u e  p r e s t e  s u s  s e r v i c i o s .  

  

T r a t á n d o s e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e c i b a n  c r é d i t o  d e  v i v i e n d a  

p o r  p a r t e  d e l  I n s t i t u t o ,  t e n d r á n  d e r e c h o  a  s o l i c i t a r  y  o b t e n e r  

i n f o r m a c i ó n  d i r e c t a  d e  é s t e  o  a  t r a v é s  d e l  p a t r ó n  a l  q u e  p r e s t e  s u s  

s e r v i c i o s  s o b r e  e l  m o n t o  d e  l o s  d e s c u e n t o s ,  i n c l u y e n d o  l a s  

a p o r t a c i o n e s  a p l i c a d a s  a  c u b r i r  s u  c r é d i t o ,  y  e l  s a l d o  d e l  m i s m o .  

  

Al  t e r m i n a r s e  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  e l  p a t r ó n  d e b e r á  e n t r e g a r  a l  

t r a b a j a d o r  u n a  c o n s t a n c i a  d e  l a  c l a v e  d e  s u  r e g i s t r o . ”  

 

Art ículo 41:  

 

“ E l  t r a b a j a d o r  t e n d r á  e l  d e r e c h o  d e  e l e g i r  l a  v i v i e n d a  n u e v a  o  

u s a d a ,  a  l a  q u e  s e  a p l i q u e  e l  i m p o r t e  d e l  c r é d i t o  q u e  r e c i b a  c o n  c a r g o  

a l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  m i s m a  q u e  p o d r á  o  n o  s e r  p a r t e  d e  

c o n j u n t o s  h a b i t a c i o n a l e s  f i n a n c i a d o s  c o n  r e c u r s o s  d e  d i c h o  F o n d o .  

  

“ C u a n d o  u n  t r a b a j a d o r  h u b i e r e  r e c i b i d o  c r é d i t o  d e l  I n s t i t u t o ,  

é s t e  l e  o t o r g a r á  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  e n  q u e  h a y a  d e j a d o  d e  p e r c i b i r  

i n g r e s o s  s a l a r i a l e s ,  p r ó r r o g a s  e n  l o s  p a g o s  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  q u e  

t e n g a  q u e  h a c e r  p o r  c o n c e p t o  d e  c a p i t a l  e  i n t e r e s e s  o r d i n a r i o s .  P a r a  

t a l  e f e c t o ,  e l  t r a b a j a d o r  a c r e d i t a d o  d e b e r á  p r e s e n t a r  s u  s o l i c i t u d  a l  

I n s t i t u t o  d e n t r o  d e l  m e s  s i g u i e n t e  a  l a  f e c h a  e n  q u e  d e j e  d e  p e r c i b i r  

i n g r e s o s  s a l a r i a l e s .   

 

“ D u r a n t e  d i c h a s  p r ó r r o g a s  l o s  p a g o s  d e  p r i n c i p a l  y  l o s  i n t e r e s e s  

o r d i n a r i o s  q u e  s e  g e n e r e n  s e  c a p i t a l i z a r á n  a l  s a l d o  i n s o l u t o  d e l  
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c r é d i t o .  E n  c a s o  d e  q u e   e l  t r a b a j a d o r  n o  s o l i c i t e  l a  p r ó r r o g a  e n  e l  

p l a z o  d e  3 0  d í a s ,  é s t a  n o  s e  l e  a u t o r i z a r á .  

 

 “ L a s  p r ó r r o g a s  q u e  s e  o t o r g u e n  a l  t r a b a j a d o r  d e  c o n f o r m i d a d  

c o n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r  n o  p o d r á n  s e r  m a y o r e s  d e  d o c e  m e s e s  c a d a  

u n a ,  n i  e x c e d e r  e n  s u  c o n j u n t o  m á s  d e  v e i n t i c u a t r o  m e s e s  y  

t e r m i n a r á n  a n t i c i p a d a m e n t e  c u a n d o  e l  t r a b a j a d o r  i n i c i e  u n a  n u e v a  

r e l a c i ó n  l a b o r a l .  

 

 E n  c a s o  d e  q u e  h a y a n  t r a n s c u r r i d o  t r e i n t a  a ñ o s  c o n t a d o s  a  

p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e  o t o r g a m i e n t o  d e l  c r é d i t o ,  e l  I n s t i t u t o  l o  l i b e r a r á  

d e l  s a l d o  p e n d i e n t e ,  e x c e p t o  e n  c a s o  d e  p a g o s  o m i s o s  d e l  t r a b a j a d o r  

o  p o r  p r ó r r o g a s  c o n c e d i d a s . ”  

 

4.2  FONDO DE VIVIENDA DE LOS TRAB AJ ADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO.  

 

Antes  de  o f rece r  e l  concepto  de  t raba jado r  a l  se rv ic io  de l  

Es tado ,  en   cuan to  a  su  marco  conceptua l ,  en  p r inc ip io  

hab la remos b reveme nte  de  la  Bu rocrac ia ,  po r  se r  en  es ta  

o rgan izac ión  donde  se  desempeña e l  t raba jado r  en  menc ión ,  en  

e l  en tend ido  que  no  debemos  hacer lo  de  manera  peyo ra t i va  

como fue  t ra tada  la  noc ión  en  e l  S ig lo  X IX,  en  donde los  c r í t i cos  

de  los  reg ímenes  abso lu t is tas  lo  e mp lea ron  pa ra  despres t ig ia r  a l  

f unc iona r io  a l  a lud i r  a  los  p roced im ien tos  len tos ,  l a  ac t i tud 

despót ica  (que  en  a lgunos  NO HA DES AP ARECIDO)  y  e l  

compor tamien to  incapaz de  los  gob ie rnos  a r i s toc rá t i cos .  

 

 Al  t ra ta r  lo  re fe ren te  a  la  Bu rocrac ia ,  en  fo rma  despe ct i va ,  

se  que r ía  re fe r i r  a  un  con jun to  de  func ionar ios  torpes,  

incompetentes  y a l  despl iegue  de  una  func ión  públ ica ,  que 

dup l icaba  los  es fue rzos ,  acumu laba  va r ios  ca rgos  en  una  so la  
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persona  y  concent raba  e l  con t ro l  gube rnamen ta l  en  unas  pocas 

manos.  

 

 Esta  idea  se  re fo rzó  a  par t i r  de  las  Leyes  de  Pa rk inson ,  

que  r id icu l i zó  la  acumulac ión  de  cargos  y  sos tuvo  la  i dea  de  que  

e l  número  de  func iona r ios  c rec ía  en  re lac ión  a l  t raba jo  a  

rea l i za r .  

 

 Eviden temen te ,  desde  e l  pun to  de  v i s ta  técn ico  a l  t ra ta r  e l  

concep to  Burocrac ia ,  ya  no  podemos  re fe r i rnos  a  es ta  noc ión  de  

fo rma  despect i va  y  peyo ra t i va ,  como  ocu r r ía  en  las  épocas 

re fe r idas  y  como en  a lgunas  ocas iones sucede en  la  ac tua l idad .  

  

Según  Max Weber ,  hab la r  de  Bu roc rac ia ,  s ign i f i ca  a lud i r  a  

l a  ins t i tuc ión  de  un a  re lac ión  en t re  au to r idades lega lmente  

es tab lec idas  y  sus  func iona r ios  subo rd inados ,  que  se  

carac te r i za  po r  c ie r tos  de rechos y  debe res  regu lados  por  

esc r i to ;  re lac iones  de  au to r idad  en t re  ca tego r ías  o rdenadas 

s i s temát i camente ;  nombram ien to  y  ascenso  basad os  en  

acue rdos  con t rac tua les  y  regu lados en  con fo rmidad .  

 

Des tacando la  p repa rac ión  técn ica  y  expe r ienc ia  como 

requ is i t os  fo rma les  de l  emp leo ;  sue ldos  f i jos  en  d ine ro ;  una 

es tr ic ta  separac ión  ent re  e l  cargo y e l  t i tu lar ,  en  e l  sen t ido  de  

que  e l  f unc iona r io  no  posee  los  reso r tes  de  la  adm in is t rac ión  y 

no  puede  apropia rse  de l  cargo y e l  t raba jo  adminis t ra t ivo  

como ocupación exc lus iva . 56  

 

Max Weber  en tend ió  con  una  c la r idad  asombrosa  los  

e lementos  esenc ia les  de  la  Admin is t rac ión  gubernamenta l ,  que  

                                                           
56 Cfr. Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal. INAP. Abril - 

Septiembre 1988. México Distrito Federal Pág. 11 
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h izo  cons is t i r  f undamen ta lmente  en  e l  es tab lec im ien to  de  un  

o rden  lega l  basado  en  la  c reenc ia  común  de  la  leg i t im idad .  De 

un  o rden  lega l  que  se  expresa  med ian te  normas  esc r i tas ,  

p recedentes  jud ic ia les ,  e t c .  y  que  regu lan  e l  emp leo  de  

func iona r ios  que  no rman su  compor t am ien to  admin is t ra t i vo .  

 

 El  concepto  de  Bu roc rac ia  de  W eber  ha  su f r ido  cambios  

sus tanc ia les  en  los  ú l t imos decen ios .  Var ios  e lemen tos  de  la  

de f in i c ión  de  W eber  se  han  t rans fo rmado,  pues  cues t iones  que  

se  t i enen  como es t r i c tamen te  po l í t i cas  se  han  conve r t i do  hoy  en  

d ía  en  cues t iones  esenc ia lmente  de  ca rác te r  t écn icas  

adm in is t ra t i vas .  

 

 Ante r io rmen te ,  la  Admin is t rac ión  Púb l ica  (nos  re fe r imos  a  

los  gob ie rnos  occ iden ta les )  es tuvo  en  manos  de  un  g rupo  que  

compar t ía  una  ideo log ía  po l í t i ca  común  y  por  ta l  razón ,  ten ían  

inmed ia to  acceso  a  los  cargos  adm in is t ra t i vos ,  y  más que  todo ,  

como una  espec ie  de  conces ión  y  p r i v i l eg io  pe rsona l .  

 

 Poste r io rmente ,  con  mot i vo  de  los  in ten tos  de  la  Refo rma 

Admin is t ra t i va  en  Ing la te r ra  y  F ranc ia ,  p r inc ipa lmente ,  la  

tendenc ia  se  o r ien tó  en  e l  sen t ido  de  te rm ina r  con  e l  acceso  a  

los  ca rgos  púb l i cos  como p r i v i leg ios  de  una  é l i te  soc ia l  y  de  ah í  

i n ic ia r  todo  un  p roceso  de  democra t i zac ión  pa ra  e l  acceso  a  los  

cargos  púb l i cos .  

 

 Estas  re fo rmas  adm in is t ra t i vas  tend ían  tamb ién  a  d ism inu i r  

l as  a rb i t ra r iedades  y  a  reduc i r  las  ven ta jas  p r i vadas .  Reinhard 

Bendix  sos t iene  que  la  sepa rac ión  de l  t i tu la r  y  e l  ca rgo ,  e l  

nombram ien to  po r  mér i tos ,  l a  regu lac ión  con t rac tua l  de l  ing reso  

y  de l  ascenso ,  los  sa la r ios  f i jos ,  y   o t ras   med idas  a f ines ,  
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pueden  en tenderse  como la  sa lvagua rd ia  de  la  in t rus ión  en  la  

d i recc ión  de  los  negoc ios  púb l i cos ,  de  los  v íncu los  de  

pa ren tesco ,  los  in te reses  pa t r imon ia les  y  la  c l ien te la  po l í t i ca .  

 

Según  Bend ix  es te  aspec to  nega t i vo  fue  perd iendo 

impor tanc ia ,  has ta  e l  pun to  de  que  la  adm in is t rac ión  de l  

gob ie rno  po r  una  é l i te  soc ia l  o  por  una  camar i l l a  po l í t i ca  pasó  a  

la  h is to r ia .  

  

La  exc lus ión  de  cua lqu ie r  sen t im ien to  pu ramen te  pe rsona l  

s igue  s iendo  un  des ide ra tum,  a l  t i empo  que  una  ca rac te r ís t ica  

de  la  conducta  o f ic ia l .  

 

 Lo  m ismo  ocu r re  con  la  e fec t i va  sepa rac ión  de l  t i tu la r  y  e l  

ca rgo ,  empero  en  la  mayo r ía  de  gob ie rnos  modernos  y  los  

pa íses  occ iden ta les ,  és tos  y  o t ros  aspec tos  de l  emp leo  púb l ico  

son  t ra tados  ru t ina r iamente  po r  depa r tamentos  espec ia l i zados  

en  las  d i ve rsas  rama s  de  la  admin is t rac ión  de  pe rsona l ,  que  son  

e l los  m ismos  un  e jemplo  de  Buroc ra t i zac ión ,  as í  como un  

ins t rumento  para  su  desp l iegue . 57 

 

 En op in ión  de  Brau l io  Ramírez  Reynoso  Bu roc rac ia :  

 

 “P rov iene  de l  f rancés  bureaucra t ie .  La  e t imo log ía  de  la  

voz  se  in tegra  de l  f rancés  bureau of i c ina ,  y  de l  he len ismo 

cratos  poder .  Té rmino  que  eng loba  las  d i ve rsas  fo rmas  de  

o rgan izac ión  admin is t ra t i va  a  t ravés  de  las  cua les  las  dec is iones  

de  un  s i s tema po l í t i co  se  conv ie r ten  en  acc ión .  

 

                                                           
57 Ibidem. Pág. 12 
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 “A l  evo luc ionar  la  o rgan izac ión  soc ia l ,  se  fue  con fo rmando 

la  Bu roc rac ia .  E l  té rm ino  se  conve r t ía  cada  vez  más ,  en  

exp res ión  de l  pode r  púb l i co .  

 

 “No  se  debe  pasa r  po r  a l to  que  en  las  nac ien tes  

soc iedades,  c imentadas  en  la  f ami l i a  o  en  la  t r ibu ,  l os  hombres  

se  reg ían  por  ó rdenes  ve rba les  y  po r  cos tumbres ;  las  

comun icac iones e ran  d i rec tas .  

 

 “La  admin is t rac ión  nac ió  con  e l  Es tado ,  que  se  l im i taba  

or ig ina lmen te  a  la  c iudad .  P ron to ,  la  neces idad  de  gue r rea r  y  de  

pe rc ib i r  impuestos  ob l igó  a  las  d i r i genc ias  po l í t i cas  a  se rv i rse  

de  in te rmed ia r ios ,  y  a  emp lea r  persona l ,  a  es t ruc tu ra r  cadenas 

in te rm inab les  de  o f i c inas  -  en  f rancés  bureaux - .  

 

Atenas  y  va r ias  c iudades  g r iegas  ten ían  func iones  o  

mag is t ra tu ras  que  e ran  desempeñadas  po r  c iudadanos,  

nombrados cas i  s iempre  po r  un  año ,  y  en  ocas iones med ian te  

sor teo . ” 58 

 

 Gui l le rmo  Cabane l las ,  nos  exp l ica  que :  

 

In i c ia lmen te  los  func iona r ios  no  perc ib ían  remunerac ión ,  lo  

que  cons t i tuye  un  da to  d is t i n t i vo  en  re lac ión  con  la  

p ro fes iona l i zac ión  moderna  de  los  bu rócra tas .  

  

El  au to r  en  c i ta ,  agrega  que  la  ape tenc ia  na tu ra l  de  pode r  

en  e l  hombre  y  la  ce leb r idad  púb l i ca  en t re  los  g r iegos ,  son  la  

exp l i cac ión  de  que  hub ie ra  s iempre  cand ida tos  a  ocupa r  ca rgos  

que  de  hecho e ran  ca rgas .  

                                                           
58 RAMÍREZ REYNOSO, Braulio. Diccionario Jurídico Mexicano. 9ª Edición. Editorial Porrúa 

UNAM. México Distrito Federal 1996. Tomo A - CH. Pág. 365. 
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 En Roma,  du ran te  la  Repúb l ica  -  a  dec i r  de  Cabane l las  -se  

mu l t ip l i ca ron  ins t i tuc iones  y  ca rgos  púb l i cos ,  como  resu l tado  de l  

ascenso  po l í t i co  y  soc ia l  de  los  p lebeyos . 59 

 

 Hi tos  en  e l  ascenso  y  mu l t ip l i cac ión  de  la  Bu roc rac ia  son :  

l a  d i v is ión ,  en  e l  s ig lo  I I I  en  Roma,  de  las   f unc iones   c i v i les   y   

m i l i ta res .  La   ins ta lac ión  de  los  pueb los  bá rbaros  en  las  

pen ínsu las  mer id iona les  europeas,  donde  se  mezc lan  con  

fac to res  de  ascendenc ia  roman is ta  y  as im i lan  con  su  cu l tu ra  sus  

ins t i tuc iones .  

 

En p lena  Edad  Med ia  -  apun ta  Cabane l las  -  los  Es tados 

c r i s t ianos  europeos  c rean  p rogres ivamente ,  en  sus  feu dos  y 

seño r íos ,  densas es t ruc tu ras  adm in is t ra t i vas  y  una  g ran  red  

Bu roc rá t ica . 60 

  

El  su rg im ien to  de  los  Es tados nac iona les ,  f enómeno  

soc iopo l í t i co  ca rac te r ís t ico  de l  s ig lo  XV,  mu l t i p l i ca  e l  número  de  

emp leados púb l icos  a l  conso l ida rse  las  sobe ran ías  te r r i t o r ia les .  

 Dicha  cen tu r ia  es taba  a  pun to  de  conc lu i r ,  la  impren ta  

rep roduce   m i les  de  fo rmu la r ios  y  fac i l i ta  todo  t ipo  de  

reso luc iones .  

 

 El  Imper io  napo león ico  se  desdob la  y  s i s temat iza  en  

m in is te r io ,  sec re ta r ías ,  subsec re ta r ías ,  d i recc iones  nac iona les  y  

todo  t ipo  de  o f i c inas  púb l icas .  

 

                                                           

 
59 Cfr. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires, Argentina 1988. Págs. 13 y 14. 
60 Ibidem. Págs. 15 y 16. 
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 Estos  es t ra tos  adm in is t ra t i vos  se  d i f unden  no  só lo  en  

F ranc ia ,  s ino  en  aque l los  pa íses  que  su f r ie ron  las  campañas  de l  

P r imer  Cónsu l  y  fue ron  impactadas por  la  Revo luc ión  f rancesa . 61 

 

 No puede  en tende rse  a  la  Bu roc rac ia  so la mente  como un  

f r ío  y  comp le jo  andamia je  de  un idades  y  o f i c inas  púb l icas ;  es  

inhe ren te  a  e l la  lo  que  muchos  au to res  l laman  rac iona l izac ión 

labora l .  

 

      Según B rau l io  Ramírez  Reynoso :  

 

“En e fec to ,  m ien t ras  se  o rgan izaban  las  func iones  y  se  

f i jaban  ob je t i vos  p rogramát i cos ,  l os  t raba jado res  a l  se rv ic io  de l  

Es tado  lograban  conqu is tas  y  re i v ind icac iones  muy 

s ign i f i ca t i vas .  

 

“En t re  e l las  es tá  e l  reconoc im ien to  de  su  es tab i l idad  en  e l  

emp leo ,  un  sa la r io  que  en  a lgunos  casos  l legaba  a  ser  

acep tab le ;  y  e l  reconoc i m ien to  de  de rechos  de  na tu ra leza  

co lec t i va ,  que  van  desde  e l  con t ra to  co lec t i vo  y  la  hue lga  has ta  

la  f acu l tad  de  s ind ica l i zac ión .  

“Las  Leyes  de  Ind ias  e  innumerab les  o rdenanzas  fue ron  e l  

pun to  de  par t ida  ins t i tuc iona l  pa ra  inco rpora r  a  las  

cons t i tuc iones  mex icanas  de l  s ig lo  X IX  y  a  sus  d ispos ic iones  

reg lamenta r ias ,  a lgunas  es t ruc tu ras  admin is t ra t i vas  o  b ien  pa ra  

sup r im i r  o t ras ,  po r  se r  a ten ta to r ias  de  la  d ign idad  humana ,  a l  

nega r  capac idad  po l í t i ca  y  has ta  re l i g iosa  a  los  ind ígenas.  

 

 El  té rm ino  Bu rocrac ia  es  a l tamente  equ ívoco .  Puede  ser  

ana l i zado  desde d ive rsos  ángu los  de  las  c ienc ias  soc ia les .  

                                                           
61 Cfr. MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio. Ensayos sociológicos sobre la burocracia mexicana. 

Revista Mexicana de Sociología. México 1941. Pág. 16. 
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Exis ten  casos  de  f ron te ra  en  re lac ión  con  e l  t ra tam ien to  de  la  

adm in is t rac ión  púb l ica .  En  nuest ros  d ías  cas i  no  puede  hab la rse  

de  Buroc rac ia  s i  no  se  a lude  tamb ién  a  la  po l í t i ca  y  a  la  

economía . ” 62 

 

 Di f íc i l  ta rea  rep resen ta  responder  a  la  in te r rogante  de  

qu iénes  en  Méx ico  fo rman  pa r te  de  la  Bu roc rac ia .  Gaetano  

Mosca ,  a l  t ra ta r  de  c las i f i ca r  en  sus  l íneas  fundamenta les  y  

todos  los  o rgan ismos  po l í t i cos ,  desembocó  en  do s  t ipos :  e l  

f euda l  y  e l  bu roc rá t i co .  

 

 Mient ras  que  en  e l  p r imero  tenemos  las  func iones 

d i rec t i vas  bás icas  e je rc idas  po r  l os  m ismos ind iv iduos  y  a l  

m ismo  t iempo  en  una  componente  de  pequeños  agregados 

soc ia les .  Cabane l las  a f i rma,  que  desde  la  época  de  Pe r i c les  se  

ins t i tuyó  e l  pago  de  una  re t r ibuc ión  d ia r ia  que  fue  conoc ida  

como mis thos ,  perc ib ida  por  gobe rnan tes ,  so ldados y  m iembros  

de  los  t r ibuna les .  E l  mecan ismo  de  pago  se  denominaba 

m i to fo r ia .  

 

En ju l io  de  1929,  e l  P res iden te  Em i l io  Po r tes  G i l ,  p resen tó  

un  P royec to  de  Cód igo  Fede ra l  de l  T raba jo ;  aún  cuando  e l  

p royec to  no  tuvo  éx i to ,  en  é l  se  man i fes tó  e l  i n ten to  de  

reg lamenta r  la  ac t i v idad  de  los  t raba jadores  a l  se rv i c io  de l  

Es tado .  

 

 La  Ley  Federa l  de l  T raba jo  de  1931 ,  en  su  a r t ícu lo  2º  

es tab lec ió  que  la s  re lac iones  en t re  e l  Es tado  y  sus  se rv ido res  se  

reg i rán  po r  las  leyes  de l  se rv i c io  que  se  exp idan .  

 

                                                           
62 RAMÍREZ REYNOSO, Braulio. Op. Cit. Págs. 366 y 367. 
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 Abe la rdo  L .  Rod r íguez,  en  su  ca l idad  de  P res iden te  de  la  

Repúb l ica ,  exp id ió  en  ab r i l  de  1934,  un  acue rdo  sob re  

o rgan izac ión  y  func ionam ien to  de l  se rv i c io  c i v i l ,  que  tuvo  

e f ímera  ex is tenc ia ,  po r  ser  tachado de  inconst i tuc iona l .  

 

En 1935,  e l  Pa r t i do  Revo luc ionar io  Ins t i tuc iona l  (PRI )  a l  

t ra ta r  de  buscar  me jo ra r  las  cond ic iones  de  los  se rv idores  

púb l icos ,  redac tó  un  p royec to  de  Ley  de l  Se rv i c io  C iv i l .  Láza ro  

Cárdenas  pub l i có  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  Fede rac ión  e l  d ía  5  

de  d ic iembre  de  1938,  e l  Es ta tu to  de  los  T raba jado res  a l  

Se rv i c io  de  los  Pode res  de  la  Un ión .  

 

 El  Es ta tu to  de  re fe renc ia  t ra taba  de  de f in i r  a l  t raba jado r  a l  

Se rv i c io  de l  Es tado  como toda  pe rso na  que  p res ta  a  los  Pode res  

Leg is la t i vo ,  E jecu t i vo  o  Jud ic ia l  un  se rv i c io  mate r ia l ,  in te lec tua l  

o  de  ambos  géne ros ,  en  v i r tud  de l  nombramien to  que  fuere  

exped ido ,  o  po r  e l  hecho  de  f i gu ra r  en  las  l i s tas  de  raya  de  los  

t raba jadores  tempora les .  

 

 El  A r t ícu lo  3º  es tab lec ía  que  la  re lac ión  ju r íd i ca  de  t raba jo  

se  en t iende  es tab lec ida  en t re  los  Pode res  de  la  Un ión  o  las  

au to r idades  de l  D is t r i to  Fede ra l  y  l os  respect i vos  t raba jado res .  

D iv id ía  a  los  t raba jado res  de  base  y  de  con f ianza .  

 

Los  A r t ícu los  7º  y  8 º  es tab l ec ían  que  no  ser ían  

renunc iab les  las  d ispos ic iones  de l  es ta tu to  que  benef i c ien  a  los  

t raba jadores  y  que  la  Ley  Federa l  de l  T raba jo  se rá  sup le to r ia . 63 

 

 Ado l fo  López Mateos ,  p resen tó  un  p royec to  de  ad ic iones  a  

la  Cons t i tuc ión ,  med ian te  e l  cua l  se  e levaron  a  rango  

                                                           
63 Cfr. ACOSTA ROMERO, Miguel.  Derecho Burocrático Mexicano. Editorial Porrúa. México 

1999. Pág. 55. 



152 
 

cons t i tuc iona l  las  re lac iones  labora les  de  los  t raba jado res  a l  

se rv i c io  de l  Es tado ,  des tacando  la  p reocupac ión  p res idenc ia l  por  

d ichos  t raba jado res .  

 

 Una  vez  hecha  la  ad ic ión ,  e l  tex to  an te r io r  a  la  re fo rma  se  

conv i r t ió  en  apa r tado  A y  e l  ad ic ionado  en  apar tado  B.  

 

 F ina lmen te ,  se  exp id ió  la  Ley  Fede ra l  de  los  T raba jado res  

a l  Se rv ic io  de l  Es tado ,  pub l i cada  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  

Fede rac ión  e l  28  de  d ic iembre  de  1963 .  

 

El  concepto  de  t raba jado r  a l  se rv ic io  de l  Es tado ,  da ta  de  

1938  y  la  regu lac ión  de  su  ac t i v idad  a  pa r t i r  de  1963.  

 

Ordena la  Ley  de l  Ins t i tu to  de  Segu r idad  y  Se rv i c ios  

Soc ia les  de  los  T raba jado res  de l  Es tado  en  su  a r t ícu lo  3 :  

“ S e  e s t a b l e c e n  c o n  c a r á c t e r  o b l i g a t o r i o  l o s  s i g u i e n t e s  s e g u r o s ,  

p r e s t a c i o n e s  y  s e r v i c i o s :  

 

“ . . .  X I I I .  Ar r e n d a m i e n t o  o  v e n t a  d e  h a b i t a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  

p e r t e n e c i e n t e s  a l  I n s t i t u t o ;  

 

 X I V .  P r é s t a m o s  h i p o t e c a r i o s  y  f i n a n c i a m i e n t o  e n  g e n e r a l  p a r a  

v i v i e n d a ,  e n  s u s  m o d a l i d a d e s  d e  a d q u i s i c i ó n  e n  p r o p i e d a d  d e  t e r r e n o s  

y / o  c a s a s  h a b i t a c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a s  

d e  l a s  m i s m a s ;  a s í  c o m o  p a r a  e l  p a g o  d e  p a s i v o s  a d q u i r i d o s  p o r  e s t o s  

c o n c e p t o s ; . . . ”  

  

Ind ica  la  Ley  de l  Ins t i tu to  de  Segur idad  y  Serv i c ios  

Soc ia les  de  los  T raba jado res  de l  Es tado  en  e l  a r t í cu lo  103 :  

” L o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  s e  d e s t i n a r á n :  

  

“ I .  A l  o t o r g a m i e n t o  d e  c r é d i t o s  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e a n  

t i t u l a r e s  d e  d e p ó s i t o  c o n s t i t u i d o s  a  s u  f a v o r  p o r  m á s  d e  1 8  m e s e s  e n  
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e l  I n s t i t u t o .  E l  i m p o r t e  d e  e s t o s  c r é d i t o s  d e b e r á  a p l i c a r s e  a  l o s  

s i g u i e n t e s  f i n e s :  

  

“ B )  A l a  a d q u i s i c i ó n  d e  h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s ,  

i n c l u y e n d o  a q u é l l a s  s u j e t a s  a l  r é g i m e n  d e  c o n d o m i n i o  c u a n d o  c a r e z c a  

e l  t r a b a j a d o r  d e  e l l a s ;  

  

“ C )  A  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a m i e n t o  d e  

s u s  h a b i t a c i o n e s ;  

  

“ D )  Al  p a g o  d e l  e n g a n c h e ,  e n  e l  p o r c e n t a j e  q u e  a c u e r d e  l a  J u n t a  

D i r e c t i v a  a  p r o p u e s t a  d e  l a  C o m i s i ó n  E j e c u t i v a  y  d e  l o s  g a s t o s  d e  

e s c r i t u r a c i ó n ,  c u a n d o  t e n g a  p o r  o b j e t o  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  v i v i e n d a s  d e  

i n t e r é s  s o c i a l ;  y  

  

“ E )  Al  p a g o  d e  p a s i v o s  c o n t r a í d o s  p o r  l o s  c o n c e p t o s  a n t e r i o r e s ;  

  

“ As i m i s m o ,  e l  I n s t i t u t o  p o d r á  d e s c o n t a r  c o n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  

d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  c r é d i t o ,  c r é d i t o s  q u e  é s t a s  h a y a n  o t o r g a d o  

p a r a  a p l i c a r s e  a  l o s  c o n c e p t o s  s e ñ a l a d o s  e n  l o s  i n c i s o s  a n t e r i o r e s .  

  

“ I I .  A l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c o n j u n t o s  

h a b i t a c i o n a l e s  p a r a  s e r  a d q u i r i d o s  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  m e d i a n t e  

c r é d i t o s  q u e  o t o r g u e  e l  I n s t i t u t o ,  d i r e c t a m e n t e  o  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  

d e  e n t i d a d e s  p ú b l i c a s  y / o  p r i v a d a s ;  

  

“ As i m i s m o ,  e l  I n s t i t u t o  p o d r á  d e s c o n t a r  c o n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  

d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  c r é d i t o ,  f i n a n c i a m i e n t o s  q u e  é s t a s  h a y a n  

o t o r g a d o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c o n j u n t o s  h a b i t a c i o n a l e s  p a r a  l o s  

t r a b a j a d o r e s .  

  

“ E n  t o d o s  l o s  f i n a n c i a m i e n t o s  q u e  e l  I n s t i t u t o  o t o r g u e  p a r a  l a  

r e a l i z a c i ó n  d e  c o n j u n t o s  h a b i t a c i o n a l e s ,  e s t a b l e c e r á  l a  o b l i g a c i ó n  

p a r a  q u i e n e s  l o s  c o n s t r u y a n ,  d e  a d q u i r i r  c o n  p r e f e r e n c i a ,  l o s  

m a t e r i a l e s  q u e  p r o v e n g a n  d e  e m p r e s a s  e j i d a l e s ,  c u a n d o  s e  e n c u e n t r e n  

e n  i g u a l d a d  d e  c a l i d a d  y  p r e c i o  a  l o s  q u e  o f r e z c a n  o t r o s  p r o v e e d o r e s .  
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“ L o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  d e r e c h o  a  e j e r c e r  e l  c r é d i t o  q u e  s e  l e s  

o t o r g u e ,  e n  l a  l o c a l i d a d  q u e  d e s i g n e n .  

  

“ I I I .  A l  p a g o  d e  c a p i t a l  e  i n t e r e s e s  d e  l a  s u b c u e n t a  d e l  F o n d o  d e  

l a  V i v i e n d a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  t é r m i n o s  d e  L e y ;  

  

“ I V .  A c u b r i r  l o s  g a s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  o p e r a c i ó n  y  

v i g i l a n c i a  d e l  f o n d o  c o n f o r m e  a  e s t a  L e y ;  

  

“ V .  A l a  i n v e r s i ó n  d e  i n m u e b l e s  d e s t i n a d o s  a  s u s  o f i c i n a s  y  d e  

m u e b l e s  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  f i n e s ;  

y  

 

 “ V I .  A  l a s  d e m á s  e r o g a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  s u  o b j e t o .  

  

 E l  p r e c i o  d e  v e n t a  f i j a d o  p o r  l a  J u n t a  D i r e c t i v a ,  s e  t e n d r á  c o m o  

v a l o r  d e  a v a l ú o  d e  l a s  h a b i t a c i o n e s  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s .  L a s  

d o n a c i o n e s  y  e q u i p a m i e n t o  u r b a n o  d e b e r á n  r e a l i z a r s e  c o n f o r m e  a  l a s  

d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  a p l i c a b l e s . ”  

 

Dete rm ina  la  Ley  de l  Ins t i tu to  de  Segu r idad  y  Se rv i c ios  

Soc ia les  de  los  T raba jado res  de l  Es tad o  en  su  a r t ícu lo  107 :  

 

” E l  t r a b a j a d o r  t e n d r á  e l  d e r e c h o  d e  e l e g i r  l a  v i v i e n d a  n u e v a  o  

u s a d a ,  a  l a  q u e  s e  a p l i q u e  e l  i m p o r t e  d e l  c r é d i t o  q u e  r e c i b a  c o n  c a r g o  

a l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a ,  m i s m a  q u e  p o d r á  o  n o  s e r  p a r t e  d e  c o n j u n t o s  

h a b i t a c i o n a l e s  f i n a n c i a d o s  c o n  r e c u r s o s  d e  d i c h o  F o n d o .  

  

“ Al  m o m e n t o  e n  q u e  e l  t r a b a j a d o r  r e c i b a  c r é d i t o  d e l  I n s t i t u t o ,  e l  

s a l d o  d e  l a  s u b c u e n t a  d e l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a  d e  s u  c u e n t a  

i n d i v i d u a l ,  s e  a p l i c a r á  c o m o  p a g o  i n i c i a l  d e  a l g u n o  d e  l o s  c o n c e p t o s  a  

q u e  s e  r e f i e r e n  l o s  i n c i s o s  d e  l a  f r a c c i ó n  I  d e l  a r t í c u l o  1 0 3  d e  l a  

p r e s e n t e  L e y .  

  

D u r a n t e  l a  v i g e n c i a  d e l  c r é d i t o  c o n c e d i d o  a l  t r a b a j a d o r ,  l a s  

a p o r t a c i o n e s  q u e  l a s  d e p e n d e n c i a s  o  e n t i d a d e s  e f e c t ú e n  a  s u  f a v o r  s e  

a p l i c a r á n  a  r e d u c i r  e l  s a l d o  i n s o l u t o  a  c a r g o  d e l  p r o p i o  t r a b a j a d o r . ”  
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Estab lece  la  Ley de l  Ins t i tu to  de  Segur idad  y  Serv i c ios  

Soc ia les  de  los  T raba jado res  de l  Es tado  en  e l  a r t í cu lo  122 :  

 

“ L a s  a p o r t a c i o n e s  a l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a ,  a s í  c o m o  l o s  

d e s c u e n t o s  p a r a  c u b r i r  l o s  c r é d i t o s  q u e  o t o r g u e  e l  I n s t i t u t o ,  q u e  

r e c i b a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  c r é d i t o  c o n f o r m e  a  e s t a  L e y ,  d e b e r á n  s e r  

i n v e r t i d o s  a  m á s  t a r d a r  e l  c u a r t o  d í a  h á b i l  b a n c a r i o  i n m e d i a t o  

s i g u i e n t e  a l  d e  s u  r e c e p c i ó n ,  e n  l a  c u e n t a  q u e  e l  B a n c o  d e  M é x i c o  l e  

l l e v e  a l  I n s t i t u t o  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  F o n d o  d e  V i v i e n d a .  D i c h o s  

r e c u r s o s  d e b e r á n  i n v e r t i r s e ,  e n  t a n t o  s e  a p l i c a n  a  l o s  f i n e s  s e ñ a l a d o s  

e n  e l  a r t í c u l o  1 0 3 ,  e n  c r é d i t o s  a  c a r g o  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l ,  a  t r a v é s  

d e l  B a n c o  d e  M é x i c o .  

 

S i n  p e r j u i c i o  d e  l o  a n t e r i o r ,  e l  I n s t i t u t o ,  c o n  c a r g o  a  d i c h a  

c u e n t a ,  p o d r á  m a n t e n e r  e n  e f e c t i v o  e n  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s  a  l a  v i s t a  

l a s  c a n t i d a d e s  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u s  

o p e r a c i o n e s  d i a r i a s  c o n  r e s p e c t o  a l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a . ”  

 

4.3  INSTITUTO DE VIVIENDA DE LOS TRABAJ ADORES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS.  

Dete rm ina  la  Ley  de l  Ins t i tu to  de  Segu r idad  Soc ia l  pa ra  las  

Fue rzas  A rmadas Mex icanas en  e l  a r t í cu lo  2 :  

“ E l  I n s t i t u t o  t e n d r á  c o m o  f u n c i o n e s :  

  

 “ . . . I V .  Ad m i n i s t r a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  

l o s  m i e m b r o s  d e l  a c t i v o  d e l  E j é r c i t o ,  F u e r z a  Aé r e a  y  Ar m a d a ,  a  f i n  d e  

e s t a b l e c e r  y  o p e r a r  u n  s i s t e m a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  l e s  p e r m i t a  

o b t e n e r  c r é d i t o  b a r a t o  y  s u f i c i e n t e  p a r a ;  

  

“ a ) .  L a  a d q u i s i c i ó n  e n  p r o p i e d a d  d e  h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  

h i g i é n i c a s ,  i n c l u y e n d o  l a s  s u j e t a s  a l  r é g i m e n  d e  c o n d o m i n i o ;  

  

“ b ) .  L a  c o n s t r u c c i ó n ,  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a m i e n t o  d e  

s u s  h a b i t a c i o n e s ;  y  

 “ c ) .  E l  p a g o  d e  p a s i v o s  c o n t r a í d o s  p o r  l o s  c o n c e p t o s  a n t e r i o r e s .  
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 “ V .  C o o r d i n a r  y  f i n a n c i a r  c o n  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a ,  

p r o g r a m a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  h a b i t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  s e r  

a d q u i r i d a s  e n  p r o p i e d a d  p o r  l o s  m i e m b r o s  d e l  E j é r c i t o ,  F u e r z a  Aé r e a  y  

Ar m a d a ;  

  

“ V I .  Ad q u i r i r  t o d o s  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  n e c e s a r i o s  

p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u s  c o m e t i d o s ; . . . ”  

 

Dete rm ina  la  Ley  de l  Ins t i tu to  de  Segu r idad  Soc ia l  pa ra  las  

Fue rzas  A rmadas Mex ic anas en  e l  a r t í cu lo  10 :  

” S o n  a t r i b u c i o n e s  d e  l a  J u n t a  D i r e c t i v a :  

 

 “ . . . V .  D i c t a r  l a s  n o r m a s  g e n e r a l e s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  

c a n t i d a d e s  g l o b a l e s  q u e  s e  a s i g n e n  a  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  y  

l o c a l i d a d e s  d e l  p a í s ,  r e s p e c t o  a  l o s  c r é d i t o s  y  f i n a n c i a m i e n t o s  c o n  

c a r g o  a l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  m i e m b r o s  d e l  a c t i v o  d e l  

E j é r c i t o ,  F u e r z a  Aé r e a  y  Ar m a d a ;  

  

“ V I .  D e t e r m i n a r  l o s  m o n t o s  m á x i m o s  d e  l o s  c r é d i t o s  q u e  s e  

o t o r g u e n ,  l a  r e l a c i ó n  d e  d i c h o s  m o n t o s  c o n  e l  h a b e r  y ,  e n  s u  c a s o ,  

a s i g n a c i ó n  d e  t é c n i c o  y  d e  v u e l o  d e  l o s  a c r e d i t a d o s ,  l a  p r o t e c c i ó n  d e  

l o s  p r é s t a m o s ,  a s í  c o m o  l o s  p r e c i o s  m á x i m o s  d e  v e n t a  d e  l a s  

h a b i t a c i o n e s  c u y a  a d q u i s i c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  p u e d a  s e r  o b j e t o  d e  l o s  

c r é d i t o s  q u e  s e  o t o r g u e n  c o n  c a r g o  a l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  

m i e m b r o s  d e l  a c t i v o  d e l  E j é r c i t o ,  F u e r z a  Aé r e a  y  Ar m a d a ;  

 

 “ V I I .  Au t o r i z a r  c r é d i t o s  a  p l a z o  m a y o r  d e  d i e z  y  h a s t a  v e i n t e  

a ñ o s ,  c o n  c a r g o  a l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a ,  p a r a  l o s  m i e m b r o s  d e l  a c t i v o  

d e l  E j é r c i t o ,  F u e r z a  Aé r e a  y  Ar m a d a  c u a n d o  s e  d e s t i n e n  a  l a  

a d q u i s i c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a s a s  h a b i t a c i ó n .  L a  J u n t a  D i r e c t i v a  

t e n d r á  t a m b i é n  f a c u l t a d  p a r a  a u t o r i z a r  c r é d i t o s  a  p l a z o  m e n o r  d e  d i e z  

a ñ o s  c u a n d o  s e  d e s t i n e n  a  l a  r e p a r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m e j o r a m i e n t o  

d e  l a s  c a s a s  h a b i t a c i ó n  o  a l  p a g o  d e  l o s  p a s i v o s  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  

i n c i s o  e )  d e  l a  f r a c c i ó n  I I  d e l  a r t í c u l o  9 9  d e  e s t a  l e y ; . . . ”  

  



157 
 

Ind ica  la  Ley  de l  I ns t i t u to  de  Segu r idad  Soc ia l  pa ra  las  

Fue rzas  A rmadas Mex icanas en  e l  a r t í cu lo  99 :  

 

“ A f i n  d e  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  h a b i t a c i ó n  f a m i l i a r  d e l  

m i l i t a r ,  e l  I n s t i t u t o  d e  S e g u r i d a d  So c i a l  p a r a  l a s  F u e r z a s  Ar m a d a s  

d e b e r á :  

  

“ I .  Ad m i n i s t r a r  e l  F o n d o  d e  l a  V i v i e n d a  p a r a  l o s  m i l i t a r e s  

e n  a c t i v o ;  

  

“ I I .  E s t a b l e c e r  y  o p e r a r  c o n  e s e  F o n d o  u n  s i s t e m a  d e  

f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  p e r m i t i r  a  l o s  m i l i t a r e s  e n  a c t i v o  o b t e n e r  c r é d i t o  

b a r a t o  y  s u f i c i e n t e  p a r a :  

  

“ a ) .  Ad q u i r i r  e n  p r o p i e d a d  h a b i t a c i o n e s  i n c l u y e n d o  l a s  s u j e t a s  a l  

r é g i m e n  d e  c o n d o m i n i o .  

  

“ b ) .  C o n s t r u i r ,  r e p a r a r ,  a m p l i a r  o  m e j o r a r  s u s  h a b i t a c i o n e s .  

  

“ c ) .  P a g a r  l o s  p a s i v o s  q u e  t e n g a n  p o r  l o s  c o n c e p t o s  a n t e r i o r e s .  

  

“ I I I .  C o o r d i n a r  y  f i n a n c i a r ,  c o n  e l  p r o p i o  F o n d o ,  p r o g r a m a s  d e  

c o n s t r u c c i ó n  d e  h a b i t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  s e r  a d q u i r i d a s  e n  

p r o p i e d a d  p o r  l o s  m i e m b r o s  d e l  a c t i v o  d e l  E j é r c i t o ,  F u e r z a  Aé r e a  y  

Ar m a d a ;  

  

“ I V .  Ad m i n i s t r a r ,  c o n s e r v a r ,  m e j o r a r  y ,  e n  s u  c a s o ,  a m p l i a r  c o n  

c a s a s  a d i c i o n a l e s ,  l a s  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a l e s  q u e  t e n í a  l a  D i r e c c i ó n  

d e  P e n s i o n e s  M i l i t a r e s ;  

  

“ V .  Ad q u i r i r  y  c o n s t r u i r  c o n  r e c u r s o s  d i v e r s o s  a l  F o n d o  d e  l a  

V i v i e n d a  M i l i t a r ,  c a s a s  h a b i t a c i ó n  p a r a  s e r  v e n d i d a s  a  p r e c i o s  

m ó d i c o s  a  m i l i t a r e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  r e t i r o .  

 

 “ V I .  C o n s t r u i r  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a l e s  e n  p l a z a s  i m p o r t a n t e s  d e l  

p a í s ,  p a r a  s e r  r e n t a d a s  a  G e n e r a l e s ,  J e f e s  y  O f i c i a l e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  
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r e t i r o  y  o t r a s  d e  t i p o  e c o n ó m i c o  p a r a  i n d i v i d u o s  d e  t r o p a  e n  l a  m i s m a  

s i t u a c i ó n ;  

  

V I I .  C o n s t r u i r  u n i d a d e s  h a b i t a c i o n a l e s  e n  l u g a r e s  p r ó x i m o s  a  l o s  

c a m p o s  m i l i t a r e s ,  b a s e s  n a v a l e s  o  a é r e a s  y  c u a r t e l e s  d e  l a s  F u e r z a s  

Ar m a d a s ,  p a r a  s e r  r e n t a d a s  a  l o s  G e n e r a l e s ,  J e f e s  y  O f i c i a l e s  e n  

s e r v i c i o  a c t i v o  y  o t r a s  d e  t i p o  e c o n ó m i c o  p a r a  i n d i v i d u o s  d e  t r o p a . ”   

 

4.4  EL PROBLEMA HABITACIONAL EN MÉXICO.  

 

Hoy en  d ía ,  e l  c rec im ien to  demográ f i co  y  l a  d i f i cu l tad  pa ra  

accede r  a  mecan ismos de  f inanc iam ien to ,  han  demer i tado  la  

ca l idad  de  v i v ienda  espec ia lmen te  de  la  pob lac ión  ru ra l .   

 

Por  e l lo  es  imposte rgab le  la  c reac ión  de  un  p rograma 

nac iona l  de  v i v ienda  más  ampl io  y  con  una  mayo r  o r ien tac ión  

hac ia  los  sec to res  más  pob res  de  la  pob lac ión  y  de  igua l  f o rma 

busca r  me jo ra r  las  cond ic iones  de  v ida  y  de  t raba jo  de  los  más  

neces i tados  en  los  asen tam ien tos  de  ba jos  ingresos .  

 

Por  o t ra  pa r te ,  e l  a r t í cu lo  4º  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  

los  Es tados  Un idos  Mex icanos  que  seña la  que  todo  c iudadano 

t iene  de recho  a  d i s f ru ta r  de  una  v i v ienda  d igna  y  decorosa ,  para  

lo  cua l ,  la  ley  es tab lece rá  los  ins t rumentos  y  apoyos necesar ios ,  

s in  embargo ,  los  p rogramas  h ipo teca r ios  e fec t uados  po r  e l  

gob ie rno  de  Méx ico  han  s ido  p rác t i camen te  o r ien tados  hac ia  los  

emp leados de  ingresos  med ios ,  exc luyendo a  los  sec to res  más 

vu lnerab les  que  t raba jan  en  la  economía  no  es t ruc tu rada .  

 

En la  h i s to r ia  de  la  espec ie ,  só lo  desde  hace  poco  t iempo 

los  se res  humanos  se  concent ran  en  asen tamien tos  densamente  

pob lados  y  a l t amente  es t ruc tu rados  a  los  que  denominamos 

c iudades .   
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Las  p r imeras  c iudades  nac ie ron  hace  unos  5 .000  años ,  

pe ro  su  tamaño y  número  só lo  ha  aumen tado  de  fo rma 

s ign i f i ca t i va  en  los  ú l t imo s  200  años ,  con  la  apar i c ión  y  d i f us ión  

de  la  indus t r ia l i zac ión  y  con  e l  c rec im ien to  en  p rogres ión  

geomét r i ca  de  la  pob lac ión  mund ia l .   

 

A com ienzos  de l  s ig lo  XX,  só lo  una  de  cada  d iez  pe rsonas 

v i v ía  en  una  c iudad ,  pe ro  hoy  la  p ropo rc ión  de  hab i tan tes  

u rbanos  y  ru ra les  es  p rác t i camente  la  m isma.  En  e l  año  2025,  

cas i  dos  te rceras  pa r tes  de  la  pob lac ión  de l  mundo  v i v i rán  en  

zonas  u rbanas.  

 

Muchas  pe rsonas t ienen  un  sen t im ien to  amb iva len te  hac ia  

la  c iudad ,  en  la  que  ven  los  me jo res  y  los  peores  aspectos  de  la  

c i v i l i zac ión .  Po r  o t ra  pa r te ,  l a  d i vers idad  de  gen tes  y  ac t i v idades  

fomentan  la  i nnovac ión  y  la  c rea t i v idad ,  que  a  su  vez  c rean  

opo r tun idades  que  a t raen  aún  a  más gen te .   

 

La  fami l ia  mex icana  t iene  de recho  a  morar  en  una  v iv ienda  

deco rosa ,  pe ro  ¿qu ién  se  l a  puede  p roporc iona r?  ¿E l  Es tado? 

¿E l  pa r t icu la r?  ¿E l  p rop io  in te resado?   

 

El  p rob lema  de  la  v i v ienda  en  Méx ico  es  demas iado  g rave  

como para  que  e l  Es tado ,  con  recu rsos  p rop ios ,  pueda 

reso lve r lo ;  n ingún  d inero  le  se r ía  su f i c ien te .  No  só lo  tend r ía  que  

reso l ve r  l o  conce rn ien te  a l  p rob lema  de  an taño ,  acumulado  

du ran te  décadas  - "en fe rmedad c rón ica" ,  dec imos - ,  s ino  e l  que  

t iene  luga r ,  aho ra ,  como  consecuenc ia  de  nuest ro  a la rmante  

c rec im ien to  demográ f i co .   
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Al  pa r t i cu la r  no  le  in te resa  cons t ru i r  v i v iendas  que  

devenguen  ren tas  ba jas  -de  in te rés  soc ia l - ,  le  in te resan  las  de  

ren ta  a l ta ,  aque l las  cuya  amor t i zac ión  de l  cap i ta l  sea  en  e l  

menor  t i empo  pos ib le  (de  5  a  10  años ) .  Para  e l  in te resado,  con  

su  ba jo  sa la r io ,  es  impos ib le  tene r  una  v i v ienda  p rop ia ;  muchas 

veces  su  sa la r io  no  le  a lcanza  n i  pa ra  paga r  l a  ren ta  de  un  

" cua r to  redondo" .   

 

Hab lando  de  p rop iedad ,  es  conven ien te  seña la r  que  no  

todos  los  t raba jado res ,  sob re  todo  los  de  ba jo  sa la r io ,  pueden 

asp i ra r  a  se r  p rop ie ta r ios  de  una  v i v ienda :  En  las  c iudades,  

sob re  todo  las  g randes,  es te  p ropós i to  resu l ta  impos ib le ,  dado  lo  

one roso  de l  sue lo  y  la  cons t rucc ión ;  en  e l  med io  ru ra l  es  

fac t ib le .  Pe ro ,  cons ide remos  que  lo  impor tan te  no  es  se r  

p rop ie ta r io  de  la  v i v ienda  que  se  hab i ta ,  s ino  v i v i r  cómoda  e  

h ig ién icamen te  y  pa ga r  lo  menos  pos ib le .   

 

Otra  d i spos ic ión  cons t i tuc iona l  -a r t í cu lo  123 ,  f racc ión  XI I  

o rdena  que  en  " toda  empresa  agr íco la ,  indus t r ia l ,  m ine ra  o  de  

cua lqu ie r  o t ra  c lase  de  t raba jo ,  es ta rá  ob l igada . . . a  p ropo rc ionar  

a  los  t raba jadores  hab i tac iones  cómodas e  h i g ién icas" .   

 

Este  m ismo  a r t ícu lo  p ide ,  pa ra  hace r  ope ran te  la  

d ispos ic ión ,  que  las  empresas hagan  apo r tac iones  pa ra  

cons t i tu i r  un  fondo  nac iona l  de  la  v i v ienda  a  favo r  de  sus  

t raba jadores  y  "es tab lecer  un  s is tema  de  f inanc iam ien to  que  

pe rm i ta  o to rga r  a  és t os  c réd i to  ba ra to  y  su f i c ien te  pa ra  adqu i r i r  

en  p rop iedad ta les  hab i tac iones" .   

 

Nues t ro  a r t ícu lo  ob l iga  a  las  empresas ,  además ,  a  

es tab lecer  l os  serv i c ios  comun i ta r ios  necesa r ios  para  e l  caba l  
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f unc ionam ien to  de  las  v i v iendas,  cuando  és tas  se  loca l i cen  fue ra  

de  las  pob lac iones ,  ta les  como escue las ,  en fe rmer ías  y  o t ros .   

S i  la  pob lac ión  excede  de  200  hab i tan tes ,  en tonces  "debe rá  

reserva rse  un  espac io  de  te r reno ,  que  no  se rá  menor  de  5000 

m2,  pa ra  e l  es tab lec im ien to  de  mercados  púb l icos ,  i ns ta lac ión  

de  ed i f i c ios  des t inados  a  los  serv i c ios  mun ic ipa les  y  cen t ros  

rec rea t i vos" .   

 

Se t ra ta  en  es tas  cond ic iones ,  en  rea l idad ,  de  c rear  

ve rdade ras  un idades  hab i tac iona les ,  pues to  que  se  p iensa  que  

s in  los  se rv i c ios  conexos  la  so luc ión  a l  p rob lema  es  incomple ta .  

Ca rece  de  sen t ido  que  una  un idad  de  100  o  más  v i v iendas no  

tenga escue la ,  t i angu is  (cuando menos)  y  demás se rv ic ios  

bás icos .   

 

Otra  d i spos ic ión  de  nuest ra  Const i tuc ión  es  la  re feren te  a  

las  apor tac iones  que  deben  hacer  las  empresas  - re fo rma 

cons t i tuc iona l  de  1969 - ,  pa ra  c rea r  un  " fondo  nac iona l  de  la  

v i v ienda  a  f in  de  cons t i tu i r  un  depós i to  en  favo r  de  sus  

t raba jadores  y  es tab lece r  un  s i s tema  de  f inanc iam ien to  que  

pe rm i ta  o to rga r  a  és tos  c réd i to  ba ra to  y  su f i c ien te ,  pa ra  que  

adqu ie ran  en  p rop iedad"  ta l  inmueb le  y  s e  agrega :  e l  " f ondo"  

será  admin is t rado  po r  un  o rgan ismo  de  u t i l idad  soc ia l ,  t r ipa r t i ta ,  

i n tegrado  po r  rep resen tan tes  de l  Gob ie rno  Federa l ,  de  los  

t raba jadores  y  de  los  pa t rones  (su  c reac ión  requ ie re  que  se  

exp ida  la  ley  ad  hoc) .   

 

Dent ro  de l  a r t ícu lo  123  h ay  una  d ispos ic ión  más,  

complemen ta r ia ,  sob re  e l  pa r t icu la r :  p roh ib ic ión ,  en  todo  cen t ro  

de  t raba jo ,  de  expend ios  de  beb idas  embr iagantes  y  de  casas  de  
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j uegos  de  aza r .  Resu l ta  obv ia  es ta  d i spos ic ión .  Hay que  

p ro teger  a  la  f ami l i a  de  in f luenc ias  noc ivas .   

 

F ina lmen te ,  e l  a r t í cu lo  73  de  la  m isma  Const i tuc ión  facu l ta  

a l  Congreso  de  la  Un ión  pa ra  exped i r  leyes  sobre  v i v ienda ,  

cuando  los  gob ie rnos  federa l ,  es ta ta l  y  mun ic ipa l  concu r ran  en  

e l  me jo ramien to  en  cuan to  a  la  ca l idad  de  la  v ida  se  re f ie re .   

 

Según  la  f racc ión  XXX,  apar tado  A,  de l  a r t í cu lo  123  

cons t i tuc iona l ,  la  coope ra t i va  de  v i v ienda  es  una  soc iedad  de  

u t i l idad  soc ia l ,  c reada  con  e l  p ropós i to  de  cons t ru i r  " casas  

ba ra tas  e  h ig ién icas ,  des t inadas  a  se r  adqu i r idas  por  

t raba jadores" .   

 

Por  desgrac ia ,  l a  nu la  o  ba ja  p repa rac ión  de  los  

t raba jadores  sob re  e l  pa r t i cu la r  ha  imped ido  ap rovecha r  en  toda  

su  magn i tud  es te  ins t rumen to  ju r íd i co  pa ra  me jo ra r  su  v i v ienda ;  

aún  no  es tán  p repa rados,  en  genera l ,  pa ra  acep ta r  que  den t ro  

de  una  coope ra t i va  los  in te reses  gene r a les  es tán  por  enc ima de  

los  in te reses  par t icu la res  (p r inc ip io  que  r ige  pa ra  todas  las  

coope ra t i vas ) .   

 

De acuerdo con e l  ar t ícu lo  49  de  la  Ley Federa l  de  

V ivienda  -publ icada  en  e l  Diar io  Of ic ia l  e l  7  de  febrero  de  

1984 - ,  una  cooperat iva  de  viv ienda  es  aqu el la  sociedad que 

se  "const i tuye  con ob jeto  de  const ru i r ,  adquir i r ,  me jorar ,  

mantener  o  admin is trar  v iv iendas,  o  produci r ,  obtener  o  

d is tr ibui r  mater ia les  básicos  de  construcc ión  para  sus 

socios .  Por  lo  cual ,  es tas  soc iedades se  podrán ded icar  a :   

 

a)  P roduc i r ,  adqu i r i r  o  d is t r ibu i r  mater ia les  bás icos  pa ra  la  

cons t rucc ión  de  v i v iendas.   
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b)  Const ru i r  y  me jo ra r  un  so lo  p royec to  hab i tac iona l .   

c )  P romover ,  con t inua  y  pe rmanen temente ,  p royec tos  de  

v i v ienda  que  se  a jus ten  a  las  neces idades de  sus  soc ios .   

 

d)  Da r  conse rvac ión ,  adm in is t rac ión  y  p res tac ión  de  

serv i c ios  a  v i v iendas mu l t i f ami l ia res  o  con jun tos  hab i tac iona les .   

 

Claro  que ,  de  acue rdo  con  es ta  Ley  (a r t ícu lo  55 ) ,  las  

v i v iendas  só lo  se  pueden  o to rga r  a  los  soc ios  de  la  coope ra t i va ,  

como lo  ind ica  un  p r i nc ip io  bás ico  de  es te  t ipo  de  soc iedades .   

 

Además,  admin is t rac ión  y  manten im ien to  quedan  a  ca rgo  

de  la  ins t i tuc ión ,  l a  cua l ,  tamb ién ,  puede  tener  t ra tos  sobre  

serv i c ios  u  operac iones  va r ias  sob re  v i v ienda ,  con  o t ras  

coope ra t i vas  en  o rgan ismos púb l icos  ded icados  a  lo  m ismo.   

 

La  Ley  Fede ra l  de  V iv ienda  es  reg lamenta r ia  de l  a r t í cu lo  

4o ,  pár ra fo  cua r to ,  de  nuest ra  Const i tuc ión ,  se  pub l icó  en  e l  

D ia r io  Of ic ia l  de  la  Fede rac ión  de  7  de  febre ro  de  1984 .   

 

Cons ta  de  8  cap í tu los  con  65  a r t ícu los .  Los  cap í tu los  se  

in t i tu lan :  D ispos ic iones  Genera les ,  de  la  P rogramac ión  de  las  

Acc iones  Púb l i cas  de  V iv ienda ,  de l  Sue lo  pa ra  la  V iv ienda ,  de  la  

P roducc ión  y  D is t r i buc ión  de  Mate r ia les  de  Cons t rucc ión  pa ra  la  

V iv ienda ,  de  las  No rmas  y  Tecno log ía  pa ra  la  V iv ienda ,  de l  

O to rgamien to  de  Créd i to  y  As ignac ión  de  V iv ienda ,  de  las  

Soc iedades Coopera t i vas  de  V iv ienda  y  de  la  Coo rd inac ión  con  

los  Es tados y  Mun ic ip ios  y  Conce r tac ión  con  los  Secto res  Soc ia l  

y  P r i vado .   
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En cuan to  a l  a r t i cu lado ,  lo  que  más  nos  in te resa  es  e l  

con ten ido  de l  2o ,  deb ido  a  que  aqu í  se  f i ja  la  po l í t i ca  nac iona l  

sob re  la  v i v ienda ,  como  lo  podemos  ap rec ia r  en  los  s igu ien tes  

reng lones:   

 

a)  Benef ic ia r  a l  mayo r  número  de  pe rsonas,  

p re fe ren temente  de  ba jo  ingreso ,  tan to  de  o r igen  u rbano  como 

ru ra l .   

 

b)  Es tab lecer  l a  o fe r ta  púb l ica  de l  sue lo  pa ra  v i v ienda  de  

in te rés  soc ia l .   

 

c )  Coo rd ina r  acc iones  con  los  sec to res  púb l i co ,  soc ia l  y  

p r i vado  pa ra  es t imu la r  la  cons t rucc ión  de  v i v ienda  en  ren ta  (de  

in te rés  soc ia l ) .   

 

d)  Organ izar  y  es t imu la r  la  p roducc ión ,  me jo ram ien to  y  

conse rvac ión  de  la  v i v ienda  u rbana y  ru ra l .   

 

e)  P romover  s i s temas  const ruc t i vos  soc ia lmente  

ap rop iados.   

 

f )  Apoya r  la  cons t rucc ión  de  in f raes t ruc tu ra  de  se rv i c ios  

pa ra  la  v i v ienda .   

 

g)  P romoc iona r  y  apoya r  la  p roducc ión  y  d i s t r ibuc ión  de  

mate r ia les  bás icos  pa ra  la  cons t rucc ión  de  v i v ienda  (pa ra  

reduc i r  cos tos) .   

 

h)  Impu lsa r  la  au tocons t rucc ión  o rgan izada  y  e l  mov im ien to  

de  la  coopera t i va  de  v i v ienda .   
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i )  I n fo rmar  ace rca  de  los  p rogramas  púb l icos  sob re  

v i v ienda .   

 

Según e l  a r t í cu lo  3o ,  la  Ley  con temp la  e l  es tab lec im ien to  

de  un  S is tema Nac iona l  de  V iv ienda ,  e l  cua l  cons is te  en  un  

con jun to  " in tegrado  y  a rmón ico  de  re lac iones  ju r íd icas ,  

económicas ,  soc ia les ,  po l í t i cas ,  tecno lóg icas  y  metodo lóg icas" ,  

cuyo  f in  es  co labo ra r  con  los  sec to res  púb l ico ,  p r i vado  y  soc ia l  

en  la  sa t is facc ión  de  las  neces idades  de  v i v ienda .  Dent ro  de  

es te  m ismo a r t ícu lo  se  cons igna  una  de f in i c ión  de  v i v ienda  de  

in te rés  soc ia l ,  seña lando  que  pa ra  todos  los  e fec tos  lega les  una  

v i v ienda  de  es te  t ipo  "es  aque l la  cuyo  va lo r ,  a l  té rm ino  de  su  

ed i f i cac ión ,  no  exceda  de  la  suma que  resu l te  de  mu l t ip l i ca r  por  

10  e l  sa la r io  m ín imo  gene ra l  e levado  a l  año ,  v igen te  en  la  zona  

de  que  se  t ra te " .   

 

 En nuest ro  pa ís ,  ac tua lmen te  po r  l a  cond ic ión  económica  

que  padecemos,  resu l ta  muy d i f í c i l  cons t ru i r  un a  casa  y  e l  

p rob lema  se  agrava  tomando  en  cuenta  la  ser ie  de  t rám i tes  

adm in is t ra t i vos  que  den  cub r i rse  pa ra  in i c ia r  una  cons t rucc ión ,  

po r  e l lo  dec imos  que  ex is te  una  dob le  d i f i cu l tad :  la  económica  y  

la  adm in is t ra t i va  en  la  cons t rucc ión  de  inmueb les  pa ra  v i v ienda .  

 

 Desde  t iempos  inmemor ia les  has ta  nuest ros  d ías ,  los  

p resupuestos  para  la  cons t rucc ión  de  un  inmueb le ,  resu l tan  

rebasados po r  la  rea l idad  de  los  p rec ios  de  los  cos tos  pa ra  la  

cons t rucc ión  de  inmueb les .  

 

El  p resupues to  es  la  p rev is ión  de  gas tos  e  i ngresos  para  

un  de te rminado  pe r iodo  de  t iempo,  por  lo  gene ra l  un  año .  E l  

p resupuesto  es  un  documento  que  pe rmi te  a  las  empresas,  los  
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gob ie rnos ,  las  o rgan izac iones p r i vadas y  las  fami l ias  es tab lecer  

p r io r idades  y  eva lua r  l a  consecuc ión  de  sus  ob je t i vos .  Par a  

a lcanza r  es tos  f ines  puede  se r  necesa r io  incur r i r  en  dé f ic i t  o ,  

po r  e l  con t ra r io ,  aho r ra r ,  en  cuyo  caso  e l  p resupuesto  

p resen ta rá  un  supe ráv i t .  

 

El  p resupuesto  fam i l ia r  o  pe rsona l  ayuda  a  los  ind iv iduos  a  

equ i l ib ra r  sus  ingresos  y  gas tos .  E l  p resupuesto  de  un  negoc io  

sue le  u t i l i za rse  como he r ram ien ta  pa ra  la  toma  de  dec is iones  

sob re  la  ges t ión  y  e l  c rec im ien to  de  la  ac t i v idad  de  la  empresa .  

E l  p resupuesto  más  d i f í c i l  de  e labo ra r  es  e l  púb l i co  de l  Es tado ,  

que  es  una  p rev is ión  de  ingresos  pa ra  cubr i r  l os  ga s tos  

necesa r ios  pa ra  l leva r  a  cabo  las  po l í t i cas  soc ia les ,  económicas  

y  m i l i ta res  de  la  adm in is t rac ión .  

 

Nues t ro  pa ís  en  las  dos  ú l t imas  década  de l  s ig lo  XX (1982 -

2000 )  cu r iosamen te  en  la  e tapa  c r í t i ca  de l  Pa r t ido  

Revo luc iona r io  Ins t i tuc iona l  padec ió  una  s eve ra  c r is is  

económica  de  la  cua l  no  ha  pod ido  sa l i r  y  en  la  cons t rucc ión  de  

inmueb les  se  ha  v i s to  re f le jada  po r  e l l o  resu l ta  muy 

p rob lemát ico  ded ica rse  a  la  ac t i v idad  de  cons t ru i r  b ienes  

inmueb les  pa ra  hab i tac ión .  

 

El  p rob lema  de  la  v i v ienda  en  Méx ico  es  demas iado  g rave  

como para  que  e l  Es tado ,  con  recu rsos  p rop ios ,  pueda 

reso lve r lo ;  n ingún  d inero  le  se r ía  su f i c ien te .  No  só lo  tend r ía  que  

reso lve r  l o  conce rn ien te  a l  p rob lema  de  an taño ,  acumulado  

du ran te  décadas   como  una  "en fe rmedad  c rón ica" ,  s ino  e l  que  

t iene  luga r ,  aho ra ,  como  consecuenc ia  de  nuest ro  a la rmante  

c rec im ien to  demográ f i co .   
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La  rea l idad  nos  demuest ra  que  no  todos  los  t raba jado res ,  

sob re  todo  los  de  ba jo  sa la r io ,  pueden  asp i ra r  a  se r  p rop ie ta r ios  

de  una  v i v ienda .  En  las  c iudades ,  sob re  todo  las  g randes,  es te  

p ropós i to  resu l ta  impos ib le ,  dado  lo  one roso  de l  sue lo  y  la  

cons t rucc ión ;  en  e l  med io  ru ra l  es  f ac t ib le .  Pe ro ,  cons ide remos 

que  lo  impor tan te  no  es  se r  p rop ie ta r io  de  la  v i v ienda  que  se  

hab i ta ,  s ino  v i v i r  cómoda  e  h ig ién icamente  y  paga r  lo  me nos 

pos ib le .   

 

La  func ión  o r ig ina l  de  la  v i v ienda ,  f ue  p ropo rc ionar  

p ro tecc ión ,  segur idad  y  p r i vac idad ,  pero  hoy  debe  o f rece r  o t ras  

ven ta jas  ad ic iona les :  tene r  una  ub icac ión  adecuada  (en to rno  

sa ludab le  y  p rox im idad  a l  pues to  de  t raba jo ,  a  zonas 

comerc ia les  y  a  cen t ros  educa t i vos) ,  un  amb ien te  d igno  (ca l idad  

de  la  zona  en  cuanto  a  segu r idad  púb l i ca  y  a  es té t i ca )  y  

rep resen ta r  una  buena  inve rs ión .   

 

Las  po l í t i cas  de  v i v ienda  de  Es tados Un idos ,  de  los  pa íses  

de  Europa  occ iden ta l  y  de  a lgunos  pa íses  de  Amér ica  La t ina  

p resen tan  ca rac te r ís t icas  aná logas .  Todos  e l los  han  c reado 

p rogramas  de  cons t rucc ión  de  v i v iendas  púb l icas ,  de  

rehab i l i tac ión  u rbana  y  de  c reac ión  de  nuevas  c iudades.  S in  

embargo ,  l a  i n te rvenc ión  púb l i ca  en  e l  con t inen te  eu ropeo  es  

más  an t igua  y cub re  a  más sec to res  de  pob lac ión .  

 

En Amér ica  La t ina ,  donde  se  encuen t ran  a lgunas  de  las  

mega lópo l is  más  g randes  de l  mundo,  como la  c iudad  de  Méx ico ,  

R ío  de  Jane i ro ,  Buenos  A i res  o  Ca racas ,  la  desmesurada 

cons t rucc ión  de  v i v iendas  ha  obedec ido  a  p rogramas  po l í t i cos  

en  los  que  se  ha  dado ,  en  ocas iones,  l a  especu lac ión  y  la  
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búsqueda  de l  bene f i c io  a  cor to  p lazo ,  en  de t r imen to  de  los  

mate r ia les  empleados y  su  f ina l idad  soc ia l .   

 

La  v i v ienda  es  un  e lemen to  fundamen ta l  de l  te j ido  soc ia l  y  

económico  de  una  nac ión .  P rác t icamente  n ingún  gob ie rno  puede 

encont ra rse  sa t is fecho  con  las  so luc iones  dadas  a  los  d i f e ren tes  

sec to res  de  pob lac ión  en  es te  aspec to .   

 

 A  comienzos   de   la   década de  1990 ,  los  pa íses  

occ iden ta les  a f ron ta ron  de  fo rma gene ra l  e l  dé f i c i t  c r í t i co  de  

v i v iendas  pa ra  los  sec to res  con  ingresos  económicos  más ba jos ,  

as í  como  e l  aumen to  de l  número  de  ind igen tes ,  sob re  todo  en  

las  g randes c iudades.   

 

La  menor  o fe r ta  de  v i v ienda  bara ta  p rodu jo  una  mayor  

demanda  de  v i v iendas  en  rég imen  de  a r rendamien to  y ,  en  

consecuenc ia ,  un  aumento  de l  p rec io  de l  a lqu i le r  y  un  descenso  

de  la  o fe r ta .  

 

Las  ins t i tuc iones  o f ic ia les  encargadas  de  sa t is face r  las  

neces idades  de  v i v ienda ,  no  han  cumpl ido  caba lmente  su  

func ión ,  po r  e l lo  cons ideramos  que  deben  re tomar  su  func ión ,  

t ra tando  que  la  mayor ía  de  mex icanos  cuen ten  con  v i v ienda  

p rop ia .  

 

Una vez  estudiada in tegra lmente  la  s i tuac ión de  la  

v i v ienda  en  nuestro  pa ís ,  consideramos  prudente  proponer  

que  entre  los  organismos  of ic ia les  de l  l lamado sec tor  socia l ,  

tomen conc ienc ia  de  la  prob lemát ica  habi tac ional  y  dediquen 

rea lmente  sus  me jores  es fuerzos,  a  e fec to  de  que  es te  vaya  

d isminuyendo,  pues  todo habi tante  de  nuestro  pa ís ,  t iene  
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derecho a  una  viv ienda  digna ,  conforme a  lo  d ispuesto  por  e l  

a r t ícu lo  123  const i tuc iona l ,  en su  f racc ión X I I .     

 

   E n  o p i n i ó n  d e  J o s é  D á v a l o s ,  l a  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  

d e l  d e r e c h o  a  l a  v i v i e n d a  c o r r e s p o n d e  a  l a  d e  u n  r é g i m e n  d e  

s e g u r i d a d  s o c i a l ;  e s  u n a  o b l i g a c i ó n  s o c i a l .  N o  e s  e n  s í  u n a  

c u e s t i ó n  q u e  c o n c i e r n a  a l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  E s t e  

r é g i m e n  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  h a b i t a c i o n a l ,  r e q u i e r e  d e  u n a  

r e g l a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a  p r o p i a ;  s i n  e m b a r g o  a c t u a l m e n t e  

e s t á  i n t e g r a d o  f o r m a l m e n t e  a l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o .  

 

A l  s e r  u n  r é g i m e n  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  n o  s ó l o  t e n d r á n  

e s e  d e r e c h o  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  t a m b i é n  d e b e  s e r  t i t u l a r  d e  

e s a  g a r a n t í a  t o d a  p e r s o n a  q u e  r e q u i e r a  d e  u n a  h a b i t a c i ó n ,  

c o m o  s o n  l o s  c a m p e s i n o s ,  l o s  c o m e r c i a n t e s ,  l o s  a r t e s a n o s  

e t c é t e r a .   

 

E s t e  d e r e c h o  r e q u i e r e  d e  u n a  r e g l a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a  

p r o p i a ,  p u e s  c o n  b a s e  a  e l l a  s e  p o d r í a  a g r u p a r  y  c o o r d i n a r  a  

t o d o s  l o s  o r g a n i s m o s  q u e  e n  u n a  u  o t r a  f o r m a  i n t e r v i e n e n  e n  

l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s e  r é g i m e n ,  e n  m a t e r i a  d e  f i n a n z a s  

t é c n i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  q u e  c o n s t i t u i r í a n  

l a  e s t r u c t u r a  a d e c u a d a  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  h a b i t a c i o n a l .  

 

E l  a n t e c e d e n t e  m á s  r e m o t o  d e  l a  r e g u l a c i ó n  l e g a l  d e  l a  

v i v i e n d a  e n  n u e s t r o  p a í s ,  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  L e y  s o b r e  

T r a b a j a d o r e s  e x p e d i d a  e l  1 º  e n  n o v i e m b r e  d e  1 8 6 5  p o r  e l  

E m p e r a d o r  M a x i m i l i a n o .  P o s t e r i o r m e n t e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  

d e l  s i g l o  p a s a d o  y  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  s i g l o  X X ,  s e  
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c a r a c t e r i z a r o n  P o r  e l  o l v i d o  j u r í d i c o  d e  q u e  f u e  o b j e t o  l a  

m a t e r i a  h a b i t a c i o n a l . 64  

 

En op in ión  de  Joaqu ín  Br iones  Montero  una  de  las  p r io r idades 

de l  t raba jado r  es  e l  acceso  a  una  v i v ienda  d igna ,  cómoda e  

h ig ién ica  pa ra  é l  y  para  su  fami l ia ,  con fo rmado  den t ro  de  los  

de rechos  ind iv idua les  de  los  t raba jado res  como un  p rograma 

soc ia l ,  e l  gob ie rno  ha  p rop ic iado  la  c reac ión  de  o rgan ismos  que  

es t ruc tu ran  s is temas  de  f inanc iam ien to  a l  ob je to  de  que  los  

t raba jadores  puedan  compra r ,  cons t ru i r ,  repara r  o  me jo ra r  sus  

casas -hab i tac ión .  Es ta  temát ica  ya  dev iene  de l  Congreso  

Cons t i tuyen te  de  1917  en  e l  que  se  cons ide ró  la  neces idad  de  

regu la r  l a  ob l igac ión  de l  pa t rón  de  p roporc iona r  a  sus  

t raba jadores  hab i tac iones  h ig ién icas  con  se rv i c io  de  agua 

po tab le .  En  1970,  po r  la  p res idenc ia  de  la  Repúb l ica  se  

seña laba  que  " la  casa  es  e l  loca l  donde  se  fo rma y  c rece  la  

f ami l ia  y  donde  se  educan  a  los  h i jos ,  de  manera  que  cons t i tuye  

una  de  las  cond ic iones  p r imord ia les  pa ra  la  educac ión  de  los  

n i ve les  de  v ida  de  los  hombres" .  Pe ro  e l lo  cons t i tuyó  u n  la rgo  

p roceso  de  d iscus iones  para  in ten ta r  l lega r  a  un  acue rdo  en t re  

las  au to r idades  y  los  empresa r ios  en  base  a  la  d i f i cu l t ad  de  

pode r  p ropo rc iona r  v i v ienda  a  los  t raba jado res ,  dado  e l  

enca rec im ien to  de  los  índ ices  de  ca res t ía  de  v ida  y  su  

inc idenc ia  p r inc ipa lmente  en  la  cons t rucc ión ,  e l lo  po r  un  lado ,  y  

po r  e l  o t ro ,  e l  cada  vez  mayo r  y  más  ráp ido  c rec im ien to  de  la  

pob lac ión  ob re ra .  E l lo  mot i vó  que  e l  gob ie rno  de  Méx ico  c rease  

e l  I ns t i tu to  Nac iona l  pa ra  la  V iv ienda  de  los  T raba jado res . 65 

 

                                                           
64 DÁVALOS, José. Derecho Individual del Trabajo. Editorial Porrúa. México 2005. Pág. 

265. 
65 BIONES MONTERO, Joaquín. Derecho del Trabajo. Editorial Ilea. México 2004. Pág.  

97. 
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JACINTO Garc ía  F lo res  p rec isa  que  a l  se r  ap robado  e l  a r t ícu lo  

123  cons t i tuc iona l  en  la  Asamb lea  Const i tuyen te  de  Queré ta ro ,   

se  seña ló  en  su  f racc ión  X I I  la  ob l igac ión  que  t ienen  los  

pa t rones  de  p ropo rc iona r  a  sus  t raba jado res  hab i tac iones  

cómodas  e  h ig ién icas ,  po r  las  cu a les  pod r ían  cob ra r  ren tas  que  

no  rebasa ran  0 .5  o /o  mensua l  de  su  va lo r  ca tas t ra l ,  y  has ta  en  

tan to  no  se  les  en t regaran  ta les  hab i tac iones ,  los  t raba jado res  

tendr ían  de recho  a  rec ib i r  una  compensac ión  mensua l .  Es  dec i r ,  

o t ra  ob l igac ión  pa t rona l  es  p ropo rc ionar  hab i tac iones .  En  v i r tud  

de  los  p rob lemas que  susc i tó  l a  d ispos ic ión  an te r io r ,  con  fecha  

24  de  d ic iembre  de  1971.  E l  E jecu t i vo  Federa l  p ropuso  la  

re fo rma  de  la  menc ionada  f racc ión ,  a rgumentando  que  la  

pa r t i c ipac ión  gene ra l i zada  de  todos  los  pa t rones d e l  pa ís  har ía  

pos ib le  la  ex tens ión  de  es te  se rv i c io  a  la  c lase  t raba jado ra  en  su  

con jun to ,  med ian te  la  in tegrac ión  de  un  Fondo  Nac iona l  de  la  

V iv ienda  que  o to rga ra  p rés tamos  a l  sec to r  ob re ro  pa ra  la  

adqu is i c ión ,  cons t rucc ión ,  repa rac ión  y  me jo ram ien to  de  s us  

hab i tac iones .  

 

Resu l tado  de  ta l  i n i c ia t i va  fue  la  re fo rma  a  la  f racc ión  XI I  de l  

a r t í cu lo  123  cons t i tuc iona l ,  que  c reó  la  Ley  de l  Ins t i tu to  de l  

Fondo  Nac iona l  de  la  V iv ienda  pa ra  los  T raba jado res  y  e l  

Ins t i tu to  m ismo,  que  " fue  c reado  po r  med io  de  la  Ley  de l  

congreso  de  la  Un ión ,  pub l i cada  en  e l  DOF de  24  de  ab r i l  de  

1972 ,  como un  o rgan ismo  de  se rv i c io  soc ia l ,  con  pe rsona l idad  

ju r íd ica  y  pa t r imon io  p rop ios  y  que  además,  t iene  e l  ca rác te r  de  

o rgan ismo  f isca l  au tónomo con  las  facu l tades  y  a t r ibuc iones  que  

e l lo  imp l i ca . 66 

                                                           

 
66 GARCÍA FLORES, Jacinto. Curso General del Derecho del Trabajo. Editorial Trillas. 

México 2011. Págs. 118 y 119.  



172 
 

4 . 5  AN ÁL I S I S  D O G M ÁT I C O  D E  L A  F R A C C I Ó N  X I I  D E L  

A R T Í C U L O  1 2 3  D E  L A  C O N S T I T U C I Ó N  P O L Í T I C A  D E  L O S  

E S T AD O S  U N I D O S  M E X I C AN O S .  

 

E n  o p i n i ó n  d e  J o s é  D á v a l o s ,  l a  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  d e l  

d e r e c h o  a  l a  v i v i e n d a  c o r r e s p o n d e  a  l a  d e  u n  r é g i m e n  d e  

s e g u r i d a d  s o c i a l ;  e s  u n a  o b l i g a c i ó n  s o c i a l .  N o  e s  e n  s í  u n a  

c u e s t i ó n  q u e  c o n c i e r n a  a l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  E s t e  

r é g i m e n  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  h a b i t a c i o n a l ,  r e q u i e r e  d e  u n a  

r e g l a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a  p r o p i a ;  s i n  e m b a r g o  a c t u a l m e n t e  

e s t á  i n t e g r a d o  f o r m a l m e n t e  a l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o .  

 

A l  s e r  u n  r é g i m e n  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  n o  s ó l o  t e n d r á n  

e s e  d e r e c h o  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  t a m b i é n  d e b e  s e r  t i t u l a r  d e  

e s a  g a r a n t í a  t o d a  p e r s o n a  q u e  r e q u i e r a  d e  u n a  h a b i t a c i ó n ,  

c o m o  s o n  l o s  c a m p e s i n o s ,  l o s  c o m e r c i a n t e s ,  l o s  a r t e s a n o s  

e t c é t e r a .   

 

E s t e  d e r e c h o  r e q u i e r e  d e  u n a  r e g l a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a  

p r o p i a ,  p u e s  c o n  b a s e  a  e l l a  s e  p o d r í a  a g r u p a r  y  c o o r d i n a r  a  

t o d o s  l o s  o r g a n i s m o s  q u e  e n  u n a  u  o t r a  f o r m a  i n t e r v i e n e n  e n  

l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s e  r é g i m e n ,  e n  m a t e r i a  d e  f i n a n z a s  

t é c n i c a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  j u r i s d i c c i o n a l e s ,  q u e  c o n s t i t u i r í a n  

l a  e s t r u c t u r a  a d e c u a d a  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  h a b i t a c i o n a l .  

 

E l  a n t e c e d e n t e  m á s  r e m o t o  d e  l a  r e g u l a c i ó n  l e g a l  d e  l a  

v i v i e n d a  e n  n u e s t r o  p a í s ,  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  L e y  s o b r e  

T r a b a j a d o r e s  e x p e d i d a  e l  1 º  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 6 5  p o r  e l  

E m p e r a d o r  M a x i m i l i a n o .  P o s t e r i o r m e n t e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  

d e l  s i g l o  p a s a d o  y  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  s i g l o  X X ,  s e  
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c a r a c t e r i z a r o n  P o r  e l  o l v i d o  j u r í d i c o  d e  q u e  f u e  o b j e t o  l a  

m a t e r i a  h a b i t a c i o n a l . 67  

 

En op in ión  de  Joaqu ín  Br iones  Monte ro  una  de  las  

p r io r idades  de l  t raba jado r  es  e l  acceso  a  una  v i v ienda  d igna ,  

cómoda  e  h ig ién ica  pa ra  é l  y  pa ra  su  fami l ia ,  con fo rmado  den t ro  

de  los  derechos ind iv idua les  de  los  t raba jadores  como un  

p rograma soc ia l ,  e l  gob ie rno  ha  p rop ic iado  la  c reac ión  de  

o rgan ismos  que  es t ruc tu ran  s i s temas de  f inanc iamien to  a l  ob je to  

de  que  los  t raba jado res  puedan  compra r ,  cons t ru i r ,  repa ra r  o  

me jo ra r  sus  casas -hab i tac ión .  Es ta  temát ica  ya  dev iene  de l  

Congreso  Const i tuyen te  de  1917 en  e l  que  se  cons ide ró  la  

neces idad  de  regu la r  la  ob l igac ión  de l  pa t rón  de  p ropo rc iona r  a  

sus  t raba jado res  hab i tac iones  h ig ién icas  con  serv i c io  de  agua 

po tab le .  En  1970,  po r  la  p res idenc ia  de  la  Repúb l ica  se  

seña laba  que  " la  casa  es  e l  loca l  donde  se  fo rma y  c rece  la  

f ami l ia  y  donde  se  educan  a  los  h i jos ,  de  manera  que  con s t i tuye  

una  de  las  cond ic iones  p r imord ia les  pa ra  la  educac ión  de  los  

n i ve les  de  v ida  de  los  hombres" .  Pe ro  e l lo  cons t i tuyó  un  la rgo  

p roceso  de  d iscus iones  para  in ten ta r  l lega r  a  un  acue rdo  en t re  

las  au to r idades  y  los  empresa r ios  en  base  a  la  d i f i cu l t ad  de  

pode r  p ropo rc iona r  v i v ienda  a  los  t raba jado res ,  dado  e l  

enca rec im ien to  de  los  índ ices  de  ca res t ía  de  v ida  y  su  

inc idenc ia  p r inc ipa lmente  en  la  cons t rucc ión ,  e l lo  po r  un  lado ,  y  

po r  e l  o t ro ,  e l  cada  vez  mayo r  y  más  ráp ido  c rec im ien to  de  la  

pob lac ión  ob re ra .  E l lo  mot i vó  que  e l  gob ie rno  de  Méx ico  c rease  

e l  I ns t i tu to  Nac iona l  pa ra  la  V iv ienda  de  los  T raba jado res . 68 

 

                                                           
67 DÁVALOS, José. Derecho Individual del Trabajo. Editorial Porrúa. México 2005. Pág. 

265. 
68 BRIONES MONTERO, Joaquín. Derecho del Trabajo. Editorial Ilea. México 2004. Pág.  

97. 
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Jac in to  Garc ía  F lo res  p rec isa  que  a l  se r  ap robado e l  a r t í cu lo  

123  cons t i tuc iona l  en  la  Asamb lea  Const i tuyen te  de  Queré ta ro ,   

se  seña ló  en  su  f racc ió n  X I I  la  ob l igac ión  que  t ienen  los  

pa t rones  de  p ropo rc iona r  a  sus  t raba jado res  hab i tac iones  

cómodas  e  h ig ién icas ,  po r  las  cua les  pod r ían  cob ra r  ren tas  que  

no  rebasa ran  0 .5  % mensua l  de  su  va lo r  ca tas t ra l ,  y  has ta  en  

tan to  no  se  les  en t regaran  ta les  hab i tac iones ,  los  t raba jado res  

tendr ían  de recho  a  rec ib i r  una  compensac ión  mensua l .  Es  dec i r ,  

o t ra  ob l igac ión  pa t rona l  es  p ropo rc ionar  hab i tac iones .  En  v i r tud  

de  los  p rob lemas que  susc i tó  l a  d ispos ic ión  an te r io r ,  con  fecha  

24  de  d ic iembre  de  1971.  E l  E jecu t i vo  Fe dera l  p ropuso  la  

re fo rma  de  la  menc ionada  f racc ión ,  a rgumentando  que  la  

pa r t i c ipac ión  gene ra l i zada  de  todos  los  pa t rones de l  pa ís  har ía  

pos ib le  la  ex tens ión  de  es te  se rv i c io  a  la  c lase  t raba jado ra  en  su  

con jun to ,  med ian te  la  in tegrac ión  de  un  Fondo  Nac iona l  de  la  

V iv ienda  que  o to rga ra  p rés tamos  a l  sec to r  ob re ro  pa ra  la  

adqu is i c ión ,  cons t rucc ión ,  repa rac ión  y  me jo ram ien to  de  sus  

hab i tac iones .  

 

Resu l tado  de  ta l  i n ic ia t i va  fue  la  re fo rma  a  la  f racc ión  X I I  

de l  a r t ícu lo  123  cons t i tuc iona l ,  que  c reó  la  Ley  de l  In s t i tu to  de l  

Fondo  Nac iona l  de  la  V iv ienda  pa ra  los  T raba jado res  y  e l  

Ins t i tu to  m ismo ,  que  fue  c reado  po r  med io  de  la  Ley  de l  

congreso  de  la  Un ión ,  pub l icada  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  

Fede rac ión  de  24  de  ab r i l  de  1972 ,  como  un  o rgan ismo  de  

serv i c io  soc ia l ,  con  pe rsona l idad  ju r íd i ca  y  pa t r imon io  p rop ios  y  

que  además,  t iene  e l  ca rác te r  de  o rgan ismo  f i sca l  au tónomo con  

las  facu l tades  y  a t r ibuc iones que  e l l o  imp l i ca . 69  

                                                           

 

 
69 GARCÍA FLORES, Jacinto. Curso General del Derecho del Trabajo. Editorial Trillas. 

México 2011. Págs. 118 y 119.  
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Según  e l  Maest ro  José  Dáva los  e l  de recho  a  la  v i v ienda  t iene  en  

nuest ro  pa ís  p ro fundas  ra íces  h is tó r i cas .  La  Cons t i tuc ión  de  

1917 ,  en  su  a r t ícu lo  123 ,  f racc ión  X I I ,  es tab lec ió  la  ob l igac ión  

de  los  pa t rones de  p ropo rc iona r  a  sus  t raba jado res  v i v iendas 

cómodas  e  h ig ién icas .  

Pos te r io rmente ,  e l  pa ís  se  abocó  a  cons t ru i r  la  

i n f raes t ruc tu ra  de  segu r idad  soc ia l  pa ra  a tende r  l as  d i versas  

neces idades  de  la  pob lac ión .  En  1943  se  c reó  e l  I ns t i tu to  

Mex icano  de l  Segu ro  Soc ia l  ( IMSS) ,  pa ra  b r indar  segu r idad  

soc ia l  a  los  t raba jado res ,  aunque  en  sus  in ic ios ,  t amb ién  

p ropo rc ionó  v i v ienda  a  sus  de rechohab ien tes .  

Cuando  Méx ico  en t ró  en  una  e tapa  de  u rban izac ión  y  de  

desa r ro l lo  indus t r ia l  más  avanzada,  se  c rearon  los  p r inc ipa les  

o rgan ismos  nac iona les  de  v i v ienda .  En  1963 ,  e l  Gob ie rno  

Fede ra l  cons t i tuye  en  e l  Banco  de  Méx ico ,  e l  Fondo de  

Operac ión  y  F inanc iam ien to  Banca r io  a  la  V iv ienda  (Fov i ) ,  como 

una  ins t i tuc ión  p romoto ra  de  la  cons t rucc ión  y  de  me jo ra  de  la  

v i v ienda  de  in te rés  soc ia l ,  pa ra  o to rga r  c réd i tos  a  t ravés  de  la  

banca  p r i vada .  

En  febre ro  de  1972 ,  con  la  re fo rma  a l  a r t ícu lo  123  de  la  

Cons t i tuc ión ,  se  ob l igó  a  los  pa t rones,  med ian te  apo r tac iones ,  a  

cons t i tu i r  un  Fondo  Nac iona l  de  la  V iv ienda  y  a  es tab lece r  un  

s i s tema  de  f inanc iamien to  que  pe rm i t ie ra  o to rga r  c réd i to  bara to  

y  su f ic ien te  pa ra  adqu i r i r  v i v ienda .  Es ta  re fo rma fue  la  que  d io  

o r igen  a l  Ins t i tu to  de l  F ondo  Nac iona l  de  la  V iv ienda  para  los  

T raba jado res  ( In fonav i t ) ,  med ian te  e l  Dec re to  de  Ley  respec t i vo ,  

e l  24  de  ab r i l  de  1972 .  
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En mayo  de  ese  m ismo  año ,  se  c reó  po r  dec re to ,  en  ad ic ión  

a  la  Ley  de l  Ins t i tu to  de  Segu r idad  y  Se rv ic ios  Soc ia les  de  los  

T raba jado res  a l  Se rv i c io  de l  Es tado  ( ISSSTE) ,  e l  Fondo  de  la  

V iv ienda  de l  ISSSTE (FOVISSSTE) ,  pa ra  o to rga r  c réd i tos  

h ipo teca r ios  a  los  t raba jadores  que  se  r igen  por  e l  apa r tado  B 

de  la  Ley  Fede ra l  de l  T raba jo .  S in  embargo ,  f ue has ta  1983,  

cuando  e l  de recho  a  la  v i v ienda  se  e levó  a  rango  const i tuc iona l  

y  se  es tab lec ió  como una  ga ran t ía  ind iv idua l .  

Has ta  la  década  de  los  ochenta ,  e l  e je  de  la  po l í t i ca  de  

v i v ienda  hab ía  s ido  la  in te rvenc ión  d i rec ta  de l  Es tado  en  la  

cons t rucc ión  y  f i nanc iam ien to  de  v i v ienda  y  ap l i cac i ón  de  

subs id ios  ind i rec tos ,  con  tasas  de  in te rés  menores  a  las  de l  

mercado.  En  la  p r imera  m i tad  de  la  década  de  los  noventa ,  se  

in ic ió  la  conso l idac ión  de  los  o rgan ismos  nac iona les  de  v i v ienda  

como en tes  em inen temente  f inanc ie ros . 70 

Según Joaqu ín  B r iones  Mo nte ro  la  po l í t i ca  soc ia l  

es tab lec ida  en  e l  P lan  Nac iona l  de  Desa r ro l lo  1995 -2000 ,  de f ine  

como ob je t i vo  gene ra l  p rop ic ia r  la  i gua ldad  de  opor tun idades  y  

de  cond ic iones  pa ra  que  la  pob lac ión  d is f ru te  de  los  de rechos 

ind iv idua les  y  soc ia les  consagrados en  la  Cons t i tuc ión ,  en t re  los  

cua les  se  encuen t ra  e l  derecho  a  la  v i v ienda .  

La  v i v ienda  es  uno  de  los  e jes  p r inc ipa les  de  la  po l í t i ca  

soc ia l ,  ya  que  cons t i tuye  un  e lemento  fundamenta l  de l  b ienes ta r  

de  la  f ami l ia  a l  p ropo rc ionar  segu r idad  y  sen t ido  de  pe r tenenc ia  

e  iden t idad .  

La  po l í t i ca  de  v i v ienda  de l  p rograma sec to r ia l  se  

fundamenta  en  dos  ve r t ien tes  p r inc ipa les .  Po r  una  pa r te ,  busca  

                                                           
70 DÁVALOS, José. Op. Cit. Págs. 271 y 272. 
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f o r ta lece r  la  coo rd inac ión  en t re  los  t res  n i ve les  de  gob ie rno  con  

los  o rgan ismos  nac iona les  y  loca les  de  v i v ienda ;  po r  la  o t ra ,  

p romueve  y  ampl ía  la  par t i c ipac ión  de  los  sec to res  púb l i co ,  

soc ia l  y  p r i vado  pa ra  inc remen ta r  l a  cober tu ra  de  a tenc ión ,  en  

espec ia l  de  los  g rupos que  demandan  v i v ienda  de  in te rés  soc ia l .  

Pa ra  logra r  una  mayo r  coord inac ión  de l  sec to r ,  f o r ta lece r  la  

o fe r ta  de  v i v ienda  y  b r inda r  a tenc ión  espec ia l  a  la  demanda  de  

v i v ienda  de  in te rés  soc ia l ,  e l  Programa Nac iona l  de  V iv ienda  

1995 -2000 es tab lece  las  s igu ien tes  l íneas  es t ra tég icas :  

For ta lec imien to  ins t i tuc iona l :  p ro fund iza r  la  re fo rma 

es t ruc tu ra l  de  los  o rgan ismos  n ac iona les  de  v i v ienda ,  

p reservando  su  sen t ido  soc ia l ,  amp l iando  su  cobe r tu ra  de  

a tenc ión  y  p rop ic iando  una  mayo r  coo rd inac ión  en t re  e l los .  

Mejo ramien to  y  amp l iac ión  de  los  serv ic ios  de  

f inanc iamien to :  p romove r  un  mayo r  f lu jo  de  f i nanc iam ien to  a  

la rgo  p lazo ,  con  cos tos  compet i t i vos  y  d i ve rs i f i cac ión  de  

esquemas  de  f inanc iam ien to  de  acue rdo  con  e l  n i ve l  de  ingreso  

de  la  pob lac ión .  

Desregu lac ión  y  desg ravac ión :  impu lsa r  un  marco  

no rmat i vo  que  se  re f le je  en  menores  cos tos  ind i rec tos  asoc iados 

con  la  p roducc ión  y  t i tu lac ión  de  v iv ienda .  Sue lo  pa ra  v i v ienda :  

p romover  la  o fe r ta  de  sue lo  pa ra  uso  hab i tac iona l  a  p rec ios  

acces ib les  pa ra  la  pob lac ión ,  inco rpo rando  rese rvas  te r r i to r ia les  

y  p red ios  in f rau rbanos  que  cuen tan  con  se rv i c ios  y  

equ ipam ien to .  

Autoconst rucc ión  y  me jo ramien to  de  v i v ienda  ru ra l  y  

u rbana :  apoya r  l a  au toconst rucc ión  y  me jo ram ien to  de  la  
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v iv ienda ,  as í  como  la  comerc ia l i zac ión  de  mater ia les  e  insumos 

en  las  zonas ru ra les  y  u rbanas.  

Fomento  tecno lóg ico :  f omenta r  la  inves t igac ión ,  desa r ro l lo  y  

ap l icac ión  de  tecno log ías  a l te rna t i vas  reg iona les  pa ra  la  

cons t rucc ión  de  v i v ienda . 71 

Al  dec i r  de l  au to r  de  re fe renc ia ,  es tas  l íneas  es t ra tég icas  

resumen  e l  comprom iso  gubernamenta l  pa ra  gene ra r  mayo r  

o fe r ta  de  v i v ienda ,  de  me jo r  ca l i dad  y  a l  a lcance  de  las  fami l ias  

mex icanas.  

Du ran te  las  ú l t imas  décadas,  la  tasa  anua l  de  c rec im ien to  

de  la  pob lac ión  en  Méx ico  ha  mos t rado  una  tendenc ia  con t inua  a  

la  ba ja ,  l l egando  a  ub icarse  a  med iados de  los  años noventa  en  

1 .8  po r  c ien to .  De  acuerdo  con  e l  Con teo  Genera l  de  Pob lac ión  y  

V iv ienda ,  en  1995  la  pob lac ión  de l  pa ís  e ra  de  91  m i l lones  de  

hab i tan tes  y ,  en  la  ac tua l idad ,  e l  Conse jo  Nac iona l  de  Pob lac ión  

(Conapo) ,  es t ima que  es  de  100  mi l l ones .  

No obs tan te  la  desace le rac ión  en  e l  r i tmo de  c rec im ien to  

de  la  pob lac ión ,  la  es t ruc tu ra  de  edades  ha  reg is t rado  

mod i f i cac iones  en  su  compos ic ión ,  y  se  obse rva  un  mayo r  

c rec im ien to  en  los  es tad os  de  la  pob lac ión  donde  se  concent ra  

la  demanda de  emp leo ,  v i v ienda  y se rv ic ios .  

De  manera  espec í f ica ,  en  e l  pe r iodo  1970 -1995 ,  la  

pob lac ión  de  20  a  44  años  de  edad  inc rementó  su  pa r t i c ipac ión  

en  e l  to ta l  de  la  pob lac ión  de l  pa ís ,  pasando  de  29 .7  por  c ien to  

a  37 .1  por  c ien to .  

                                                           
71 BRIONES MONTERO, Joaquín. Op. Cit. Págs. 102 y 103. 
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De acue rdo  con  da tos  de l  Ins t i tu to  Nac iona l  de  Es tad ís t ica  

Geogra f ía  e  In fo rmát ica  ( INEGI ) ,  en  1995  e l  pa rque  hab i tac iona l  

ascend ió  a  19 .4  m i l lones  de  v i v iendas,  m ien t ras  que  la  demanda 

m ín ima  de  v i v ienda  pa ra  ese  m ismo  año  fue  de  22 .2  m i l l ones ,  lo  

que  s ign i f i có  un  dé f i c i t  de  2 .8  m i l lones  de  v i v iendas.  Además ,  47  

po r  c ien to  de  las  fam i l ias  res ide  en  v i v iendas  que  cuentan  con  

dos  o  menos  hab i tac iones  y  4 .6  m i l l ones  de  v i v iendas  p resen tan  

cond ic iones  inadecuadas  de  hab i tab i l idad .  

Cons ide rando  es ta  s i tuac ión ,  as í  como  e l  r i tmo  de  

fo rmac ión  de  hoga res ,  se  es t ima  que  en  1999  e l  dé f i c i t  

acumulado  de  v i v ienda  a lcanzó  los  6  m i l lones .  En  es te  sen t ido ,  

en  los  p róx imos años se rá  necesa r io  cons t ru i r  en  p romed io  

anua l  más  de  700  m i l  v i v iendas  pa ra  aba t i r  e l  rezago y  es ta r  en  

cond ic iones  de  sa t i s facer  la  nueva  demanda.  

Uno  de  los  fac to res  que  inc ide  de  manera  impor tan te  en  e l  

desa r ro l lo  de  los  p rogramas de  v i v ienda  en  Méx ico  es  e l  i ngreso  

fami l ia r .  La  pob lac ión  ocupada  que  pe rc ibe  ingresos  se  es t ima 

en  38 .7  m i l lones  de  t raba jado res .  De  és tos ,  54 .5  po r  c ien to  

pe rc ibe  has ta  dos  sa la r ios  m ín imos ;  16 .1  po r  c ien to  pe rc ibe  de  

dos  a  t res  sa la r ios  m ín imos ;  8 .5  por  c ien to  de  t res  a  cua t ro  

sa la r ios  m ín imos ,  y  só lo  20 .9  po r  c ien to ,  más de  cua t ro  sa la r ios .  

Es to  s ign i f i ca  que  más  de  la  m i tad  de  los  t raba jado res  

mex icanos en f ren tan  l im i tan tes  económicas  pa ra  pode r  acceder  

a  un  f inanc iamien to  pa ra  la  adqu is ic ión  de  una  v i v ienda . 72 

En op in ión  de  Jac in to  Garc ía  F lo res  los  cua t ro  o rgan ismos 

púb l icos  de  v i v ienda  de  a lcance  nac iona l ,  en  e l  pe r iodo  1995 -

                                                           

 

 
72 Idem. Págs. 102 y 103. 
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1999 ,  cub r ie ron  e l  44 .7  de l  to ta l  de  c réd i tos .  S i  a  lo  an te r io r  

agregamos  los  c réd i tos  de  los  ins t i tu tos  es ta ta les  de  v i v ienda ,  

de  los  o rgan ismos púb l i cos  de  v i v ienda  depend ien tes  de  un  

sec to r  o  empresa  pa raes ta ta l ,  as í  como  los  o rgan ismos es ta ta les  

y  p rogramas  tempora les  imp lementados,  e l  po rcen ta je  de  

cobe r tu ra  to ta l  de  o rgan ismos  púb l icos  asc iende  a  98 .5  po r  

c ien to .  La  banca  comerc ia l  ún icamen te  ha  o to rgado  c réd i to  pa ra  

v i v ienda  med ia  y  res idenc ia l  y  só lo  ha  cub ie r to  1 .4  po r  c ien to  de  

los  c réd i tos  para  v i v ienda ,  deb ido  a  los  p rob lemas  y 

res t r i cc iones  que  en f ren ta  ese  sec to r .  

En  cuanto  a l  mon to  de  f inanc iam ien to ,  In fonav i t ,  Fov i ,  

FOVISSSTE y  Fonhapo,  han  e je rc ido  86 .3  por  c ien to  de l  to ta l  de  

recursos  de l  sec to r ;  la  banca  comerc ia l  só lo  5 .9  po r  c ien to  y  

o t ros  o rgan ismos 7 .8  po r  c ien to .  Es to  da  una  idea  p rec isa  de  la  

impor tanc ia  que  t ienen  los  cua t ro  o rgan ismos  púb l icos  

nac iona les  en  e l  f i nanc iam ien to  a  la  v i v ienda .  

Un  e lemento  que  ha  ace le rado  la  t rans fo rmac ión  de  los  

o rgan ismos  de  v i v ienda ,  es  la  re forma  a l  esquema de  segu r idad  

soc ia l  en  Méx ico  que  en t ró  en  v igo r  en  ju l io  de  1997 ,  e l  cua l  

mod i f i có  e l  s is tema  de  pens iones  de  repa r to  co lec t i vo  po r  uno  de  

cap i ta l i zac ión  ind iv idua l .  E l  nuevo  s i s tema  de  pens iones,  a l  i gua l  

que  en  o t ros  pa íses  que  ha  e fec tuado  es ta  re fo rma,  ha  induc ido  

mod i f i cac iones  a l  mercado  p r imar io  de  h ipo tecas  y  ha  sen tado  

las  bases  para  e l  f u tu ro  desa r ro l lo  de l  mercado secunda r io .  

En  es te  con tex to ,  los  o rgan ismos nac iona les  de  v i v ienda  

han  ten ido  que  rea l i za r  d i ve rsas  re fo rmas  en  var ios  aspec tos .  Se  

han  v i s to  inmersos  en  p rocesos de  rees t ruc tu rac ión  o rgán ica  y  

ope ra t i va ,  adecuac iones  a  su  no rmat i v idad ,  moder n izac ión  
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tecno lóg ica  y  adm in is t ra t i va ,  as í  como  e l  impu lso  a  una  

in tegrac ión  de l  mercado de  la  v i v ienda  con  ca rác te r  soc ia l .  

E l  In fonav i t  ha  en t rado  en  un  p roceso  de  reconve rs ión  

in tegra l ,  cuyos  p r imeros  resu l tados  se  han  re f le jado  en  un  

impor tan te  aumento  en  e l  número  de  c réd i tos  y  en  una  mayo r  

cobe r tu ra  de  a tenc ión ,  con  base  en  las  s igu ien tes  po l í t i cas :  

f o r ta lec im ien to  f inanc ie ro  pa ra  ga ran t i za r  la  v iab i l idad  

ins t i tuc iona l  en  e l  t iempo;  es t ímu lo  a  la  o fe r ta  de  v i v ienda  y 

mayor  cer t i dumbre  a  los  desa r ro l la do res  sobre  e l  número ,  

ub icac ión  y  monto  de  los  c réd i tos ;  modern izac ión  de  los  

s i s temas  in fo rmát i cos  med ian te  la  ap l icac ión  de  tecno log ías  de  

vangua rd ia ;  mod i f i cac ión  de  la  es t ruc tu ra  o rgán ica  pa ra  b r indar  

una  me jo r  a tenc ión  a  los  t raba jado res ;  f i rma  de  co nven ios  con  

a lgunos  gob ie rnos  es ta ta les  pa ra  la  cons t rucc ión  de  11  m i l  

v i v iendas  p rogres ivas  en  loca l idades  insu f i c ien temente  

a tend idas ,  as í  como  para  la  ed i f i cac ión  de  8  m i l  268  v i v iendas 

en  co f inanc iamien to ;  adecuac ión  de  la  no rmat i v idad  c red i t i c ia ,  

con  montos  aco rdes  a  la  capac idad  de  pago  de l  acred i tado ,  con  

t ra to  p re fe renc ia l  a  los  jóvenes ,  d iscapac i tados  y  mu je res  je fas  

de  fami l i a ;  y  f ac i l idades  a  m ic ro ,  pequeñas  y  med ianas  empresas  

que  p resen ta ron  p rob lemas  de  l i qu idez ,  pa ra  que  se  pongan  a l  

co r r ien te  en  sus  pagos ,  reduc iendo  las  mu l tas  y  recargos  por  

apo r tac iones  no  cub ie r tas . 73 

El  Fov isss te  –en  op in ión  de l  au to r  en  examen - reg is t ra  

a lgunas  acc iones como la  em is ión  de  un  nuevo  s i s tema  de  

pun ta je  que  t ranspa ren ta  la  ca l i f i cac ión  y  au to r i zac ión  de l  

c réd i to ;  reducc ión  y  s imp l i f i cac ión  de  los  t rámi tes  pa ra  la  

ob tenc ión  de  los  c réd i tos  h ipo tecar ios ;  de f in i c ión  de  nuevos 

                                                           

 
73GARCÍA FLORES, Jacinto. Op. Cit. Págs. 165 y 166.  
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montos  de  c réd i to  con  base  en  la  capac idad  de  pago  de l  

t raba jador ;  ap robac ión  de  tasas  de  in te rés  d i f e renc iadas  en  

func ión  de l  ing reso  de  lo s  ac red i tados ;  op t im izac ión  de l  p roceso  

de  con t ro l  y  ve r i f i cac ión  de  la  en t rega  de l  en te ro  (5  po r  c ien to )  a  

la  subcuen ta  de  v i v ienda ;  reducc ión  de l  un ive rso  de  v i v iendas 

i r regu la res  y  con t inuac ión  de  las  ges t iones  an te  co leg ios  de  

no ta r ios  y  gob ie rnos  es ta ta les  y  mun ic ipa les  pa ra  ba ja r  los  

cos tos  de  esc r i tu rac ión .  

E l  Fondo  nac iona l  de  hab i tac iones  popu la res  ha  

rac iona l i zado  su  es t ruc tu ra  o rgán ica  y  ha  descent ra l i zado  su  

ope rac ión  hac ia  los  o rgan ismos es ta ta les ,  que  son  qu ienes 

cumplen  la  f unc ión  de  p romoc ió n  y  supe rv i s ión  de  es tos  

c réd i tos .  

E l  Fondo  de  ope rac ión  y  f inanc iamien to  banca r io  a  la  

v i v ienda  p romueve  e l  p roceso  de  rees t ruc tu rac ión  de l  mercado 

de  la  v i v ienda  en  nuest ro  pa ís  a l  incu rs iona r  con  a lgunas 

acc iones  en  e l  desar ro l lo  de l  mercado  secunda r io  de  h ipo tecas .  

A  par t i r  de  agosto  de  1999 ,  Fov i  l anzó  a l  mercado  un  nuevo  

p roducto  h ipo tecar io  que  es tab lece  los  va lo res  de  la  v i v ienda  en  

Un idades  de  Inve rs ión  (UDI ) ,  con  tasa  de  in te rés  rea l  

compet i t i va ,  con  un  seguro  que  respa lda rá  a  los  inve rs ion is tas  

con t ra  cua lqu ie r  queb ran to  o  even tua l idad  y  con  un  cobro  de  

comis ión  po r  pa r te  de  los  in te rmed ia r ios  f inanc ie ros  como son  

bancos  y  SOFOLES.  A  la  f echa ,  Fov i  con t inúa  desar ro l lando  los  

es tud ios  necesa r ios  para  incu rs iona r  en  e l  mercado  de  cap i ta les ,  

s i tuac ión  que  ocu r r i rá  cuando  se  rea l i ce  la  p r imera  emis ión  de  

va lo res  respa ldados po r  h ipo tecas .  

En  su  con jun to ,  los  o rgan ismos  púb l icos  de  v i v ienda  han  

p romov ido  la  desregu lac ión  y  desgravac ión  de l  p roceso  
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hab i tac iona l ,  lo  que  se  ha  re f le jado  en  la  reducc ión  de  los  

cos tos  ind i rec tos  y ,  en  menor  med ida ,  en  la  reducc ión  de  

t iempos de  los  d ive rsos  t rám i tes  adm in is t ra t i vos .  

S i  b ien  se  ha  fomentado  la  c reac ión  de  bo lsas  de  sue lo  

pa ra  uso  hab i tac iona l  y  de  inven ta r ios  de  rese rva  te r r i to r ia l ,  no  

se  ha  p ro fund izado  su f ic ien temente  en  la  po l í t i ca  nac iona l  de  

o rdenamien to  te r r i to r ia l .  

En  cuanto  a  los  p rogramas o r ien tados  a  la  pob lac ión  de  

menores  ingresos ,  las  ins t i tuc iones  que  han  avanzado  en  es te  

sen t ido  son  In fonav i t ,  Fov i  y  Sec re ta r ía  de  Desar ro l lo  Soc ia l  

(Sedeso l ) .  E l  In fonav i t  cuen ta  con  un  P rograma de  V iv ienda  

P rogres iva  que  ope ra  med ian te  conven ios  con  gob ie rnos  

es ta ta les  y  mun ic ipa les .  Po r  su  pa r te ,  Fov i  ope ra  e l  P rograma 

Espec ia l  de  Créd i to  y  Subs id ios  a  la  V iv ienda  (P rosav i ) ,  e l  cua l  

i nc luye  un  subs id io  a l  f ren te  has ta  po r  20  po r  c ien to  de l  va lo r  

de l  c réd i to .  Por  su  pa r te ,  la  Sedeso l  ope ra  e l  P rograma de  

Aho r ro  y  Subs id ios  pa ra  la  V iv ienda  P rogres iva  (V ivah) ,  

o r ien tado  a  a tende r  a  la  pob lac ión  u rbana  de  ba jos  ingresos  y ,  

en  e l  ámb i to  ru ra l ,  busca  e l  me jo ramien to  de  la  v i v ienda  

med ian te  acc iones  como e l  c réd i to  a  la  pa lab ra . 74 

José  Dáva los  pun tua l i za  que  en  los  p róx imos  10  años,  los  

cambios  en  la  es t ruc tu ra  de  la  p i rám ide  de  edades  de  la  

pob lac ión ,  ind ican  que  se rán  cada d ía  más  los  jóvenes  en  edad 

de  fo rmar  fami l ias  nuevas.  Es te  inm inen te  c rec im ien to  esperado  

de  la  demanda  de  v i v ienda ,  reque r i rá  de  un  eno rme  es fuerzo  

pa ra  sa t is face r  d ichas  neces idades,  pa r t i cu la rmen te  de  la  

pob lac ión  de  menores  ingresos .  

                                                           

 
74 GARCÍA FLORES, Jacinto. Op. Cit. Págs. 168 y 169. 
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De acue rdo  con  p royecc iones  de l  Conapo,  se  es t ima  que  

pa ra  e l  año  2010  se  requer i rá  a  esca la  nac iona l  un  to ta l  de  30 .2  

m i l lones  de  v i v iendas.  Cons iderando  que  ac tua lmente  se  t iene  

un  pa rque  hab i tac iona l  de  ap rox imadamente  22  m i l lones ,  se  

p rec isa  que  du ran te  los  p róx imos 11  años  e l  pa ís  ed i f i que  8 .2  

m i l lones  de  v i v ienda s,  es to  es ,  poco  más  de  700  m i l  v i v iendas 

nuevas  po r  año .  

Una  de  las  ta reas  p r io r i ta r ias  de l  pa ís  en  los  p róx imos años,  

será  rede f in i r  e l  pape l  de  los  o rgan ismos  nac iona les  de  v i v ienda  

pa ra  que  se  pueda hace r  f ren te  a l  dé f i c i t  hab i tac iona l  ex i s ten te .  

An te  e l  p rob lema  de  ba jos  ingresos  que  ado lece  una  

p ropo rc ión  impor tan te  de  las  fami l ias  mex icanas ,  se  requ ie re  

impu lsa r  mecan ismos  de  ahor ro  p rev io  con  p ropós i to  

hab i tac iona l ,  que  pos ib i l i ten  e l  acceso  a  s is temas  con  

rend im ien tos  rea les  en  los  depós i tos ,  de  ma nera  que  se  pueda 

cub r i r  e l  pago  in ic ia l  para  un  c réd i to  h ipo teca r io  con  la  

pa r t i c ipac ión  de  la  banca  y las  SOFOLES.  

De manera  complementar ia ,  se rá  necesa r io  desar ro l la r  un  

s i s tema  de  subs id io  gene ra l  a l  f ren te  para  que  la  pob lac ión  de  

ba jos  ingresos  pueda  tene r  las  cond ic iones  para  adqu i r i r  una  

v i v ienda  a  p rec ios  acces ib les .  Es te  esquema de  subs id io  debe 

cons ide ra r  la  capac idad  económica  y  e l  es fuerzo  de  aho r ro  

p rev io ,  de  ta l  manera  que  combine ,  con  esp í r i t u  de  equ idad ,  e l  

i ng reso  y  e l  aho r ro  con  la  magn i t ud  de l  subs id io . 75 

En op in ión  de l  Maest ro  José  Dáva los  se  requ ie re ,  tamb ién ,  

rea l i za r  un  es fuerzo  ad ic iona l  de  s imp l i f i cac ión  adm in is t ra t i va  

                                                           
75 DÁVALOS, José. Op. Cit. Págs. 273 y 274. 
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para  d isminu i r  aún  más  los  cos tos  ind i rec tos  a  t ravés  de  la  

p ro fund izac ión  de  med idas  re lac ionadas  con  la  desregu lac ión  de  

t rám i tes ,  pe rmisos  y  l i cenc ias .  Es to  imp l ica  la  homo logac ión  de  

los  reg lamen tos  de  cons t rucc ión  en  los  es tados  para  un i fo rm iza r  

l os  c r i te r ios  de  ope rac ión .  

Pa ra  p rop ic ia r  un  c rec im ien to  o rdenado  de  los  cen t ros  u rbanos,  

hay  que  impu lsar  l a  p laneac ión  c i tad ina  med ian te  e l  

es tab lec im ien to  de  rese rvas  te r r i to r ia les ,  incorporando  sue lo  

e j ida l  y  comuna l  a  sue lo  u rbano,  ev i t ando  e l  asen tam ien to  de  los  

núc leos  de  pob lac ión  en  zonas de  a l to  r iesgo .  

As im ismo ,  la  indus t r ia  de  la  cons t rucc ión  y  e l  sec to r  

i nmob i l ia r io  deben  de  l l eva r  a  cabo  un  amb ic ioso  p rograma de  

inves t igac ión  y  desa r ro l lo  de  tecno log ía  que  permi ta  ba ja r  

cos tos  d i rec tos  med ian te  la  u t i l i zac ión  de  nuevas  técn icas  y  

mate r ia les  de  cons t rucc ión .  Para  e l lo  será  ind ispensab le  una  

v incu lac ión  más es t re cha  con  las  un ive rs idades  y  cen t ros  de  

inves t igac ión  de l  pa ís .  

Pa ra  hace r  de  la  cons t rucc ión  de  v i v ienda  un  de tonante  de l  

f omento  a  la  ac t i v idad  económica ,  que  se  t raduzca  en  una  mayor  

gene rac ión  de  emp leos ,  perm i ta  la  u t i l i zac ión  de  insumos 

nac iona les ,  p romueva  e l  desa r ro l l o  reg iona l  y  l o  más impor tan te ,  

haga  pos ib le  la  ed i f i cac ión  de  más de  700  mi l  v i v iendas  anua les  

en  los  p róx imos años,  e l  Es tado  debe  asumi r  un  pape l  más 

ac t i vo  en  mater ia  de  v i v ienda ,  que  impu lse  e l  desa r ro l lo  

económico  y  coadyuve  a  una  me jo r  d is t r ibuc ión  de  la  r i queza  y 

e l  b ienes ta r  soc ia l . 76 

                                                           
76 DÁVALOS, José. Op. Cit. Págs. 275 y 276. 
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El  fundamento  cons t i tuc iona l  de l  De recho  a  la  v i v ienda  por  

pa r te  de  los  t raba jado res  lo  encont ramos tan to  en  e l  a r t ícu lo  4º  

como en  e l  123 ,  m ismos que  a  con t inuac ión  c i to  en  lo  

conducente :   

 

“ A r t i c u l o  4 o . -  E l  v a r ó n  y  l a  m u j e r  s o n  i g u a l e s  a n t e  l a  l e y .  E s t a  

p r o t e g e r á  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  f a m i l i a .   

El  d ía  7  de  febre ro  de  1983 ,  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  Fede rac ión  

se  pub l icó  la  ad ic ión  de  es te  pá r ra fo :    

“ T o d a  f a m i l i a  t i e n e  d e r e c h o  a  d i s f r u t a r  d e  v i v i e n d a  d i g n a  y  

d e c o r o s a .  L a  l e y  e s t a b l e c e r á  l o s  i n s t r u m e n t o s  y  a p o y o s  

n e c e s a r i o s  a  f i n  d e  a l c a n z a r  t a l  o b j e t i v o … ”   

“ Ar t i c u l o  1 2 3 .  T o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a l  t r a b a j o  d i g n o  y  

s o c i a l m e n t e  ú t i l ;  a l  e f e c t o ,  s e  p r o m o v e r á n  l a  c r e a c i ó n  d e  

e m p l e o s  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  p a r a  e l  t r a b a j o ,  c o n f o r m e  a  l a  

l e y .   

“ E l  c o n g r e s o  d e  l a  u n i ó n ,  s i n  c o n t r a v e n i r  a  l a s  b a s e s  s i g u i e n t e s ,  

d e b e r á  e x p e d i r  l e y e s  s o b r e  e l  t r a b a j o ,  l a s  c u a l e s  r e g i r á n :  

 

“ a . -  E n t r e  l o s  o b r e r o s ,  j o r n a l e r o s ,  e m p l e a d o s  d o m é s t i c o s ,  

a r t e s a n o s  y  d e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l ,  t o d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o :  

 

“ … X I I . -  T o d a  e m p r e s a  a g r í c o l a ,  i n d u s t r i a l ,  m i n e r a  o  d e  c u a l q u i e r  

o t r a  c l a s e  d e  t r a b a j o ,  e s t a r á  o b l i g a d a ,  s e g ú n  l o  d e t e r m i n e n  l a s  

l e y e s  r e g l a m e n t a r i a s ,  a  p r o p o r c i o n a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  

h a b i t a c i o n e s  c ó m o d a s  e  h i g i é n i c a s .  Es t a  o b l i g a c i ó n  s e  c u m p l i r á  

m e d i a n t e  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  l a s  e m p r e s a s  h a g a n  a  u n  f o n d o  

n a c i o n a l  d e  l a  v i v i e n d a  a  f i n  d e  c o n s t i t u i r  d e p ó s i t o s  e n  f a v o r  d e  

s u s  t r a b a j a d o r e s  y  e s t a b l e c e r  u n  s i s t e m a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  
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p e r m i t a  o t o r g a r  a  e s t o s  c r é d i t o  b a r a t o  y  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  

a d q u i e r a n  e n  p r o p i e d a d  t a l e s  h a b i t a c i o n e s … ”  

 

Este  fundamen to  cons t i tuc iona l  da  p ie  a l  nac im ien to  de  Leyes 

Reg lamenta r ias  como las  ana l i zadas  en  pág inas  an te r io res ,  

reconoc iendo  que  ex is ten  tan to  la  Ley  de  V iv ienda  en  e l  ámb i to  

Fede ra l  como la  Ley  de  V iv ienda  de l  D is t r i to  Fede ra l .  
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CONCLUSIONES.  

 

PRIMERA. -  E l  Es tado  debe cump l i r  con  los  p ropós i tos  

cons t i tuc iona les  de  o f rece r  a  toda  la  pob lac ión  la  pos ib i l idad  de  

tener  acceso  a  una  v i v ienda  d ig na  y  decorosa .   

 

SEGUNDA. -  El  p rob lema  hab i tac iona l  en  nues t ro  pa ís  lucha  

con t ra  la  f a l ta  de  un  co r rec to  o rdenamien to  te r r i to r ia l ,  de r i vado  

de  la  desv incu lac ión  de  la  po l í t i ca  púb l ica  en  los  t res  ó rdenes de  

gob ie rno ;  las  d i s to rs iones  en  e l  mercado  de  sue lo ,  que  

inc remen tan  su  p rec io  y  p rop ic ian  la  especu lac ión ;  y  e l  

a le jamien to  de  los  nuevos  desa r ro l l os  de  v i v ienda  de  los  cen t ros  

de  las  c iudades ,  que  hacen más  cos toso  e l  do ta r  de  

in f raes t ruc tu ra  u rbana  y  se rv i c ios  bás icos  a  la  pob lac ión ,  

además  de  gene ra r  e x te rna l idades negat i vas  hac ia  la  pob lac ión  

como cos tos  y  t iempos de  t ras lado .  

 

TERCERA. -  Resu l ta  p r io r i ta r io  impu lsa r  una  po l í t i ca  púb l ica  de  

v i v ienda  sus ten tab le ,  que  cons ide re  po r  lo  menos  t res  

componentes :  e l  o rdenamien to  te r r i to r ia l ,  l a  p laneac ión  u rba na,  

y  l a  ed i f i cac ión  de  v i v ienda  sus ten tab le .   

 

CUARTA. -  La  po l í t i ca  de  v i v ienda  debe  p rocu ra r  segu r idad  de  

tenenc ia ,  acceso  a  in f raes t ruc tu ra ,  se rv i c ios  y  equ ipam ien tos ,  

asequ ib i l idad  y  acces ib i l idad ,  hab i tab i l idad ,  ub icac ión  adecuada,  

sus ten tab le  y  s in  r iesgos  y  adaptab i l idad  cu l tu ra l ;  pos ic iona r  

es tos  concep tos  como los  c r i te r ios  no rmat i vos  de  los  deba tes  

pa ra  repensa r  a  fondo  las  po l í t i cas  de  v i v ienda  desde  la  

pe rspec t i va  de  los  derechos  humanos,  que  po r  un  lado  se  

o r ien ten  a  cump l i r  l os  comprom isos  in t e rnac iona les  de  Méx ico  
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en  la  ma te r ia  y ,  a l  m ismo  t iempo ,  con t r ibuyan  con  mayo r  e f icac ia  

a  la  cons t rucc ión  de  c iudades más humanas pa ra  todos .  

 

QUINTA. -  México  padece  e l  enve jec im ien to  de  la  pob lac ión  la  

cua l  se  muest ra  con  eno rme  rap idez  cuando  se  compara  con  la  

t rans ic ión  de  o t ros  pa íses ;  y  l a  indus t r ia  de  la  v i v ienda  en f ren ta  

un  re to  mayúscu lo  para  a tende r  e f icaz  y  e f i c ien temente  las  

neces idades de  la  demanda en  un  en to rno  u rbano  sos ten ib le .  

 

SEXTA. -  Los  desa r ro l ladores  de  v iv ienda  que  logren  p reve r  que  

la  demanda  es tá  in f luenc iada  no  só lo  po r  e l  aumento  ine rc ia l  de  

la  pob lac ión  s ino  po r  l a  asequ ib i l idad  de  los  hoga res ,  es ta rán  en  

me jo res  cond ic iones  pa ra  ap rovecha r  e l  bono  demográ f i co .  Es  

necesa r io  asegu ra r  pens iones su f i c ien tes ,  emp leos  b ien  

remunerados  que  inc rementen  e l  aho r ro  y  e l  ingreso  de  los  

hoga res .  

 

SÉPTIMA. -  En años  rec ien tes  se  ha  reg is t rado  un  impor tan te  

c rec im ien to  de  la  i ndus t r ia  de  v i v ienda  en  e l  pa ís  como resu l tado  

de  las  m i l lones  de  casas  que  se  han  cons t ru ido  as í  como  po r  e l  

f inanc iamien to  que  ex is te  en  e l  mercado pa ra  adqu i r i r l as .   

 

OCTAV A. -  Sin  embargo ,  a  pesa r  de  es tos  es fuerzos ,  en  Méx ico  

todav ía  ex is te  un  impor tan te  rezago  hab i tac iona l .  A l rededo r  de l  

33% de  las  fami l ias  mex icanas  (8 .9  m i l lones )  no  gozan  de l  

de recho  de  hab i ta r  una  v i v ienda  adecuada,  ya  sea  po r  que  v i ven  

en  s i t uac ión  de  hac inamien to ,  a l  compar t i r  su  v i v ienda  con  uno  o  

más  hoga res ,  o  hab i tan  en  v i v iendas  cons t ru idas  con  mate r ia les  

de te r io rados o  de  poca  ca l idad  y  du rac ión .  
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NOVENA. -  Es prec iso  e l  es tab lec im ien to  de  una  p o l í t i ca  nac iona l  

de  v i v ienda  con  v i s ión  de  med iano  y  la rgo  p lazo ,  que  cons ide re  

la  homo logac ión  de  c r i te r ios  y  po l í t i cas  de  es tos  o rgan ismos  y  

que  ac túe  de  fo rma  coo rd inada con  e l  es fuerzo  desa r ro l lado  por  

l as  en t idades  es ta ta les  de  v i v ienda  y  las  ins t i tuc iones  

f inanc ie ras ,  pon iendo  espec ia l  én fas is  en  la  a tenc ión  de  las  

neces idades de  v iv ienda  de  las  fami l ias  con  menores  ingresos .  

DÉCIMA. -  Esta  po l í t i ca  debe p rop ic ia r  e l  es tab lec im ien to  de  

fuen tes  a l t e rnas  y  comp lementa r ias  de  f inanc iam ien to ,  como  por  

e jemp lo ,  e l  desa r ro l lo  de l  mercado secundar io  de  h ipo tecas ,  e l  

cua l  pe rmi t i rá  ob tene r  recu rsos  f rescos  pa ra  o to rga r  nuevos 

c réd i tos .  Es  necesa r io  que  e l  aho r ro  in te rno  de  la rgo  p lazo ,  

como e l  gene rado  po r  los  fondos de  pens iones,  se  cana l ice  a l  

mercado h ipo teca r io  med ian te  la  emis ión  de  va lo res  en  e l  

mercado  f inanc ie ro ,  l o  que ,  además,  perm i t i rá  cap ta r  recu rsos  

de l  ex te r io r .  

 

DÉCIMO PRIMERA. -  Exis te  una  c las i f i cac ión  que  con templa  se is  

t ipos  de  v i v ienda ,  t res  de  e l los ,  la  económica ,  la  popu la r  y  l a  

t rad ic iona l ,  agrupados  en  una  p r imera  ca tego r ía  gene ra l  

denominada  de  in te rés  soc ia l .  E l  acue rdo  adop tado  ha  

rep resen tado  un  es fuerzo  impor tan te  de  coo rd inac ión  en t re  los  

d is t in tos  agentes  que  pa r t ic ipan  en  la  indus t r ia .  Po r  e l  p rop io  

d inam ismo  que  carac te r i za  a  la  in dus t r ia ,  es ta  c las i f i cac ión  será  

suscep t ib le  de  se r  rev isada  y  ac tua l i zada  de  manera  

pe rmanen te ,  que  la  haga  responder  a  las  neces idades  o  

cond ic iones  imperan tes  en  e l  mercado  de  la  v i v ienda  en  Méx ico .  
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