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INTRODUCCJON, 

Al leer con detenimiento las reformas que en el año de --

1972 se hicieron a la fracci6n X lI del Art. 123 Constitucional, surgió en 

mi mente una duda. ¿ Cui'fnto tiempo transcurrirlt para que les empresi.!_ 

rics proporcionen a los trabajadores habitaciones comedas e higiénicas ? 

Si. analizamos otras fracciones del mismo artrculo, nos encontramcs con 

que pasaron casi 30 añoo para que se estableciera el Seguro Social; casi-

40 añoo para que se otorgara a los trabajadores el reparto de utilidades; 

más de medio siglo para hacer efectivo al trabajador el derecho a que se 

le proporcione habitación; en infinidad ele casos no se cumple con el pago 

del salario mlhimo etc. 

Indudablemente que nuestra Constituci6n ele 1917 es muy -

avanzada en materia social y fue un ejemplo para otros patt>es, pero de§. 

graciadamente su contenido no ha sido cumplido oportunamente. Jam~s 

podrán conseguir los trabajadores lo que por ley les pertenece, si el Es 

tacto no obliga a les patrones a que cumplan fielmente las disposiciones -
~ 

del Art. 123 Constitucional, emanaci6n fidedigna rle nuestros constituye.!}_ 
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tes de 1917. 

El problema habitacional en nuestro pafi:l es verdadera--· 

mente angustioso y requiere enormes sumas de dinero para su soluci6n

a largo plazo y la cooperaci6n del Estado, patrones y trabajadores para -

su realizaci6n. Por lo tanto, nos proponemos analizar las obligaciones 

de los patrones para con los trabajadores antes y después de las refor-

mas de 1972. 

La naturaleza de la obligaci6n habitacional de la clase pa

tronal para con los trabajadores, tal y como aparecl'll en la fracci6n X 11 

del Art. 123 Constitucional, antes de 1972, se ha transformado; en efec

to, en el artículo reformado, se expresaba una obligaci6n que clurante -

cincuenta años, los patrones no cumplieron, salvo muy contadas y raras 

excepciones, puesto que las casas para los trabajadores no existieron. -

El Estado por su parte, no oblig6 a los patrones a que cumplieran con'!! 

cha obligaci6n. Con el nuevo sistema, loo trabajaclores ya no podrán -

exigir a los patrones que les proporcionen casas c6mooas e higiénicas; -

en cambio, dicha obligaci6n se transform6 en la constituci6n de un dep6-

sito obligatorio a diez años del 5 % sobre los salarios, que los patrones -

deberán aportar al recientemente creado IN FON AVlT, mediante el cual, 

dicha instituci6n podrá financiar a los trabajadores, la adquisici6n de cª

sas, su mejoramiento o al pago de pasivos que pesen sobre ellas, ade-

m¡fs el derecho de c.ontar con un fondo de ahorro. 
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EL INFONAVIT, en los dos años que tiene de operar, ha -

recibiño aportaciones patronales del orrlen de cinco mil millones de pesos 

y del gobierno federal por dosciento.c; cincuenta millones de pesos, con -

los cuales apenas si se ha logrado satisfacer la necesidad habitacional de 

menos del 2 % de los trabajadores i nscrltos que llegan a 3. 100, 000. Al -

ritmo actual de crecimiento, se necesitaré! que transcurra casi medio si

glo para satisfacer las necesic'lades habitacionales de los trabajaclores ya 

inscritos, por lo que en este trabajo nos proponemos analizar si con la -

reforma a la fracción X l I del Art. 123 Constitucional, los trabajadores -

perdieron un derecho o ganaror. la posibilic1ad ne hacerse rlueños ele sus -

hogares, aunque sea a largo plazo y como pcxlrra rerlucirse t!ste, media!}_ 

te algunas reformas a la Ley Fe !eral del Trabajo, para lograr que esta 

conquista de los trabajadores se convierta en realidarl en un perrcxlo más 

corto, y asrpor meciio ele la eficacia y la celeridarl del INfONA\'IT; las

activicfades fundamentales y lc>.5 puntos concretos, vengan a producirse h_2 

ciendo blanco en el problema habitacional en toio el Territorio Nacional, 

trascendiendo de medo cada vez mé1's amplio en la esfera de los trabajadQ_ 

res, que durante :nucnos años estuvieron a la expectativa, frente a un d~ 

recho incumplido, insatisfecho, ele orden funriamental en la vida social C.f> 

molo es el de la lrnbitacicin. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS TEORICOS FUNDAMENTALES 

DEL DBRECHO DE PREVISION SOCIAL 

a ) Antecedentes hist6ricos de la Previsi6n Social 

b) Orrgen, Naturaleza y fines del Derecho de PrevisUin 

Socfal... 

c ) La Previsión Social y el Derecho Laboral 

d ) Interpretaci6n del Dt.Techo del Trabajo 

e) La Previsi6n Social, la Asistencia Social, 

y la Seguridad Social. 



a ) Antecedentes hist6ricos de la Previsi6n Social. 

El concepto de previsi6n, en un sentido estricto, nos da la 

idea de " ver con anticipaci6n, mirar hacia el futuro"; en un sentido mc1s 

nato de "disponer lo conveniente para atender las necesidades previsi-

bles ". El hombre primitivo en la lucha por la subsistencia diaria, cle-

bi6 concretarse en un p-rincipio a la satisfacci6n de sus necesidades imn!l 

diatas consumiendo frutos naturales de la tierra o el producto de su acti

vidad corno cazador; pero sabedor de la frecuente repetici6n, en cleterml 

nadas épocas clel año, en que la tierra le negaba sus frutos y la caza no -

era abundante, su propio instinto de conservaci6n y su propia naturaleza 

racional lo llevaron a convertirse de cazador en pastor y a reafirmarse

sobre la tierra, para de esa manera proveerse de los alimentos necesa-. 

rios y hacer reserva ele ellos en época de escasez; pero el hombre priml 

tivo no podfa vivir aislado y por mandato natural debi6 constituir la fam!_ 

lia, célula social primaria que debt'a contribuir a facilitar la actividad -

previsora del hombre primitivo y que habrra de servir de base para la --
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formacl6n de grupos más n1Jmerosos con organización rudimentaria, en

caminada seguraire nte al logro del bienestar de lo.s integrantes del grupo 

mediante la satisfacci6n de sus necesiclades primordiales de subsisten-

cia, en un marco de primitiva solidaridad previsora encaminnda a reset_ 

var los frutos oue su rudimentaria tarea le permitía arrancar a la natur.!!. 

leza, para futuras necesidades. Creemos que en el se'no de esas primi

tivas organizaciones de comuniclad y tribus, podrramos encontrar los -

más remotos origenes de lo que actualmente entendemos como el clere-

cho de previsi6n social. El jurista argentino José Ma. Goñi Moreno, -

autor del tratarlo "Derecho de la Previsi6n Social", estima que la previ

si6n social encuentra un obligado fundamento en el sentimiento de solid!!_ 

ridad y a partir de esa aseveraci6n encuentra interesantes antecedentes -

de la previsi6n social en diversas irn~tituciones de la antiguedad y asr --

menciona que en el Talmud, se establecra que los propietarios de as nos -

estaban obligados a proporciom.r otro 'lnimal de la misma especie a ---

quien hubiese perdido el suyo por robo, muerte, hurda o destrucci6n. El 

C&ligo de Hamrnurabi, el C6digo de Manl.1 y las Leyes de Rhodas, habla

ban ele préstamos a la gruesa aventura; de préstamos concertados a pre

cio clel riesgo y de préstamos marltimos. En Grecia se establecieron -

colonias para el socorro de los ciudadanos indigentes. El trigo se dis-

tribuída para aliviar al sufrimiento popular. 

En Grecia asimismo, existieron asociaciones profesiona

les de defensa ele sus intereses comunes y los ciudnclanoo que por sus --
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achaques no po:l an atender a su subsistencia, eran auxiliados en Atenas -

y se educaba a l hijos de lC\S guerreros que habran muerto en defensa -

del Estado. 

E el Imperio R:)mano existieron instituciones ele carácter 

militar que paga an indemnizaciones en casos ele traslado o retiro de los 

asociados; tambié\ n se organizaron los artesanos con la finalidad de pro

curar asistencia y entierro a los miembros fallecidos. En la Edad Me

dia, entre!"' g,~anos se desarrollaron las llamadas "guilñas" o aso

ciaciones de defensa comt1n, que sirvieron de antecedente· a las " cofra

dfas gremiales" ~acidas en el siglo XII entre los pescadores de T·)rtC\Sa, 

poblaci6n de las ~·iberas del Ebro: rle ahrsurgieron en la propia España -

los "gremios " ~las "corporaciones " en Francia e Italia. Estas orga-

nizaclones se obl gaban a reconocer a sus miembros beneficios econ6mL 

cos y de asistenc a médica y sus estatutos eran aprobados por el Estaclo. 

En la Edad Media igualmente el "Corpus juris saxonici" -

del año 1493, obli aba al patrono a prestar asistencia mériica y recono--

cer el salario a le trabajadores cluranre cuatro semanas, cuanclo fuesen 

vrctimas de accidentes. El C6digo de Minerra de Colonia, Alemania, --

cre6 una Caja financiada en parte por los trabajadores, para que fuesen -

soconiclos en cast de invalid~.t, vejez y muerte; este movimiento se--·

considera que una~"' transplantarlo a Prusia y ñespués a tO<la la Unión -

Alemann, habrra ele servir de antecedente al Ministro Bismark. para lo-

grar su trascenclerte concepci6n riel " Seguro Social ". Por otra parte el 
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incremento de la artesanra a rarz: c1el c1esarrollo de la industria familiar, 

permitia que en el seno de la familia se estrechasen las relaciones entre 

sus miembros con una marcada tendencia hacia la mutua prntecci6n; de· 

esa suerte las mutualiclades; los gremios; y las corporaciones, bajo el -

concepto ele la solidaridad, lograron vislumbrar y realizar fundamentales 

objetivos de la seguridad y previsi6n social en la concepci6n contempor! 

0€:1. 

El liberalismo econ6mico y social del siglo X lX, habrfa -

de servir como punto de partida para profundas transformaciones en la -

organizaci6n económica y social; como consecuencia de la Revoluci6n I!! 

dustrial, decreci6 la importancia del artes ano y su lugar es suplido por -

el obrero de las grandes factorras, que pn1cticamente venían a absorber 

las actividades artesanales; la mujer y los niños acucien a la fábrica y se 

produce un quebrantamiento de la unidad familiar. Como respuesta a este 

estado de cosas y con la mira fundamental de proteger la economra fam!_ 

liar y general que sufrra c'leterioros con la clisrninuci6n o p~rdida de la -

capacidad pnxluctiva del obrero, surge el Estado como factor de bienes

tar comdn y bajo la inspiraci6n clel canciller prusiano, Bismark, se im

planta en Alemania el Seguro Social bajo las siguientes modalidades: -

a). - Seguro de e1úermedad; b). - Seguro contra accidentes y -·

e). - Seguro de vejez, financiado este i!ltimo por las contribuciones trl 

partitas de los empleadores, de los trabajadores y del Estado. Estos -

sistemas de seguridad se implantaron •:;!n los años 1883, 1884 y 1889. --
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Posteriormente en Inglaterra en 1911, un proyecto de Lloyr1 George se --

convierte en la Ley del "National Insurance Act" que contiene un régi--

men ele seguridad social para los casos ele desocupación, invaliclez y en-

. fermedac1, de ahrque en otros paises europeos se desarroilaran en cliver. 

sos sistemas de seguridad social patrocinados por el Estado y compren-

aran: seguros ele enfermedad, vejez y de accidentes ele trabajo. ( 1 ) 

En México, el Congreso Constituyente ele Querétaro, cum-

ple satisfactoriamente su prop6sito de incluir en nuestra Carta Magna --

los postulados funclamentales de la Revoluci6n Social Armada ele 1910-16 

y como adecuada respuesta a las legnimas aspiraciones clel incipiente -- -

vimiento obrero, en su Titulo Sexto, el Artículo 123 Constitucional, est-ª. 

blece fundamentales instituciones de previsi6n y seguriclad social que sir. 

ven de modelo a otros parses y que cobran palpitante actualidad, habiérn:!_o 

se adelantado a su época, toda vez que apenas ~n nuestros tiempos ha si-

do posible para el Estado, la creaci6n de instrumentoo o de instituciones 

que realicen programas necesarios para dar cumplimiento a los imperaf! 

vos constitucionales en materia de previsi6n y seguridad social y de esa -

suerte han venido fu ncionanr1o sucesivamente en primer 1 ugar, el Instituto 

Mexicanoclel Seguro Social cuya creaci6n proviene ele la Ley del Seguro SQ. 

cial, promulgada durante el r~gimen del General Don Manuel Avila CaTQ!l 

cho, en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 19 de Enero de 1943-

y que establece un régimen de seguro obligatorio en favor de las personas 

( 1) Goñi Moreno JoséMa. Derecho de la Previsi6n Social. EDlAR. Ar 
gentina, 1956. 
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---_'O~,-~= - -- -

c¡ue se encuentren vinculadas a o~ra~por~.Uri 8ontratode trabajo, compre.!) 

d_iendo.los siguientes renglones de ség~ri~ad: a)'. .::·-'Accidentes de tra

bajo y enfermedades profesionales; b ). - Enfermedades no profesio

nales y de maternidad; c ). - Invalidt!z, vejez y muerte y d ). - Ce--

santra en edad avanzada. Posteriormente conforme a la Ley del 4 de -· 

Enero de 1947, se cre6 el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Pt1blicas. La Ley del 30 de Diciembre de 1950 crea el Instituto de Segg_ 

ridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Con la d~ 

rivaci6n de la Ley Federal del Trabajo surgen estas instituciones: La -

Comisi6n Nacional de Salarios Mrnimoo y la Comisi6n Nacional de Parti-

cipaci6n de Utilidades, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-

ralos Trabajadores, organismo este llltirno que surge c1e una reforma -

constitucional a la fracci6n X l I, Apartado " A" del Artrculo 123 Consti-

tucional. 

De esa manera en n·..iestro pars, la Previsi6n Social encue_g 

tra su más acabado origen legislativo, en la Constitución Federal de 1. 917, 

concretamente en su Artkulo 12:~, Tftulo Sexto, objeto de sucesi\•¡rn mo . -
dificaciones en algunas de sus fracciones y en la legis!aci6n orgánica de 

dicho precepto constitucional, hasta la promulagaci6n de la vigente Ley-

Federal del Trabajo. 

b ) Ori"gen, Naturaleza y fines del Derecho de. Previsi6n Social. 

Goñi Moreno, concibe la previsión· de carácter individJal 
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como " la reserva voluntaria )' conciente de bienes, para aplicarlo a las 

exigencias y necesidades del porvenir" ( 2 ), asrque la pi:evisMn ven--

drra a comprender una econ::imra o ahorro con vinculaci6n a to:los los in-

tentos humanos tendientes a velar por el futuro. El ahorro, constitu-

ye la forma más antigua y primnria de la previsi6n; estando encaminado 

a la reserva de parte de los ingresos monetarios, renunciando a gastos -

superfluos y moderando las costumbres, con la comprensión de que la -

prooperidad presente no puede acompañarnoo siempre. El ahorro elev!!. 

do al nivel ele virtud, además de fortalecer el carácter, vendrra a asegQ 

rar el bienestar. El propio autor cita asimismo dos formas fundamentg_ 

les de previsi6n individual: el a~10rro y el seguro. 

Posteriormente el citado jurista argentino concibe la pre

visi6n social de la manera siguiente: " En su acepci6n social la previ

sic'5n se traduce en un sistema determinado, que provee al hombre de los 

me<lios incHspensables para atemperar, reparar o compensar los esta--

dos de necesic!ad derivados de los riesgos o contingencias que le amena-

zan ". ( 3 ) 

Insistiendo en el aliento que la solidaridad social - ayuda -

mutua - presta a la previsi6n social, señala que esta rlebe lograr la coor 

dinaci6n de los esfuerzos colectivos en las instituciones mutuales, te--

niendo como prop6sito aunar el esfuerzo de sus mic brot> para atenuar. 

( 2) Goiii Moreno jos e iv1 a. obra citada pag. -19 

(3) Gofii MorenoJose !v1a. o!Jra citada pag. 53 
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distribuyendo entre ellos, las consecuencias de ciertos gastos que al PT.Q 

ducirse, desequilibran la economra del individuo y la de la familia. Las 

organizaciones mutualistas, - ele cara'.cter privado fundamentalmente·, -

cubrran aquellos gastos, repartiéndose enrre los socios o haciéndose uso 

de reservas constiturdas por primas de los asociados. 

Es evidente que en un régimen de Derecho, el Estado de -

ninguna manera Podrra mantenerse ajeno a la soluci6n de los problemas -

planteados en el orden social y econ6mico por las organizaciones mutua· 

listas en el rengl6n de la previsi6n. En afecto, el ahorro como bien -

apunta Atilio Dell' Oro Maini citado por Goñi Moreno, no deja de ser un· 

consumo voluntariamente aplazado y desaparece en la primera nec:..,idad 

riue afronta, y el seguro resulta costoso si se habla de sectores econ6m.L 

cos débiles y de exiguos ingresos; ello evidentemente justific6 la inter-

venci6n del Estado estructurando la previsi6n social, creando organismos 

estatales que en su funcionamiento adoptarran la técnica del Seguro So·-

cial; de ahr bien apunta el citad o autor, que tratadistas hayan identificado 

los conceptos ele previsi6n y seguro social y de que se hayan inclinado -

más bien por el empleo de "seguro social ", para estar más acorde con -

las disposiciones legales que regulan la intervenci6n del Estado en la m_g 

teria, en México, no es posible tal identificaci6n si se tomn en consider!!_ 

ci6n que el anrculo 123 ele la Constituci6n Federal y Leyes emanadas de· 

tal precepto constitucional, est:ablecen una clara distinci6n entre ambos -

conceptos, en cuanto que contienen planemnientos, programas y creaci6n 
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de organismos encaminados a la atenci6n de la previsión social y otros -

mecanismos hacia la suguridacl social, pese a que esta lleve a invadir el 

campo de acci6n de la previsi6n social, m!ts alln, con nuestro maestro -

Mario de la Cueva, sostenemos que el derecho de seguridad social, co~ 

tituye una rama del Derecho de previsi6n social y que ~ste a su vez tien

de a ser una rama del Derecho social. 

El doctor Leoncio Lara Saenz, estima que la previsión SQ 

cial es una parte fundamental del Derecho Mexicano del Trabajo y que su 

materia especmca en sus inicio3 comprende, crear los suficientes me

dios que permitan la prevenci6n de los riesgos profesionales, generar tQ 

da una actividad, una acción y una legislación cuyo objetivo vendri"a a ser 

la protección del trabajador a trav~s del seguro desarrollo del trabajo. -

Pero la previsión de accidentes de trabajo, contenida en la exposición de 

motivos del Proyecto del Artrculo 123 Constitucional presentado por la c_g 

misión presiclida por Pastor H<1auix, como señala el propio Lara Saenz, 

permite conocer la idea de previsión social presentada en la mente del -

constituyente, iclea amplia y trascendental como se concibe de la siguie!! 

te transcripción de la parte relativa de dicha exposición de motivos : "Se 

impone no solo el aseguramiento de las con-:liciones humanas del trabajo, 

como las de salubridad de locales, presenración moral y garantlbs para -

los riesgos que amenacen al obrero en el ejercicio de su empleo, sino -

fomentar la organizaci6n ele establecimientos de beneficiencia e institu

ciones de previsión social para asistir a los enfermos, ayudar a los in-
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vltlidos, socorrer a los ancianos, proteger a los niños abandonados y --· 

auxiliar a ese gran ejercito de reserva de trabajadores parados involun

tariamente, que constituyen un inminente peligro para la tranquilidad pt!_ 

blica. " Añade asimismo Lara Saenz, que la concepci6n de previsi6n -

social del Constituyente de Querétaro, quecl6 cristalizada en las fraccio

nes XII, XIII, XCV,. XV, X XV, XXIX y XXX del artrculo 123 cons

titucional, que establecen respectivamente la obligaci6n de los patrones -

para proporcionar a sus trabajadores habitaciones c6modas e higiénicas; 

el establecimiento de mercados p11blicos y centros recreativos en los --

propios centros de trabajo; la responsabilidad de los empresa.ríos en --

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores; 

la obligaci6n de los patronos para que se observen en las instalaciones -

de sus establecimientos las disposiciones legales sobre higiene y segur!_ 

dad y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes; la ere~ 

ci6n de bolsas de trabajo P•lra la colocaci6n gratuita de los trabajadores; 

cajas de seguros populares, de invalidez, de vida,de cesaci6n involunta

ria de trabajo y de accidentes, obligffndose al Gobierno Federal y al de -

cada Entidad Federativa, a fomentar la organización de instituciones ne 

esta rndole, para infundir e inculcar la Previs i6n Social. Alt!dese a la -

f:racci6n X XL'< del artículo 123 Constitucional, como lo aprob6 el constit!:! 

yente, fracci6n que flte reformada el 6 ele Septiembre de 1929, en el sen 

tido de con::iiclerar como de utilidad pl1blica la expedici6n de la Ley del -

Seguro Social; finalmente la fracci6n XXX del Art. 123 Constitucional, -

establece y considera ele utilidad social, el establecimiento ele socieda--
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des cooperativas para la construcci6n de casas baratas e higiénicas ñestJ. 

nadas a ser adquiridas por los trabajadores, Lara Saenz opina pues, que 

en nuestro pal!; la previsi6n social no es una actitud estatal surgida clr-

cunstancialmente, sino que nace simultaneamente al Propio Derecho Me-

xicano del Trabajo, del cual es parte, se nutre de la sav:ia revoluciona--

ria y se enmarca a la Constituci6n de 1917 como una verdadera garantra 

social ". { 4) 

En el estudio de la teorra de la Previsión Social, hemoo -

encontrado algunas aceptaciones limitativas de la previsi<1n social y :: __ _ 

otras que le dan mayor amplitud y alcances; en el primer caso se tk:ne-

la idea de Atilio Dell' Oro Maine, citado por Goñi Moreno, para quien la 

pervisi6n social representa dos formas : el ahorro, como consumo vo--

luntariamente aplazado y el seguro que por lo costoso, justifica la ínter-

venci6n del Estado. En el segundo caso se encuentra la idea del propio 

Goñi Moreno, quien concibe la previsi6n social, en función de los siste-

mas que proveen al hombre de los medios para atemperar, reparar y --

compensar sus estados de necesidad derivados de los riesgos y contin--

gencias que lo amenazan y este concepto, la previsi6n social, viene a --

comprender a todos los hombres independientemente de su condici6n de-

trabaj actor, y finalmente se tiene la siguiente concepción de Mario de la-

Cueva ci.tado por Lara Saenz " Los principios, las normas y las institu-

( 4) Doctor Leoncio Lara Saenz; La Seguridad en el trabajo como fun
damento de la previsi6n social. Revista Mexicana del Trabajo, -
tomo I, m1mero 3 - 4 S~ptima época. 

15 



ciones que se ocupan de la educ:aci6n y capacitaci6n profesional y ocupa

ci6n de los trabajadores, de proporcionarles habitaciones c6modas e lü-

giénicas y de asegurarles contra las consecuencias de los riesgoo natur!!_ 

les y sociales, susceptibles de privarles de su capacidad de trabajo y de 

ganancia" ( 5 ). 

Como se ve, Mario de la Cueva circunscribe la previsi6n 

social encaminada al hombre como trabajador, comprendiendo dentro de 

la previsión social, la seguridad social contra los riesgoo naturales, SQ.. 

ciales y profesionales a que alude en su anterior definici6n, de ahr que -

sostenga que el Seguro Social, sea una rama de la previsi6n social; por -

su parte Lar a Saenz, afirma que la previsi6n social, no puede tener un -

contenido fijo, y que sus realizaciones concretas están en relaci6n con -

las necesidades y circunstancias de una comunidad, asrcomo con la polr 

tica de determinado Estado, y refiriéndose al artrculo 123 Constitucio--

nal, asevera que contiene un verdadero programa de previsi6n social --

que comprende maltiples aspectoo, afiacliendo que en el contenido de la -

previsi6n social, se resumen la salvaguarda ele la integridad fl13ica y la-

capacidad de trabajo de los habitantes considerados como individuos y c_g 

mo clases sociales, objetivos que responden a uno de loo fines clel Esta-

do Moderno, como lo es México. ( 6 ), 

Hemos entendido que en México, la previsi6n social, se-

( 5 ) Dr. Leoncio Lara Saenz. Obra citada pag. 45 
( 6) Dr. Leoncio Lara Saenz. Obra citada pag. 48 
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remonta a la obra del Congreso Constituyente de 1917, que refleja los -

postulados fundamentales de la Revoluci6n Social de 1910- 1916, en el -

contenido del Artículo 123 Constitucional; crea en su Titulo Sexto, con -

clara denominaci6n "Del Trabajo y de la Previsi6n Social", con vincula_ 

ci6n definida al Derecho Laboral, determinadas instituciones y progra-

mas de previsi6n social, por lo que con Lara Saenz y N,i_ario de la Cueva, 

sostenemos que en nuestro pars, debido a nuestras estructuras poUticas 

y sociales y al estado actual del ordenamiento ,iurrdico, la previsi6n so

cial es un "Derecho Social", unido por indisolubles lazos hist6ricos --

constitucionales al Derecho del trabajo. El contenido del con toda pro

piedad llamado Derecho de Previsi6n Social, de ninguna manera debe --

constreñirse a los t1nicos aspectos del ahorro, de 1 a seguridad social y

de la prevenci6n de accidentes y at1n de la asistencia pL1blica y aL1n m~s -

nos inclinamos con Mario de la Cueva, a considerar que el Seguro Social 

es una rama de la previsi6n social y afirmamos por nuestra parte, que

ambas instituciones jurídicas en nuestro pai'S, en nuestra Legislaci6n P.Q. 

sitiva, constituyen a su vez una clerivaci6n del Derecho Laboral. Obvi-ª. 

mente constituye un eslab6n o rama del Derecho Social, no siendo posi-

ble la inclusi6n del Derecho de Previsi6n Social dentro del marco puro -

y simple del Derecho Pl!blico o del D·2recho Privado, mayormente si se -

toma en consideraci6n que la Previsi6n Social, como derecho, contiene -

un conjunto ele ordenamientos que desarrollan mecanismos protectores -

de sectores s aciales integrados por los individuos econ6micamente d~bL 

les. 
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c ) La Previsión Social, la Asistencia Social, )' la Seguridad Social. 

Vari03 autores consideran que la Previ::.i.6n Social, se en-

cuentra comprendida dentro del Derecho del Trabajo y su campo de apli-

caci6n, sostienen algunos trataclistas, debe circunscribirsepreferentemen-

te al trabajador y a su familia, ya que los trabajadores representan la -

casi totalidad de la poblaci6n y quienes no trabajan representan la mino-

rra marginal; otros autores consideran la previsi6n social fuera del De-

recho del Trabajo, como derecho del ciudadano y no solo del trabajador -

y llegan a concebir un denominado " derecho preventivo", con esfera de 

aplicaci6n m~s extensa que la del Derecho Laboral y de esa manera, ---

Biondo, citado por Goñi Moreno, en apoyo inclusive de la autonomia del -

Derecho de Previsi6n Social respecto del Derecho Laboral, señala: ---

a) que la previsi6n social en su llltima fase, amplra la tutela del trabai,e 

dor a su m1cleo familiar creando derechos aut6nomos en sujetos distin--

tos al trabajador. "Estos derecha:; subsisten o se generan después de -

la muerte del trabajador (pensiones e indemnizaciones), b) la previ-

si6n social incluye a trabajadores independientes que no se encuentran -

amparados por las normas del Derecho del Trabajo que se refieren al --

trabajo asalariado, c) la previsión extiende su tutela a los funcionarios 

pdblicos respecto de los cuales no existe una relación de Derecho priva-

do, propia d2l Derecho del trabajo, d) la previsión social comprende-

algunas formas de seguro facultativo que se hallan .-fuera del campo del 

trabajo asalariado ", ( 7 ) 

( 7) Goñi Moreno Derecho de la Previsión Social. EDIAR. Argentina, -
1956. 
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En México no obstante y sostenemos con Mario de la Cue

va la dependencia de la Prevenci6n Social respecto del Derecho Laboral;

como se desprende de la obra del Constituyente de Quer~taro ( 1916- --

1917 ) no se tuvo una concepci6n autónoma del Derecho de Previsi6n So-

cial, y qued6 este subsumido dentro del Derecho Laboral en la legisla--

ci6n reglamentaria del artrculo 123 Constitucional. 

La teorra de la previsi6n social, señala las at1n más cla

ras 1Hferencias entre el Derecho Laboral y el Derecho de Previsi6n Social, 

Mstenos apuntar las siguientes tres distinciones entre ambas disciplinas: 

a ) distintos sujetos; b) distintos objetivos y c) distinta naturale

za de relaciones. En efecto el Ol.>recho Laboral presupone la existen

cia de dos sujetos, empresa o patr6n y emp]P.ado trabajador, y el Dere

cho de previsi6n social presupone tres sujetos; el asegurador que es el E~ 

tado, el asegurante, que es el patr6n o empresa y el asegurado o benefi

ciario que es el trabajador sin perjuicio de que éste, al contribuir al fi-

nanciamiento de la cotizaci6n correspondiente al régimen establecido, se 

convierta en asegurame- :tsep;urano En cuanto a la distinci6n de objeti

vos, el Derecho Laboral se refiere a la persona en actividad, en cuanto

regula fundamentalmente las relaciones obrero patronales, las condicio

nes de trabajo, las remuneraciones y los derechos y obligaciones entre -

los elementos que concurren a la producci6n. En cambio, la previsi6n -

social se refiere a la persona en la pasividad, es decir, como sujeto pa

sivo que carece de posibilidade" ,_: _~ 0btener trabajo (desempleo), o se -
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encuentra imposibilitado para ejercerlo (enfermedad, accidentes, invalJ. 

dez, etc. ). 

Finalmente en cuanto a la naturaleza de las relaciones, el 

Derecho Laboral, contiene normas referidas a las relaciones que surgen 

de una libre voluntad de las partes, su propio sentido "relaciones vol un-

rariamente contrardas ", como en el caso del trabajador que torna un errr. 

pleo. En cambio en la previsi6n social sus normas tienen caracterf!>ti-

cas de obligatoriedad, el afiliado debe incorporarse a los regi1nenes es~ 

blecidos, la relaci6n jurrctica de afiliaci6n se contrae como consecuencia 

de una de las obligaciones fijadas por la ley, prescindiendo de la volun--

rad de los af !liados. 

Pese a las apuntadas diferencias doctrinales existentes en_ 

tre el Derecho Laboral y el Derecho de Previsi6n Social, que evidente--
) 

mente permiten sustentar 1 a idea de autonor/1ra ele ~sta t1ltima disciplina, 

contrariamente a su dependencia o subordinación respecto del Derecho-

del Trabajo en M~xico, la previsi6n social, ha venido a constituir una d~ 

rivaci6n o rama del Derecho Laboral, a tono con la concepci6n del Con-

greso Constituyente de 1916-1917, como se desprende del Titulo Sexto;

del Artrculo 123 Constitucional que se enuncia de ésta manera, Del Tra-

bajo y de la Previsi6n Social. 

d ) lnterpretaci6n del Derecho del Trabajo. 

La interpretaci6n y apliCf1C:i6nde las leyes se encuentra -
.. --··-- ---.-·- .. - ,. -

20 



confiada, bien sea a organismos administrativos del poder pL1blico que -

con facultades propias resuelven, ac.ord~11do o denegando servicios soli

citados, o bien a tribunales jurisdiccionales que merliante sentencia re -

suelven conflictos sometidos a su conocimiento. 

La interpretaci6n de la Ley viene a. consistir pues, en de

sentrañar el sentido y alcance de sus disposicióne~;~~p~ácaplicaría a --
• ,'._e·._ 

o.~. 

una determinada situaci6n concreta. 

La interpretaci6n auténtica, que lleva a cabo el propio le-

gislador, sea en el momento de dictarse la ley o mediante leyes posteriQ 

res, no ofrece dificultades. Estas surgen cuando se trata de la inter--

pretaci6n judicial o administrativa, cuando es necesaria la adaptaci6n de 

la ley a un caso concreto o con más propiedad, subsumir un caso concr~ 

to al imperativo de la ley preestablecida, al supuesto de la ley. La pi:i 

mera tarea del int~rprete consiste en el análisis del texto, o sea la ex--

presi6n objetiva. y escrita en que se nrnnifiesta, pero no basta el simple 

análisis literal y sintáctico del texto sino que es necesario el análisis s!§ 

temático, es decir, a la correlaci6n del texto de la lf~y; ele tal manera --

que el verdadero problema surge cuanño .se presenta unn contradicci6n e!! 

tre diversas disposiciones contenidas en diferentes artrculos, imponien-

clase por tanto la adecuada interpretaci6n, siendo comt1n apelar a loo ---

Principios Generales del Derecho, a la Jurisprudencia y at1n a la Analo-

gJa; pero en materia de previsi6n social, Goñi Moreno en su obra señala, 

''una tttcnica interpretativa especial basada en tres teorras: a) En ca-
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so de duda resolver favorablemente por el trabajador. b) Teorra de -

la mayor intensidad y c) Teorra de la finalidad de la Ley. 

a ) Te<iri"'a in dubio operario. - A partir del supuesto de que el 

trabajador muestra un signo de debilidad ante el poderro de la empresa o 

patrono, dada la naturaleza fundamental y contenido del Derecho Social, -

se considera que las dudas en la aplicaci6n de las leyes relativas, deben 

resolverse en favor del trabajador; pero en los tiempos modernos, en -

q1e el trabajador puede organizarse mediante la sindicaci6n, permitién

dole oponer una fuerza colectiva ante la empresa o patrón, hace perder -

la vigencia a la apreciaci6n de que los trabajadores son los débiles y los 

empleadores son los pcilerosos y atln puede darse el caso de que los obr~ 

ros resultan tanto o más fuertes que los patrones, en m~rito de las leyes 

protectoras de la sindicad6n, de los contratos colectivos de trabajo, de 

ml!ltiples prestaciones, incluyendo la participaci6n de utilidades, etc .. 

b) Teorra de la mayor intensidad. - Considera que en materia 

de previsi6n social, se presente el conflicto de doo intereses igualmente 

ponderables. Por un lado, tcx:lo cuanto se reconoce al afiliado, se quita 

a sus compañeros, y por el otro, la previsi6n social a sido creada para 

poner remedio a las necesidades más apremiantes de loo trabajadores. -

De ahr que no llevaría su finalidad si por excesivo apego a la letra ele la 

ley, dejará sin amparo a loo trabajadores necesitados. 

Por lo tanto, cuando la Ley no ofrece un criterio seguro -
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para la soluci6n de casos dudosos, la resoluci6n del conflicto debe fun

darse con base en la llamada "intensidad", que no viene a ser más que -

una especie de jerarquizaci6n de necesidades, prefiri~ndose las más -

apremiantes a las llamadas " comcdidades ", dentro de las cuáles con-

ceptl.1an a la jubilaci6n. De esa manera, cuando se trata de resolver sg 

bre necesidades apremiantes y urgentes del afiliado, vgr. , asistencia -

médica, intervención quin!rgica, etc. , el interés del indiyiduo es más -

"intenso" que el del grupo social y por tanto las situaciC:mes dudosas d~ 

ben resolverse a favor del afiliado. 

c) Teorra de la finalidad de la Ley. - En Derecho penal se ac<:P 

ta el principio de " in dubio pro reo", limitado a los aspectos de prueba, 

con el prop6sito ele evitar una sanción dudosamente merecida y de cond~ 

nar a un inocente. Pero en materia de previsi6n social, se trata de re

conocer un derecho, lo que obliga a desentrañar la voluntad de la Ley -

con arreglo a los ideales de justicia y adecuarla a sus fines, de manera -

que la aplicaci6n permita que el fin obtenido se aproxima al fin persegui

do. Se trata pues de acudir a la denominada " ratio legis ", que perm!_ 

te tomar en cuenta el régimen concreto que se aplica, sus caracteres, -

orientaciones, modalidades y fines, evitando posturas previas en sentido 

favorable o contrario de restricci6n o amplitud en la realizaci6n de la -

ley. De esa manera el concepto de previsi6'.1 social, segL1n apuntan los 

tratadistas, vendrra a significar: amparo, protecci6n y seguridad; pero 

no se trarn conforme a esta teoría de un conflicto entre los intereses del 
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individuo y los intereses de la colectividad, sino de un inter~s social, -

(el bien comlln ), y la finalidad de la ley resulta ser "en lo general el -

bien comL1n y en lo particular el bienestar del individuo y de su familia. -

El anterior concepto dé previsión social, permite considerar que el con-

flicto de inter~s viene a plantearse ya no entre el patrono y el obrero, -

sino entre un 6rgano del Estado o entidad de previsi6n social y el benefi-

ciario, y en_ vista del inter~s econ6mico del Estado, en materia de prev!. 

si6n social, habrán de encontrarse: 

a) fallos cautelosos, cuando las leyes otorgan beneficios muy -

amplios; 

b) fallos elásticos, cuando las leyes reconocen beneficios limi· 

tados y 

c ) fallos restrictivos, sobre to:lo tratl:'tndose ele prestaciones en 

especie como pensiones y jubilaciones, atenclienclo al estado 

financiero de las entidades de previsi6n social". (8) 

En la legislaci6n Mexicana como se expres6 con anterior_! 

dad, la previsi6n social se encuentra subsumida en la legislaci6n labo--

ral de Funclamentaci6n constitucional y si se toma en consideraci6n, que 

en la práctica el Derecho Laboral mexicano está imbuido no de un senti-

do de cq 1.1ilibrio entre los factores de la producci6n, sino de tutela y pro 

( 8) Gofü Moreno.. Derecho de la Previsi6n Social EDIAR. Argentina --
1 C),)6. 
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tección :lel. obrero; al··que·se considera Mbil•ante el ·pÜderoso o sea el -
- ,_ . .;.-_;,' .. ' ·---~---:--_~'1'"~·;_.: '· •'··,_--,~----~~~-- ,.,~::~.-,~- . - ' 

patr6n o ~mpresa, ·••iaj11teÍ:pretadi~11 c1éb~{eal lza1~8~' conf órme a ·.la··teo--

rra ne.•;·,'Í~\1ti'iJi~?~·gó#~~~~¡6··};;\·.~:·~~L;x:c~'§~~~~op~r~t,b;•·s(úe·ne•.que ·1a··• 
- . !- ~ .,, - - ,, ,.: \· :'.'":~: ·:.- .. '.:: ; ,. -- • 

Ley Federal del Trabajo, ei1;~ás0.s,dé.c6nf1.fotocle le)1 ~s en el.tiempo, --

pern~ite la .. aplica~i6n de l~:f~~Jü~.'.s~a·~~¡c~a~orablea la.del trabajador. 

Como consecuencia 16gica.de'lo expuésfo, 'en m~tefia de previsic1n social, 

habn! de operar la misma teoría de interpretación: "in c1ubio pro opera-

río", pero creemos que si en el futuro se reconoce la autonomía del De-

recho de previsi6n social y desmembrada esta disciplina definitivamente 

de nuestro Derecho Laboral, será necesario para la interpretaci6n de --

las Leyes de previs i6n social recurrir a la teoría de la "finalidad de la -

ley". 

e ) La previsi6n Social, la Asistencia Social y fa Seguridad Social. 

El Doctor Leoncio Lara Saenz, en un artículo publicado -

en la Revista Mexicana del Trabajo sostiene que en M~xico, la previsi6n, 

la asistencia y la seguridad social, coexisten simultáneamente como for-

mas de protecci6n social y llega pooteriormentc a establecer las distin-

ciones entre estas disciplinas del Derecho Social, afirmando que la asi12_ 

tencia social es" una forma de protccci6n a los sujetos en cuanto es per-

teneciente a 1 a comunidad, ( protccci6n ) que se paga con recursos gene-

rales .de la masa de contribuyentes, que no prevee el riesgo, que estab!.f' 

ce un remedio pasajero y desde luego que no permite a los beneficia---

rios qul' panidpl'n en su administración" (9); en la misma revista se -

(9) Lconcio Lara Snenz. R~'vista Mexicana del Trabajo. lq7L 



concibe la asistencia social como: "aquel conjunto de disposiciones le!@ 

les, tendientes a transformar en condiciones decorosas, dignas y huma-

nas de la vida de todas aquéllas personas, sociedades o paises que care

ciendo de recursos propios para satisfacer sus urgentes nec.~sidades, r~ · 
- . - . -

quieren de protecci6n y de deber de justicia social, cop;~lE(tty~fd,erc1e:re:. · 
'._ .. -,: .;.: •:.' -::,,,~:,_;~:: 1.,,, ,,- ~¡--.'. 

cho que asiste a tooo ser humano, para ser pr-ot~~~1:~l~~~--~~º~~~.f'.e·f3.or· · 

el poder pL1blico ". ( 10) . ;)~; . "'<(\ ';( ·· > > 

.·. ··"·.• ~+.:·.> . 

Expuestas en las anteriores definiciones, las finalidades - · 

de la asistencia social, se entiende que ésta va encaminada a la protec--

ci6n del hombre, en cuanto es elemento integrante de una sociedad orga-

nizada e independientemente ele su condici6n de trabajador, protecci6n --

que se reduce a la satisfacci6n de las necesidades más urgentes del horn. 

bre: alimentos, vestidos y habitaci6n. 

La asistencia social surge, como bien apunta Lara Saenz, 

en un medio en que la previsi6n social y la seguridad social son inexis--

tentes o insuficientes, pues, " si la comunidad estuviera plenamente prQ 

tegida frente a la totalidad de los riesgos sociales, la asistencia tencle--

rra a desaparecer". ( 11 ) 

Zetinu l\1nlag6n define la seguridad social de lasiguiente· 

manera : " El Derecho de la Seguridad Social, constituye una discipli-

( 10) Alfonso Zetina M;1Jngón, Revista Mexicana del Trabajo, junio --
1%8. 

( 11 ) Alfonso 7.etina Malag6n, Revista Mexicana del Trabajo, junio --
1968 pag. 6.S. 
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"--·;-,-'-."O· 

' ··' . ' ' 

na aut6nomu del. behicho Sodal, en donde convergen los esfuerzos canto 

del Estado como los cJepárticularea y de los E.c.;tados entre sr; con la fi

nalidad de unificar su actuaci6n y sus energras para lograr un mejor bi~ 

nci:>tar social integral y como consecuencia de ello, la felicidad de unos -

y otros en un orden y justicia social y dignidad humana, como es, traba_ 

jo garantizado, salario equitativo, casa decorosa, incesante posibilidad 

de evoluci6n y de mejorar el nivel deyida de la naci6n ". ( 12 ) 

El propio autor refiriéndose al Seguro Social como instr!!_ 

mento ele seguridad social, sostiene que el esfuerzo solidario del Estado 

y población tienc1en a prevenir y compensar a quien vive de su salario y-

los que de él dependan por los riesgos naturales y sociales a que estifn -

expuestos. 

Lara Saenz, citando a Garci"a Cruz, transcribe su defini-

ci6n siguiente: "La seguridad social p1·otege a toda la sociedad desde el 

nacimiento hasta la muerte de sus sujétos; por lo tanto cuicla ele la inte-

gridad del hombre, de la salud, de los medios económicos y dL' subsis--

tencia y de la rehabilitaci6n, liberando asr a la poblaci6n de la miseria,-

la angustia y sufrimiento'', ( 13) definición que nos dá una idea genérica 

de los objetivos de la seguridad social; si bien la propia definici6n podría 

aplicarse a la asistencia social y de ahrla necesidad de establecer un q_i 

( 12 ) Alfonso Zttina Malagón, Revista Mexicana del Trabajo, junio --
1968 pag. 65. 

( 1:3 ) Leondo Larn Saenz, Revista Mexi.cana del Trabajo, junio 1971 -

pag. 49. 
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tcrio ele diferenciaci6n entre .am.bas disciplinas. 

- .-, __ . -

Goñi Moreno, nos ofrece un claro criterio ele diferencia--

ci6n de la siguiente manera, admite en efecto que " en un principio los -

regi'inenes de ·seguridad social, procuraban la protección del hombre, --

mediante la cobertura de los principales riesgos y contingencias que lo-

amenazaban con la finalidad de cuidar su capacidad ele trabajo, prolon --

gando en la mayor medida posible su ciclo de actividad. En los regi'in~ 

nes vigentes, la seguridad social, a través de su instrumento: el Seguro 

Social, no 36lo beneficia a lo:; trabajadores, sino también a sus familia-

res. Previene la pérdida, disminución y la suspensión de la capacidad -

de trabajo; pero el otorgamiento de estos beneficios, verdaderos dere--

chos condicionados, está supeditado al cumplimiento de determinados re-

quisitos establecidos por las leyes. Pero existen casos en los cuales ne 

pueden acreditarse esas exigencias, además, ciertas situaciones persa-

nales o colectivas imprevistas deben resolverse de inmediato, sin que la 

autoridad pllblica deba distraerse en verificar si encuadran dentro de las 

previsiones de la Le~r. En tales casos, solo existe un hecho concreto -

que es la necesidad, ante la cual el Estado no puede permanecer indife--

rente. Surge entonces la asistencia social. 

En cuanto al régimen de financiamiento del Seguro Social, 

éste se constituye en México en forma tripartita, me:liante aportes de --

los trabajadores, los patronos y el Estado. Por su parte, la Asistencia 

Social se financia con los n~curs03 generales que provienen de los con--
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t ribuyentes en general, pero es ele no.tar que la asistencia social,. debe

ahora indagar las causas generativas de los males, no solo afrontarlos -

y con ello coincidiendo con los aspectos preventivos del Seguro Social. -

Por otra parte, la Asistencia Social se aleja de la concepci6n de benefi

cencia o caridad, para elevarse a la calidad de derecho positivo, en el -

momento mismo en que la Ley regula la asistencia conforme a normas -

de Derecho y de esa manera el favor dispensado, se convierte en un der_e 

cho que puede deducirse como una exigencia emanada de la Ley. La co_ 

bertura de la asistencia, consideran algunoo autores, es m1:1s amplia en 

cuanto a riesgos y contingencias, ofreciendo mayor elasticidad para ada_g 

tarse a casos no comt1nes y la Seguridad Social, por su parte, ofrece m~ 

nos elasticidad frente a casos no comunes, y finalmente los seguros so

ciales se encaminan a la protecci6n del trabajador, en tanto que la asis

tencia social se dirige a l°'"s sectores sociales más necesitadcs indepen

dientemente de su condici6n de trabajadores. En resumen he aqurlas -

diferencias entre el Seguro Social y la Asistencia Social: 

a ) La asistencia se refiere fundamentalmente a una necesidad -

actual. 

El Seguro Social prevee necesidacles futuras. 

b) La asistencia se otorga prescindiendo ::Je las cotizaciones o

contribuciones y el Seguro Social es de base contributiva. 

c) Las prestaciones de la asistencia social son en especie y Se_r 
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vicios Médico hospitalarios las del Seguro Social son en di

nero y atenci6n médica y finalmente: 

d ) La asistencia social, se presenta al momento en que se pla_!} 

tea la necesidad y por su parte el Seguro Social, se presen

ta acordanr1o prestaciones al acreditarse los requisitos de

terminados por la Ley". ( 14 ) 

( 14) Goñi Moreno. Obra citada pag. 65. 
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CAPITULO H 

EL PROBLEMA DE LAVIVIENDAEN MEXICO. 

l. - La Poblaci6n en M~xico 

a ) Poblaci6n total, por grupos, por edades. 

Poblaci6n econ6micamente activa. 

b) Ingresos de la Poblaci6n. 

2. - La Vivienda en Mt:lxico 

a ) Conglomerados Urbanos 

b) Centralizaci6n Industrial 

e) El D~ficit de la Vivienda y su problemática actual. 



l .. - LA POBLACION EN MEXCCO 

a) Poblaci6n total, por grupos, por edades. Pbblaci6n econ6mi· 

camente activa. 

Para hacer frente a las necesidades de la vivienda, es ne

cesario conocer el tamaño y estructura de la poblaci6n, o!Jservando conl! 

tanterre nte los movimientos de la misma. Por esta razón para estudiar 

aqur el Rspecto demográfico en relaci6n con el problema que nos ocupa, -

señalaremos tres aspectos fundamentales: a ) tammio ele la poblaci6n, 

b) estructura y e ) distribuci6n geográfica. El primero de ellos, cs-

cl que lrn recibirlo generalmente más atehci6n quizá rlebido en buena par

te a que ese tipo de datos es de 1rn1s f6cil obtenci6n; sin embargo en tan

to que resulta más viable preparar proyecciones de la población total, es 

bastante difícil estimélr por separado la poblaci6n urbana y la rural ya -

que no solo intervienen factores demográficos sino tambitln sociales y -

econ6micos. 
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El ritmo natural del crel~iniiento dcmogrt1flcoy ln "'mlr,r.n. 
' ' 

ci6n a las ciudades son dos fuentes de aumento ele 111 poblncl6n utbn11n¡ ... 
. . 

que tiene profundas consecuencias sobre tas neccslclncles de vlvlentlu en:

estas zonas y paralelamente, sobre las proyecciones ~le ~u,cl~rnnndn. ··. 
' _, ..... '·' ,· -· ·--

Lns migraciones del campo.a In ciüdridTepetct1te11~1cle--
más, en la conrlucta econ6mica del consumidofihcluyenrlolh rb1:m~en
que gasta sus ingresos; las personas que emigran del cnmpo'ti l11ctuclúcl 

-,__,,..-_ ···-- ., 
"'- '- ; --'=- _ _,··.·e_ 

adoptan nuevas formas ele vida, experimentando.un )Jroc~Elóde llc.lnpúr-
. . . 

ci6n de gran trascendencia para los progrnmns de .vlvfé~rla; } ·· 

- -- :· .. - :: ,.> · __ '.·>::·.-·:,_. ---_ 

Ar:lemlfs las necesidades debéh evnlua~scl no s:dfo de hu1l-
''~-/:<;,~J-_'·;: ,l_~::i)/i-,,\ ~' :-·:-,·--:<---~~ :. 

ruaci6n nacional en su conjunto, sino en considefn'816ri?ti;l!la (1érermlnu"-

das zonas geográficas. 
···',\:··· 

La distribuci6n de la poblaci6n es de especial Jmpartnn-..... 

cia, por que la vivienda es un factor que no puede traslaclarse de una co-

munidad en que ya no se necesita a otra en donde escasea. L1 füctor el!::, 

mográfico más notorio sobre Ja distribuci6n geográficn consiste t!n q1k· -

nuestro pars ciene una aJta proporci6n de poblací6n rural y ha clef.:arroll!!_ 

do rápiclameme la urbanizaci6n, en consecuencia, las nl:cesldmk:; de vi~ 

vienda de las zonas rurales y urbanas cle!x:n de analizarse pur separado. 

Los rres factores antes enumerados son los más dln<1rni-· 

e~ y a su \'ez Jos de mayor importancia e Impacto en las nece:--:ldadcq de 

vivien.da. al1n cuando las esradrsticas r1<J .son ;¿enBralrneme adecuadas o -
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completas, proveen de informaci6n de considerable importancia én el e~ 

tudio de este proceso dini:1mico. 

<,.,:'.!.:.:~).· .. ·;, ·.. ,-· 

Segt1n el ritmo de crecimiento de acuerdo cC>riunéstlldio-

hecho en 1959 pO'r las Naciones Uniñas sobrt:l "El Fu~\lroci'·écimiento de 
: ;· <' ''·=-'""';·". 

la Poblaci6n Munr:lial ", México pertenece al gr~pocl~·ba~~scon ::nortali

clarl moderada y decreciente y .f,e9unclidan hasta ahora constante. 

El Lic. Gilberto Loyo coincide al señalar t)SOS factores ~ 

mo loo causantes ñel n1pic1o crecimiento de nuestra pobl.1ci6n, agrega --

que "México. pm· ahora no pueiie limitar el alto grado ele fecun.::Hcia<l y --

sootiene, que la mortaliclad tiencle a ba~ar debido al mejoramiento rle las 

condiciones 1-le vicla por el progreso econ6mico y en su mayor proporci<'.Sn 

al arlelanto ele la 11igiene v ne la 111e1-1icina, que no siempre significan 'Jnn 

mejm·fc1 sensible e11 las condiciones ele vida especialmente en los secto--

ree rurales". ( 1) 

Segt1n observaciones ele este mismo autor, la lucha contra 

las enfermerlacies y la mortalidac1 en M~xico, ha hecho y sigue haciendo-

progresos importantes; advierte sobre tcxlo a partir de 1950, un ritmo -

1rn1s acelera1o r1el descenso 1ie la mortalidad total, e infantil en particu--

lar. Uno 1fo los casos rn<1s notables, es la baja ele las cifras absolutas -

de <~efunciones por toia clase 1ie 1iisen~erias como resultado fle la intro-

( 1 ) Gilbeno Loyo. La Poblaci6n rle M~xico. Estado actual y ten::Jen 

cias ne 1%0 a 1980. 
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rlucci6n jel agua potable en :iumerosas zonas pobres del pan;; han bajarlo 

tambiérdáscifras all:;()lutasrle defunci6n por tifo o palurlismo. 

En el estuñio citaclo se señllla una ten:iencia ligeramente -': . •' 

ciescendente en las tasas nupciales con altibajas rle 1945 a 194~ y una re-

cuperaci6:i posterior hasta alcanzar los niveles anteriores a 1958. A e~ 

te respecto, se menciona, que sientio en M~xico muy alta la proporci6n -

de personas en unMn libre, la influencia de la nupcialirlacl sobre la nata· 

lidacl es menor que en otros pan;es. 

El hecho ele que el progreso econ6mico y social del pgrs -

no se refleje en un incremento rle la nupcialiclarl, se consirlera como ele-

rivacio r1e que las graneles mfisas populares, solo se han beneficiarlo en -

una proporci6n muy pequeña rle ese adelanto y no lo han recibicio por ha-

berse beneficiac'fo sectores muy limita0os. 

Por otra parte la tasa de natalirlarl tiende a conservarse 1!! 

ta, 

Apena si se nota una ligera tendencia de rerlucci6n ele la -

natalirlad entre algunos sectores r:le la clase merlia y alta ele las graneles 

ciu'.lactes, esta ob3ervaci6:i no se puecle confirmar estadn;ticamente no -

obstante que se acentlle esta tenrlencia en los llltimos rlecenios ele este sJ 

glo, es de esperarse que su influencia sea muy pequeña en contraste con 

la constante y vigorosa tasa :1ecrecicn~e rle la monalirlarl en nuestro ---

p,:¡rs. 
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En el caso _de México, no esimportante la migracl6n defi-
-~ - .. - . - ' -

- -

nitíva co'.'Tlo factor demográfico, la emígraci6n ele-campesinos lrn siclo --

hasta ahora de carácter temporal pero con ten:Jencia a ser ~eflnitlva y la 

inmigraci6n ha sido fuertemente restringida por nuesfrO gobierno; aporte 

de tener atractivos para el emigrante por su condici6n social, especial-

mente por la estructura agraria, por factores geogrt'fficos, abundancia -

de mano de obra y bajos niveles cte salarios renles, teniendo entoncei:::, -

tan pequeña importancia los ccmponentes positivos y negativos del movi-

miento social de poblaci6n, el estudio de las tendencias clemogntflcas ti~ 

ne que referirse solo a la nataliñad, mortalidad y feclinrHdad. 

La poblaci6n mundial crece a un ritmo de l 3 a l. 5 % cada 

año, o sea en una proporci6n mayor que en cualquier época anterior en -

la Historia. México, cuenta con tasas iie aumento rlemogn'fflco superi.Q 

res al 3. 5 % anual; en 1970 nuestro paf!5 renl'h 48. 4 millones de habitantes, 

en 197 4 superamos ya a la; 58 ;nil!ones. 

M¿'fs ele la mitarl (le la poblaci6n eran niñoo y j6venes me-

nores ele 20 añosen 1970. La parte· de pobladores que al1n no cumplran -

los 10 años fué de 16 millones, esro es, un rercio del total. La pobla---

ci6n de edad productiva entre los 20 y 55 años era ele J.3 millones de ha-

bitanres, lo que aignificaba un poco mlfs de una cuarta parte rlel total. -- -

El 89 % i:le la población era de 1 a 49 años, lo que manifiesta que México 

es un pan; joven con un reto muy significativo para crear amplias fuentes 

de trabajo y díspoaer c1e los sen'icíos sociales y educativos corres pon- -
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rlientes. 

La poblaci6n econ6micamente activa para 1970 sum6 12. 9 

millones de personas, es decir, 26. 8 % clel total; constituícla por 10. 3 m.i 

llones de hombres, y 2. 6 millones de mujeres. Las activinacles priml) 

rias, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, absorbfan el 39. 5 3 

de la población econ6micamente activa. 

La industria significó el 22, 9 % y los servicios el 31. 8 %

el resto eran activklades insuficientes y especi"ficas. 

El desempleo ele algan tiempo a la fecha, se ha acentuado 

por falta de fuentes de trabajo remunerativas y por los frecuentes ajus-

tes de personal que hacen las empresas privadas. Esto repercute en -

que las posibilirlades de rlesanollo de la economra aminore por falta rle 

poder aclquisitivo. En 1969, l. 6 millones ele personas estuvieron ocup'ª

das por menos rle 6 meses; 840, 000 personas entre siete y nueve meses -

y 10. 5 millones lo hicieron de 10 a 12 meses. Estas cifras hay que re

conocer, son engañosas puesto que el desempleo rural, es manifiésrn--

mente superior ya que en muchos casos los campesinos solo laboran 90-

nras del año. 

b) Ingresos de la Poblaci6n. 

A }os problemas anteriormente señalados, hay que añadir 

el de la distribuci6n del ingreso, que es una rémora para adelantar ha--
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cia estratos más elevarlos dé desarr()llo,~.?~n,6mico .. · Pára)969 el 84. S % 

de la Poblaci6necon6micamente activ~ pé~c'ibf61~n irigi·~i;omensuar de --
:'·,_~:·>7':,':_~·-~ .. ) º-,, .. --: .. "' ~·)~~.~: ---·:·<<-----·-·: .-

has'ta 499 pesos mensuales y el resto, 9;~~~.~l\i·~·.s %tuvoingresos sup~ 

riores a esa cifra. Solamente el O. 9~'.M~~if~i~irigresos superiores a 

10. 000 pesos. 

Si partimos del hecho que una parte de la economra mexi-

cana tiene un crecimiento limitado y autosostenido y gran parte de la po-

blaci6n econ6micamente activa, depenrle de la agricultura; que la duali--

dad entre una prcxlucci6n comercial y otra que se destina al propio cons.!! 

mo; que la as imilaci6n de tecnologra camina con lentitud; que la baja pr.Q 

ductividarl rle los sectores no permite economi"as ne escala; que una parte 

privilegiada ele la poblaci6n detenta la mayor parte clel ingreso, cleriva--

mas el amplio reto a que tiene que hacer frente la economi"a mexicana. 

La relaci6n entre el ingreso y la vivienda es estrecha, ya 

que a bajos ingresos corresponden condiciones cleficientes ele viviencla y-

entre estos rlos aspectos, hay una serie muy amplia ele caracterniticas -

negativas ele la poblaci6n. 

Aunque algunos aspectos se derivan rlirectamente del bajo 

nivel c'le ingresos, y otros de las malas condiciones de habitaci6n, exis--

ten algunos más cuya dependencia no está tan clara, si bien coexiste con 

los dos factores antes mencionarlos. 

No obstante. la tarea ele establecer con claridad las rela--
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ciones y grados rle depenrlencia entre los hechos que caracterizan a las -

familias de bajos ingresos, corresponrle a la Sociologi'a estudiar tales --

concliciones sociales. Para poder dar soluci6n al problema que nos ocu-

pa es necesario conocer sus rarees. 

No pueae rlecirse que la proporción de ingresos que gastan 

las familias en habitación, refleje su capacidad real ele hacer ese gas fo,;;. 
~, . ' ' . . ' 

·:··._ ·'," 

mits bien, puecle decirse lo contrario. '.; .. ~:; 

Tomando en cuenta, que el gasto ele habitaci6n no es reíle 
. -

jo fiel del volumen demandado d~ servicio, sino que representa también -

el precio que tiene que pagarse por ese servicio, la sola consicieraci6n -

de la proporci6n de ese gasto respecto del ingreso tlnicamente nos indic.!!_ 

rá el grado de sacrificio que significa para carla familia el tener un techo. 

En la actualidad a primera vista, nos resultarra muy sigl}j 

ficativo observar que tanto las familias ele bajos como rle altos recursos 

en todo el pars, rlestinan un porcentaje muy similar ele los mismos para -

gastos ele habitaci6n, con pocas excepciones. El t1nico caso que es muy 

notorio es el del estrato de familias cuyo ingreso es inferior a - - - - -

$ 1, 200. 00 mensuales. Esto pudiera inducir a pensar que torlas las fa--

milias tienen más o menos la misma capacirlai:l de gasto en vivienda, pue§_ 

to que gastan apro.ximaclamente lo mismo. Pero no es asr, observando -

los datos para la zona urbana y rural separadamente notamos que, aun--

que el gasto aumente nunca serán iguales en porcentaje. 
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Asr, se manifiesta en forma marcada la tena.encía a dismJ. 

nuir el porcentaje gastado en alimentos, en ropa y calzado. Por tanto, -

no pueñen estas familias destinar mucho para el gasto de la habitaci6n, -

lo que origina tener que sacrificar la calidad de la habitaci6n o ciel servi 

cio. Por otra parte, aL1n sacrificancfo la calidad de la viviencla, las famJ 

lias pobres no pueden reclucir mucho ese gasto, en virtud de que el pre-

cío del satisfactor es de por srya muy devado. El resultado es que t~ 

ne que sacrificar al máximo otros renglones de consumo, o se ven en la 

necesidad ele contraer <leudas generalmente excesivas con el fin de flacer 

frente al gasto en esoo otros renglones. 

Aunque las familias de más elevados ingresos destinan el 

mismo monto relativo a la vivienrla, van aumentanrlo poco a poco sus in

gresoo y pueclen ir prescindiendo cacla vez más del adeudo, y les queda -

un margen creciente para el ahorro o para otros renglones de consumo -

necesario. 

La situaci6n resulta ml!s interesante si comparamos los -

datos para las ciudades y el campo, en donde en las primeras, el porce_!! 

taje destinado para la lrnbirací6n es ae 12. 41 % en tanto que en las áreas 

rurales es rle 7. 30 %- En el Distrito Federal este gasto representa el -

14. 68 % del ingreso medio que es bastante elevado. La primera conclu

si6n es la de que resulta comparativamente más caro ocupar una vivien

da en las ciudades. 
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Si la mayor proporci6n gastada en habitaci6n fuese indica

tiva de que se trata de un bien superior para las familias o cuando menos 

no muy necesario, esto poorra aceptarse como cierto en los casos en,,_ 

que ingreso y gasto en habitaci6n aumentan en la misma zona; pero si e~ 

tendiésemos la misma explicaci6n al tanto por ciento gastado al mismo -

nivel de ingreso entre las diferentes zonas aqur estudiadas, parecería -

que las familias urbanas disfrutan ele una vivienda cualitativamente me-

jor que la de las familias rurales, y es obvio la inexactitud de la respe~ 

tiva inferencia: a menor ingreso familiar rural no parecen variar mucho 

las conr:liciones de vivienc1a, como veremos más adelante, pero en las -

ciudades, las familias ele bajos ingresos viven en peores conr1iciones -·

que las de ingresos similares en el medio rural, y su situaci6n va mejo

rando sensiblemente conforme aumentan .sus ingresos. Una explicaci6n 

a este hecho puer1e consistir en que el habitante urbano tiene más alicie_!} 

te para mejorar su vivienda, porque tiene el efecto de la demostraci6n -

de grupos que han logrado aumentar sus ingresos. 

En suma, a muy bajos niveles de ingreso es posible que -

la situac.:i6n sea comparativamente p<:.'or en las ciudades que en el medio 

rural. Aunque en éste aumente el ingreso, no siempre un aumento in

duce a las familias a mejorar la vivienda. To:lo lo anterior puede res'!. 

mirse: a) el s6lo aumento o disminuci6n clel tanto por ciento clel ingreso 

que se gasta en habitaci6n no es indicativo ni de mejores ni de peores -

condiciones de vivienfa; sino 11nicane nte el costo que tiene para la faml_ 
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lia el vivir bajo un techo¡ b) este costo tiende a ser menor, conforme 

aumenten los ingresos de las familias; c) les resulta comparativamen

te mi:ts caro a las familias urbanas disponer de una vivienda, porque el -

precio de los terrenos, los cpstos y las normas de construcción son mi:!s 

elevadas, y el ) at1n el mismo porcentaje del ingreso destinado a gasto -

en vivienrla, no pesa lo mismo en el presupuesto de las familias pobres -

que en las familias acomo::ladas; en las primeras habrá un sacrificio de

sus gastos de consumo mayor que en las segundas, porque en ~stas los -

gastos de consumo representan una parte cada vez menor del ingreso cqri 

forme este aumenta, y les queda un márgen cada vez mayor para los --

gastos secundarios. 

De lo anteriormente citado deducimos lo siguiente: a ) no 

es fija la proporci6n de los ingresoo que pueden destinar las familias a -

gasto en vivienda; si las familias de bajos ing:resoo gastan más, es por -

que lo hacen obligadas por el precio y la escas~z de las viviendas; b) en 

consecuencia, la capacidad económica ele la:; familias, para adquirir una 

vivienda, se desarrolla en relaci6n directa con el aumento de sus ingre

sos. 

Conforme al Instituto Interamericano ne Vivienc'la, el por

centaje m!fximo del ingreso familiar que puede ser destinado al pago cle

alquiler, es del 25 % que es superior al porcentaje aplicaclo en la práclj_ 

ca mexicana. 
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Podría esperarse una tendencia marcadamente ascendente 

rlel porcentaje en las familias urbanas, pero su tasa de crecimiento es -

más bien pequeña; en las familias rurales por el contrario, ese porcieQ_ 

to declina y su tendencia es bastante firme. Creemos que hay factores 

determinantes, como es el precio elevarlo de las viviendas (incluyendo -

terrenos y construcci6n ). Si comparamos el porcentaje ele! wtal de fa

milias propietarias en el mec:lio urbano y en el rural, veremos que mien_ 

tras s6lo el 48. 08 %de las primeras disfrutan en propieclad su vivienda, -

en cambio casi la totalidad de las familias rurales ( 93. 39 % ) son prop~ 

tarias. Pudiera pensarse que, en el fondo, el nivel de ingresos detern]J 

na esta situaci6n, sin embargo, es en el mismo sentirlo a caña nivel de -

ingresos. 

En la Ciudad ele México, por ejemplo, el régimen ele te-

nencia está asociado directamente con el tipo de viviencla; es mucho ma

yor el nt:fmero de propietarios en las colonias propietarias y en las zonas 

de jacales, que en los tugurios y viviendas decadentes. En las prime-

ras el terreno casi siempre es adjudicado gratuitamente; se trata, en t.Q 

dos la.> casos, de viviendas de reciente construcci6n, provisional en un -

caso, e incompleta en otro. En cambio, los tugurios y las viviendas -

decadentes en general, son viviendas rentadas, ya que se trata ele casas 

viejas heredarlas por sus propietarios. 

Es eviclente que a niveles mayores ele ingJ,"eso las familias 

urbanas prefieren ser propietarias, porque disponen ele mayor capacidat'f 
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de ahorro y porque cada vez les resulta más barato vivir en una casa pro 

pia. Las familias rurales con mejores ingresos representan una propo.r 

ci6n más pequeña que la ele ingresos similares en las ciudades, y cabe -

pensar que todas sean propietarias. Solo a muy altos niveles, el ingre

so si parece determinante para que las familias sean propietarias. 

Siendo pués, más elevado el porcentaje de familias urba

nas de ingreso medio que no clisponen ele una vivienda propia, a ellas les 

resulta atractivo un plan cJe financiamiento para arlquirir su vivienrla, al 

igual que las familias de ingresos bajos. 
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2. - LAVlYIENDA EN MEXICO 

a ) Conglomerados Ürbanos. 

Conforme los e.latos del censo de 1970, más de 20 millo-

nes de mexicanos habitaban en las localidades con menos de 2, 500 poblª-. 

dores. (Se considera como urbanas a las concentraciones de 2, 500 ha

bitantes o más seglln las reglas de la Organizaci6n de las Naciones Uni

das ). Sin embargo, en nuestro medio las poblaciones van de 2. 500 a -

5. 000 habitantes y s6lo poco más de 31. 5 millones de personas vivían en 

poblaciones rurales, o sea 64. 9 % del total considerando la definicMn de 

la Organizaci6n de las Naciones Unirlas que señala como localicfad rural

aquella que cuente con menos ele dos mil habitantes. 

Las graneles migraciones internas del campo a la ciudad -

y la falta de oportunidades de una vida clecorosa, han creado en nuestro -

país cinturones ele miseria, en los que contrasta el elispendio ele los gru

pos econ6micamente pcxlerosos con las mayorfas que viven con una econ_g 

mra precaria de subsistencia. 

En un estudio reciente hecho por el Centro Latino Ameri

cano de Demografía, se estima que " la poblaci6n total en México llegará 

a 72. 292. 000 en 1980. La proporci6n de poblaci6n rural será cada vez -

menor respecto al total, pasando del 49. 3 % en 1970 al 32. 8 % en 1980. -

Esto indica el progreso constante de la urbanizaci6n, de ahr la necesidad 
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de atender las zonas urbanas en su ~onjl.mto, y no s6lo uno o dos m!cleos. 

como se ha venido haciendo hasta hace poco. "(2) 

En este trabajo suponemos, por una parte, que el ritmo -

de crecimiento del as familias es el mismo que el de la poblaci6n en su-

conjunto; sin embargo la experiencia demuestra que la formaci6n de ho-

gares estit mits bien en funci6n de la raz6n entre el m1mero de jefés d.e -

familia por grupos de estado civil ( mayores de 18 años de edad ), res,;,;; 

pecto del total de la poblaci6n en cada uno de esos grupos. 

Por otra parte, se ha supuesto tambi~n que el tamaño m~ 

dio de las familias es constante; sin embargo, como consecuencia de la 

escasez ne viviendas y de su elevado costo, en relaci6n al ingreso fami-

liar, aumenta considerablemente el m1mero de familias que comparten -

una vivienda como es el caso en nuestro pani. Los hogares proyecta--

clos que se obtienen mediante la prolongaci6n de tendencias pasarlas, pu~ 

den consiclerarse como el cálculo mrnirno de hogares que deben construf! 

se; mlts m1n si se considera que las familias urbanas tienden a ser de --

menor m!mero --te miembros que las rurales, y que por efecto del clesa-

rrollo econ6mico es posible que el tamaño medio de los hogares dismin.J! 

ya. ( 3) 

N•) debe olvidarse tampoco la influencia q'Je la reforma -

( 2) Centro Latinoam<o·ricano de Demografra. 

( 3 ) Celade. Proyecci6n de la Poblaci6n Total, por sexo y grupoo de 

edad y Proyecci6n Urbana y R'Jral. - 1960- 1980. San
tiago de Chile 1965. 
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agraria puede tener sobre el p-_coblema de la v~yieíl::la; . ya que _se traduce 

en la_ sulx1ivisi6n de las tierras y' enla constante fol'.'ináclÓn cl~ntíev~n! 
,-.,· · .• ·, .. ~· .• __ :_-c'-·_ -;/,.;---·,. -"'- --;·. : 

cleos de poblaci6n. 

La interrelaci6n existente entre todos los hechos econ6ml 

cos se manifiesta claramente en este proceso. Es evirlente que la inclu~ 

trialización se traduce en mayor concentraci6n demográfica en las ciud!!_ 

des. Debe llevarse a cabo por tanto, una firma política de descentraliz_e 

ci6n industrial hacia otras zonas que en ésta forma contarán con uno de-

los factores de atracci6n y empleo para el habitante rural. 

b) Centralizaci6n Industrial. 

La centralizaci6n industrial como fen6meno coadyuvante -

del hacinamiento de los tugurios va en cletrimiento de nuestra economra, 

ya que una tercera parte del territorio nacional se encuentra marginado-

del progreso de clesarrollo econ6:nico. Sabemos que en cleterminadas -

áreas metropolitanas debe controlarse su crecimiento. En el Valle de-

México, para citar el caso im1s complejo, el abastecimiento riel agua, --

electricidad, gas y combustible pronto .;;erá incosteable pagarlo a pre--

cios imposibles de realizarse en condiciones favorables. 

Loo problemas rle la contaminaci6n del ambiente, el costo 

de la tierra, la carencia ele espacioo verdes, el desgaste humano por la -

irrirnbilidac1 que de manera inexorable, trae consigo el hacinamiento, y 

la promiscuidad, serán tarnbMn factores adversos en escala ascendente-
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y vertiginosa. Si es fo es grave hoy, imaginemos le) qde PcXJ~á sér pel!.: 

tro de tres décadas cuando sobrepasemos los lOÓ :riiÚ~nf:!é'.<le;habifantes, 
.--,. ~·/;'-.' .; 

.-.:"'" ':·'·.··:. 

y convivamos en el área metropolitana del Valie il.e México"23 millones -

de habitantes. 

Sabemos que se est~n clanr1o los pasos necesarios a fin de 

resolver este problema. Se planea el r1esarrollo de 130 poblaciones co-

mo polos de desarrollo de más r:Je 20 mil habitantes, clasificados en m~ 

tr6polis regionales de equilibrio, metr6polis intermeclias, centros urbe._ 

nos y subcentros urbanos, en los que es factible ubicar parques, conjUI!..; 

tos o ciudades industriales, turi1:lticas o comerciales. Las 130 pobla--

ciones seleccionadas, constituyen la base para el ordenamiento 1el terrJ. 

torio nacional, mediante la evoluci6n urbana de México, adecuaclamente 

planeada. 

Por otro lado ya se ha púesto en marcha la Ciudad Inclus-

trial de Querétaro en una extensi6n rle 755 hectáreas, pue<ien albergarse 

35 industrias, hasta hoy 6 se encuentran ya instaladas. El total planea-

do representa mil operarios calificaclos, cuyos salarios sobrepasan los -

dos millones r1e pesos, mensuales. Las zonas habitucionales tienen ca 

bida para 50 mil personas. Con fecha 20 ele julio de 1972 se public6 en 

el Diario Oficial de la Federaci6n, el decreto presidencial por el cuál -

se conceden amplias exenciones fiscales y estfmulos cretidicios para el 

fomento industrial a fin de lograr la descentralizaci6n industrial. 
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. Seprincipia.por considerar tres zonas como básicas y fu.!!. 
-- --------'=---

darnentales que son las siguientes: La primera; altamente desarrolla--

da, comprende al Distrito Federal y los municipios de Atizapl:1n de Zara

goza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Ttanepan--

tla, Tultitlán y Texcoco. Los municipios de Apodaca, Garza Garcra, G~ 

neral Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y San -

ta Catarina, en el Estado de Nuevo Le6n y el municipio de Guadalajara -

en Jalisco. 

La segunda: es una zona intermedia no desarrollada, pero 

en la que hay una serie de elementos ele desarrollo tenue: municipios de 

Zapopan y Tlaquepaque en Jalisco; de Lerma y Toluca en el Estado de M~ 

xico, de Cuernavaca y Jiutepec en Morelos, de Cuautlancingo y San Pedro 

Cl1olula en Puebla, y el municipio de Querétaro, en esa misma entic'lacl. 

La tercera zona es el res to de la rept1blica en donñe toda-

vra es una mera promesa para el clesarrollo industrial. 

Los beneficios acordados en el Decreto Presidencial ante-

riormente mencionado, son para las industrias nuevas o ya existentes P..e 

ro que salgan de las concentraciones industriales actuales en busca de -

los nuevos polos de desarrollo o que pretendan ampliarse y vayan a las -

zonas segunda o tercera. 

Los estl1nulos serán los siguientes: franquicias y redu~--

cciones de impuestos que podrán llegar hasta el 100 por ciento, para la -
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importanci6n ele maquinaria y equipo;. d~1t;m1:>1'.é; .soqréia renta,. que -

corresponde a las ganancias d·e¡i,'.agas-d'.~;Ú~~~~jeWach5n de bienes inm~ 
bles del activo fijo de las empr:sa~;{d~'.i~~~~~~t:;ci6n neta federal del iQJ 

.-, ... ; -·. ' 

puesto sobre ingresos mercantiles ode lós Jmpuestos especiales equiv~ 

lentes que graven la venta de primera.mano, sin que en éste L1ltimo caso 

la reducci6n pueda ser superior al~_(¡ue corresponderra a la percepci6:i 

neta federal del impuestosobre;in~esos mercantiles. 

También podn1'n hacerse reducciones en igual porcentaje-

impositivo a las empresas que deban importar materias primas, partes, 

maquinaria, equipos y refacciones, y en menor escala en el impuesto S.Q 

bre la renta al ingreso global ele las empresas y autorización para depr~ 

ciar en forma acelerada la maquinaria y equipo para efectos del pago del 

impuesto sobre la renta. 

Po:lrán disfrutar de devoluciones de sus pagos por el im-

pJesto general de importaci6n, aquellas empresas que para racionalizar 

su producci6n y aumentar su eficiencia y prcxluctividad, realicen las in-

versiones correspondientes. 

El decreto presidencial indica que la S<:'cretariá de llacic_D 

da y Crédito Pl1blico por conducto del Banco de México, señalará las nor 

mns confome a las cu~tles la banca riel pars otorgará créditos en condici.Q 

nes favorables. para promover la instalación o ampliaci6n de empresas 

industriales en las zonas 2 y 3. D:chas normas se referirán exclusiva-
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mente a los nuevos créditos que se otorgan para los fines antes menciorr_a 

dos, 

Los créditos normales se seguintn dando en la zona uno, -

y no habrá protecci6n puesto que cuenta con un gran incentivo en sr mis

ma. Los plazos durante los cm1les regirán los estilllulos a las indus-

trias en las dos zonas varian1n entre los tres y siete años, para la zona 

dos y entre los cinco y diez años, para la zona tres. 

Los requisitos para obtener los beneficios del decreto, -

los señala el propio documento; como principal, la estructura del capital 

social de las empresas que deben1 ser mexicano en su mayoría; que no -

se admitan restricciones a la exportaci6n de la producci6n y que se cum 

pla con las normas de calidad exigidas por Ja Secretaría ele Industria y -

Comercio, además que se realice la integraci6n nacional ele la p:roc'lu--

cci6n en plazos que serán fijados de acuerdo con el carácter ele las em

presas, y por tlltimo tcx:las las industrias deberán obligarse a preparar

t~cnicos mexicanos en especial aquellas que cuentan con asesoría extra!!_ 

jera. 

Conclufü1m en que el pars necesita desarrollarse toñavía 

más ele prisa que su poblaci6n, si ésta crece en proporci6n aritmética, -

hacerlo geométricamente; en cuanto a los recursos utilizables, conse--

guir que la riqueza actual a través ele reformas legislativas sea mejor -

repartida; que los obreros obtengan salarios verrlaileramente remunera -
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dos; que lbs campesinos eleven enrealidad sl.lsºnivd~s:d~~~fr:la; median-: 
•.;·.::-_::,·,,'.,;,\- =-;:,.--~OC- .•·,~.~-~~-·'=-,-'e;__•_ 

te una efecthra·Refoí°fníl, Agraria. . •. < •. :.'. 

•· .. , -·'', ·'---- ., : __ ·; • T'o- "---·- ., . --- :~~·}.Í~).•.~.'.~~-.-_._·,:·.~.'.:~ ~.·.·~::..·_~-.:·::'.""', ._,«·:::_º ~<·~~;e;;_:-~ , ..... ·"··T~~,~~;: ·, ·- .< 

e ) J;iib~i~t1id~\~ ~ 1vtih¡¡~fyf J~)~~.·.:_ .. ·.b.·.: .. ,:b .. _-.~.:-: .. :·:_1.c·'·~-·-~·e.:~il1~~Jfef i¡: · 
···:·:~ ----~:_;.:_i,: .. ·.-'.:/.~x-:~ . s;'·i·;~.:~-t;'\.:~ ·; :,,_;~ ;, - . !",-~·''. ~>-:.'. 

' . -;,-_, :· --:.,;/. /.~f:_., 

nos.·11)Ü:~tf irt:I,~~~~:;~~~~~~IRlílf l~~f :J:est:: ::: ~ 
-., '-"'·,_-,_·-\:,,-:-. ,· -· : ? ,,·.--."·:: · ~-,_,'-·"-º ~-,.~:,¡;..;:z-f:~;s-~;'.~:;'.;·;,-:;:._~'.::·}:'_;'.·:·:: 

detcrmin~d6n:c'on¿tii~{eg~i-~;¡c~¡~~~~jc~~·;~.~~~l~fu~:l~te1·esante, ya que 
-.':·-;,_}'..~-~'=~.~ ·:'_':.._'~;.:•: ' .. ,, .. __ :·;:·:·:~>->>: ·-~'.:·;;.; '<-/( .,,,·--·~.': --~-,,., 

.implica de~de elprin1e1Ym0Íne,~fo~la~n~ce$iéla~ cléprécisarlo.-
·--·~----·---'---~-:_- -.-::___:_:-_· ~-~(~ 

Aplicando un concepto de mercado, puede considerarse --

que existe déficit cuanclo la clemnnda es superior a la oferta. -En las ;;.. 

condiciones de alquileres, precios e ingresos, supone la necesidad de -

una evaluaci6n ele la ñemnnda efectiva Cle viviendas. 

También puede considerable como el nt!mero de viviendas 

necesarias para proporcionar habitaci6n adecuada a las ocupantes o inCJ.!:!.i 

linos de viviendas que no rcl1nen las condiciones satisfactorias de habit.Q. 

bilidacl, desde el punto de vista de la política social. Esre, descle luego, 

es un concepto normativo, ya que supone la existencia de niveles fijados 

por una politica sobre lu materia: sin embargo, es el más ic16neo, por-

que fija su atenci6n en las necesidades ele los grupos socio econ6micos -

menos pri\'ilegiarlos. 

De a:c.ucrdo con. las anteriores consideraciones, el déficit 

serra igual al "numeró de viviendas adicio11~Íes rwce~arias para propor-



cionar habil:adc5n a ia poblaci6n ~esp~'criva, a .un ni y el, considerado sa

tisfactoriodesde el .)Juntodevist'a cl~fnpolttfo~:~bgiifo 1 • (4)·: 
'• ·.-.. _• :·.;::·- ,•'. .·_ '.o-_:-~.:;..-c'''."·~;; '·-""------..'.- ;-o;-'o,.:_~·;"' _, - _';--'•:__~-- -.=i' 

... _ . =·~¡, .:;,_1. _; :-' :<t'.~:-.~> H;:·:~~¿· ··r\;cL~~:o~'.~~? 

. g Queda sin •<nbar~o;J<¡t~r'$~:,¡,;'~i~~:~;,te~m.1nar loo crite· 

rios .n~rmati~os de la poUtica de~vi*~~~~J~~}?~~~f~#dntevariable s egan -

la sociedad considerada. Asr, por ejemplo, mientras en los parscs ele -

niayor desarrollo económico el dMicit se estima en función del C..Titerio-

gubernamental de proporcionar viviendas amplias con mayores servicios 

a una poblaci6n que ya ocupa viviendas ad()cuadas, desde el punto de vis-

ta estructural. En par.ses como cI nuestro, el déficit expresa la nccesi 

dad de proporcionar habitaciones adecuadas a personas que ocupan vi---

viendas inhabitables; asr como la de disminuir el m!mero ele tugurios y 

casas rle vecindad y el hacinamiento. Por ese motivo, cfü:ho sea de pa-

so, es inadecuado el criterio ele querer resolver el problema actual de -

la vivienda en nuestro pars eclificanrlo viviendas con caracterrsticas sun-

tuarias, cuando la esencia cid problema reclama simplcmcnrc viviendas 

de bajo costo e higienicas. 

Pero el déficit no solo es <listin~o cri c~cla so~ie~ad, sino

quc también varra con el tiempo: súcl~~cbfii~JP~®'b$b',~6'~[~~~aci6n, 
que implica junto con la satisfac~i61;:¡,~~!~}Rt~~~~,~~~: ~ni 'll 

'~~--~~~~ "". ' 

rie ele servicios adicionales. :;; ·;,:.'~cfo~~,,~1;(~.:.:,~~·ii:';.;xE',~'i'~+. ·· 
·.-::~~~i~~ .. ·;s~(~: :.,:-.: ;···'._.·;: - . - --. 
. ,- <<;> :_,~ ·.:;!:.:~·{::~><" >;.;,..., • -'--: ~\.<//:"~·; :·:.· 

Naciones Llnidas. Informe Provií:Hón.til dei Se1Tl'ina1·io sobre Esta
drsricas y Programas deiá \ilv.íeílda. Mi!t~e"r~·r'lata, 1963 . 
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cit en clos aspectos : cuantitativo y cualitativo. El primero existe en 

virtud del faltante en el m1mero de viviendas de que debe disponer una~ 

munidañ, considerando que este dltimo es igual, cuanrlo menos, al ndme 

ro de familias. Adn enuncianrlo asr; en una forma simplista, no es fá

cil estimar este tipo ele déficit, rlebido a los problemas inherentes a la -

falta de estacHsticas adecuarlas, a parte de que debe establecerse con el.§! 

ridad que se entiende por familia. 

Para estimar el Mficit cualitativo debe precisarse lo que 

se entiende como vivienda habitable; los problemas para estimar este -

déficit son, en consecuencia mayores ya que puede considerarse que la -

calidad de la vivienda viene a ser una expresi6n del nivel econ6mico y -

de! nivel de vida ele las personas que la habitan; lo que en otras palabras 

quiere decir que para medir el d~ficit cualitativo, no debe perclerse ele -

vista el grado de desarrollo de un pars, ya que de acuerdo con ~l. debe

rran ser fijarlas las normas y las caracterrsticas que deben reunir las vi 

vienclas. 

El nivel ele desarrollo en que se encuentra nuestro pafs y 

la estructura misma ele su poblaci6n, hacen que el problema sea tanto -

de tipo cuantitativo como cualitativo y que el primero quede oculto por el 

segundo; es evidente que cada familia tiene, en rigor alguna forma de ho 

gar o abrigo, pero ~stas no merecen en muchos casos el nombre rle vi-

viencla. 
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exigencias ele nuestro desan-ollo0ecdnÓ1l1i~,b1 ' politk~ y ¿o~ial · ;,.'( 5 ·) 

Como un ejemplo claro de que el grado de desarrollo con 
.. . . -

diciona los estándares aceptables en el renglón ele vivienda, las Nacio-

nes. llnidas en el informe sobre politicas de Terrenos Urbanos de Siriga;., 

pur, aceptaron el estandar mrnimo de no menos de 11 m2 por familia y-

no más de cinco personas por habitación. 

Les resultados obtenidos por ellnstituto Nacional de la Vi 

vienda en la investigación llevada a cabo en 1961- 1962, permiten confi.r_ 

mar también que, aunque el problema sea cuantitativo en su conjunto, --

presenta intensidades diferentes en el medio rural y en el mecfio urbano. 

En el primero, el aspecto cualitativo tiene mayor importancia, en tanto 

que en el segundo existe, además, un dt:!ficit absoluto en el m!mero de 'i 

viendas necesarias, con el agravante de que ahrel llacinnmiento es en e~ 

pacios mucho más reclucir108 que en las zonas rurales; la propagación de 

enfermedades enciémicas es más fácil por la falta rle higiene; abunda la -

criminalidad, y es alto el rncHce ele mortalidad en los sectores de más -

reducidos ingresos etc. 

, __ . ·- :_· 

En esta forma, aunque el problema registre actualmente -

( .5) Nacicfoes llriicfas, llrbanLand policies, Nueva York, Abril de 1952. 
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caracterrsticas de gravedad en el cari1po; eLproceso de urbanizaci6n tien 

de a Jrncerlo todavra más grave en las bi:Jdaa&s; si no se atiende a tiem-
,---o ,--:·, C·~- ;.":r_o-- ~:- --- - - -·· " 

po. Por este l1ltimo hecho se ha concentrado la atenci6n del problema -

en las áreas urbanas. 

Ac;;i planteado el problema de la habitación y tal como se -

conoce actualmente, consiste fundamentalmente en la aparici6n o exten-

si6n de grandes zonas de tugurios en las principales ciudades. A este -

respecto el Lic. Carmona es particularmente claro cuando asienta: "far 

mas crecientes ele mala habitaci6n han acompañado siempre el desarro:.. 

llo industrial de los paises. Cunde la habitaci6n infrahumana en los cen 

tras urbanos cuya expansi6n propicia este proceso; la promiscuidad y el 

hacinamiento se convierten en cnd~micos, porque la oferta de viviendas -

de bajo precio no alcanza a una demanda que se fortalece con un creci--

miento vegetativo acelerado, los incesantes movimiento migratorios ha-

cia las ciudades de brazos rurales que ya no encuentran acomcx:lo en una 

tierra cuya producción se transforma para el cambio; porque los patro-

nes de inversi6n se orientan por un mecanismo de precios que conduce a 

edificios más rerlituables que las habitaciones para los grupos de bajos -

ingresos, y la especulaci6n constante con terrenos posibles por el r~gi-

men de propiedad, aleja cada vez más las posibilidades de dichos grupos, 

son además inquilinos en su inmensa mayorra. La habitaci6n infrahum_g 

na ha existido en tocias las etapas historicas de la sociedad como privag 

va de·fas clases en la base de la pirdmide social. La raz6n más ele---
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mental de ser en este problema, consiste en elreducido.nivel de ingre:

so ele dichas clases; que a su vez se explica por las leyes funclamE.•ntales 

del desarr9llo que acompañan a cada etapa hist6rfca y determinan los P.E 

tr6nes de producci6n y las relaciones sociales que le son propias". (6) 

El problema de la vivienda no puede considerarse como la 

causa de tofos los males sociales que con el van asociados: Es cierto-

que las condiciones deficientes en habitaci6n engendran directamente m'ª

las condiciones de higiene, por falta de espacio suficiente o ele ventila-

ci6n, problemas morales derivados ele la promiscuidad a que obliga la -

misma falta de espacio y otros. Pero no debe culparse a la vivienda in_E 

decuacla, ne que sea el factor causante ele la destrucci6n de sus morado

res, de RU inconformismo sodal, que los conduce muchas veces a la deli!!_ 

cuencia, de que adopten hábitoo nocivos a su salud, como lo es el alcoh_Q 

lismo, la drogadicci6n y otros. 

Es verdad que dentro del estrato socio- económico infe--

rior urbano, existen gentes cuya rehabilitaci6n puede lograrse con la m~ 

jorra ele su vivienda, pero también es cierto que la sola adopción de este 

remedio, no haría desaparecer en ellos el resto e.le los males que les ca-

racteriZan. La raiZ del problema es más profunda; en tanto no reciban 

los beneficios clerivados del desarrollo económico y sigan sin oportunid,E 

( 6 ) Fernando Carmena. El Problema de la Vivienda en M~xico. Re 
vista de Investigaci6n, 1958. 

57 



des de t1~abajo ~()t1'un deteriorp cóns'tal1te ensú capapidad de compra y no 

haya~1n~·~f,~1·t~:·~re~iente.~e·b1enesyser~i~i~~j~:~~~Pfi~umo·.necesario, --
, ··-:·-;;-!,·y,,..,_: .. ~·;,. -- ,_''' .. /, ;. :.:~·, :\' 

sus cÓndlqiÓ~es de vida seguintn siendo precarias ~om~ hasta aho~a. 

Lo que hasta aqurhemos examinado pone de manifiesto el

ca'.ntcter c{ualitativo del riéficit de vivienda en nuestro pars. 

Aparentemente existe un superavit cuantitativo en el me--

dio rural, por el m1mero absoluto de viviendas respecto a la poblaci6n; -

sin embargo, es evirlent e que la calirlad de las viviendas del campesino-

es más deficiente que las del habitante urbano, por lo que las viviendas -

necesarias quizrt' se acerquen a los dos millones. No obstante, el he---

cho de que los terrenos sean mrt's baratos en el medio rural, que la ma-

yorra de los car;1pesinos sean propietaria:; de su vivienda y por lo consi-

guiente disfrutar de las mismas no les representa ninguna erogaci6n; ---

que tradicionalmente sean ellos mismos los que las edifiquen, sin necesj_ 

dades de sujetarse a normas estrictas de disetio, espacio o distribuci6n; 

y la facilidad de contar con la mayoría de la:; materiales necesarios, h~ 

cen que la magnitud del problema se reduzca, frente al que se presenta 

en el medio urbano, a causa del proceso mencionado de urbanizaci6n. 

En el medio urba.no las viviendas son más caras en torios 

los aspectos y correlativamente lo es tambi~n, el e.os to de mante11er los 

servicios esenciales para la poblaci6n que ahrhabita; ~~icfonalmente
los males que engendra el clescuiclo ele la cuesti6Í1°n~~it~btonaFenlas ---

. --.. . ,:. , 
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cíudarles, son mucho mayores que en el campo, tanto en el aspecto so--

cial como en el de higiene. Por éllo, aunque las condiciones sean cuali, 

tativamente peores que en el campo, el problema adquiere otras proye

cciones en las ·ciudades, que lo hacen particularmente agudo y requieren 

una atenci6n más inmediata. 

En 1970 el 29 % c:le los mexicanos habitaban viviendas que 

solo tenran dos cuartos. El 40 ro de viviendas era de s6lo una habitaci6n 

y estaban ocupadas por 18 millones de personas. 

CARACfERISTICAS DE LA VIVIENDA EN MEXICO 1970 (7) 

Nl!mero de cuartos VIVIENDAS % HABITANTES % 
(miles ) (miles ) 

1 3.326.2 40.2 18, 246. 9 37. 7 
2 2.395. 7 28. 9 14, 041. 6 29. o 
3 l. 144. o 13. 8 ' 7, 041. 6 14. 6 
4 657. 4 7.9 4,060.5 8. 4 
s 312. 1 3. 8 1,959. 2 4. 1 
6 174. 9 2. 1 1, 124. 3 2. 3 
7 y más 275. 4 3.3 1, 903. :3 3.9 

Total 8. 285. 7 100. o 48, 377. 4 100. o 

En lo que se refiere a la disponibilidad ele servicios, el -

39 % de las viviendas no disponra ele agua entubada; el 58. 5 % no contaban 

con drenaje o albafial, el 30. 1 % tenra como material de los muros, adQ. 

be; el 65. 8 % era de viviendas cuyos techos eran de palma, teja o made-

ra; el 41. 1 )0 contaba con pisos de tierra; el 56 fo usaba para cocinar le-

( 7) Fuente. IX Censo General de Poblaci6n 1970. 
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ña, carb6n o petróleo; el 68. 2 % no cont~ba con bafto. ResUlta obvio, di§.. 

cutir las difrciles circunstancias en que vive un grupo importante de me

xicanos. Y asrse explica el porqu~ de los fen6menos de desintegraci6n 

familiar y la pérdida de valores humanos en un ámplio rn1cleo. Para mu 

choo es difrcil comprender el porqué de los rencores sociales y la cons

tante exigencia de los mismos por disfrutar de mejores condiciones de -

vida. Más adelante veremos las medirlas que toma el Gobierno Mexica 

no para la resoluci6n de tan complejo problema, pues hay clara intenci6n 

de introducir soluciones definitivas. 

En nuestro país, dada la magnitud del déficit y la limita

ci6n de recursoo, puede ser más recomenfable rehabilitar las viviendas 

que tengan elementos aprovechables, o incorporales algunos servicioo -

de los que carecen, en lugar de demolerlos para eregir en su lugar habl 

taciones completamente nuevas. 

Esta polttica se justifica en ocasiones, cuanclo las cons-

trucciones nuevas generalmente ven a un ritmo más lento que el creci-

m iento clemognfüco, y se hace necesario prolongar lo más posible la v.!_ 

da t1til de lo.s inmuebles ya existentes. 

Para llevar a la práctica un programa como éste, o para -

fines de planificaci6n urbana en general, son más t1tiles 10-s estudios de

tallados. 

La política de vivienda debiera distinguir, y tratar por S!:_ 
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pararlo cada una ele las zonas urbanas consideradas en el mismo. Al1n a 

riesgo de simplificar dem;:rniarlo, puede seguirse una polttica de présta

mos para terminaci6n de obras en las colonias proletarias a plazo largo 

y con intereses subsidiados, y la intrcx:lucci6n ele servicios pt1blicos en -

las zonas cte ja cales. Se ali vi arra en gran parte la penuria de la gente -

aunque s6lo se llevara a cabo una política ele saneamiento, ele lotifica--

ci6n e intrcx:lucci6n de agua, alcantarillado y electricidad. En las zo-

nas de tugurios es indispensable la demolici6n de muchas viviendas y el

reacomcx:lo de las familias en las nuevas habitaciones ele interés social,-· 

dentro de las mismas zonas. Finalmente, pudiera ayudarse a rehabili 

tar la zona decadente mediante la concesi6n de préstamos, para repara

ci6n y mcx:1ernizaci6n por montos pequeños y plazos reducidos. 

En la enunciaci6n de las ideas anteriores, está implicada 

la idea de que tanto el ingreso, como la localizaci6n de la vivienda, zo

nas de ja cal, tugurio etc. , influyen en las condiciones de las mismas y 

en los servicios con que cuentan. En consecuencia, si s6lo ocurriese-

un aumento en los ingresos de las familias, acaso pudiesen mejorar las 

condiciones ele su vivienda s6lo en parte, por que muchos servicios de -

los que carecen, t1nicamente podrran ser incorporados a sus viviendas -

cuando estos estuvieran a su alcance; una forma ele ayudarlas a mejorar 

sus viviendas, es pues a través de obras ele urbanización. 

En las zonas rurales, la politica podrra ser similar a la

que mencionamos para las zonas de jacales, naturalmente que ffiiJCho --
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más completa, y eón Tas viviendas necesarias, ya que los campesinos -

sonpropietarios en sl.l mayorra. 

"Dada la insuficiencia de los ingresos per cápita en los -

parses en vras de desan·ollo, el suministro de viviendas y los servicios-

comunales alquileres o tarifas razonables, es un factor de gran trasce!!_ 

dencia social para mantener los niveles de vida esenciales en las zonas -

menos desarrolladas". ( 8) 

La comparación de lo.s servicios y condiciones de las vi--

viendas, entre las zonas urbana y rural, refuerza la idea ele que el ingr~ 

so tiene mayor influencia en la c1eterminaci6n del estado físico ele las vJ. 

viendas, en tanto que la ubicaci6n de las mismas determina fundamentaj_ 

mente los servicios con que cuentan. 

La raz6n principal por la que se da al problema de la vi-

vienda en nuestro país un carácter eminentemente urbano, es precisa---

mente por la importancia ele los aspectos sociol6gicos y econ6micos que 

aparecen ligados a las malas condiciones ele habitaci6n en las ciudades. 

T<xlo ese conjunto ele caracterrsticas se dan, casi siempre 

en las que se denomina " Barrios bajos ", y que las Naciones Unidas defl. 

ne como: 

( 8) Naciones Unidas: Informe del Grupo Especial de Expertos en vi-
vienda y desarrollo Urbano, Nueva York, 1963. 
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"Un edificio, grupo de edificios o zona caracterizada por 

d hacinamiento, deterioro, concliciones insalubres o ausencia de servi-

cios y comcx::lidades que, a causa ele esas condiciones o por cualquiera de 

ellas, ponen en peligro la salud, la seguridad, o la moral de sus habita!!_ 

tes o de la comunidad". (9) 

Con el fin de investigar las condiciones de habitaci6n en -

las diversas categorras sociales, asr como para elaborar un plan de re@ 

neraci6n en la ciudad, el Banco Nacional de Obras y Servicios Ptlblicos -

dividi6 las diferentes zonas de la ciudad en seis categorras. 

En los centros urbanos, las zonas de jacales correspon--

den a formas ele habitacic5h temporal, son una especie de hongo que flor.!:. 

ce donde quiera que existen condiciones propicias, su temporalidad a ve-

ces ofrece una gran resistencia pues no son pocas las zonas capitalinas -

en donde las familias que las pueblan, han habitad e sus jacal es incluso -

por decenios. 

Las colonias proletarias, también llamadas de paracairli.§. 

tas representan un fen6meno singular ele Mtlxico y otros pal'Ses, que ob~ 

clecc a razones generalmente de rndole polttico. Se trata de casas de ti 

po permanente, generalmente autofinanciadas por los propietarios con la 

casi nula participaci6n de t~cnicos en materia de construcci6n, ofrecen -

(9) Naciones Unidas: UrbanLamclPolicies. Nueva York, Abril de 1952. 
citado por:· Nels Anclerson, Sociologra de la Comunidad Urbana -
M~xico 1965. 
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un aspecto ele casas inacahaclas y generalmente carentes rlecasi todos los 
-_:-'<._';-,\.' 

servicios elementales urbanos, de pavimentos, alcant~fiúacÍ'o, alun:ibra-
------.-

do ptlblico y tomas de agua indiviñuales. 

"Las zonas decadentes se refieren a aquellas regiones de-

la ciudad donde predominan casa habitaci6n que requieren urgentemente-

reparaciones, el complemento de algunos servicios, etc., y correspon-

den bien a edificios viejos de apartamientos( y atln algunos edificios relª-

tivamente nuevos cuya decadencia ha sido precipitada por la influencia de 

factores utles como los motivados por la ley de congelaci6n de rentas) o 

bien a casas antiguas que por una serie de fen6rnenos econ6micos y soc@ 

les, no han sido mantenidas en buenas condiciones de habitaci6n ". (·10)' 

Las zonas decadentes son zonas intermedias entre tugu---

rios y las casas residenciales antiguas y su importancia estriba precis_g_ 

mente, en el hecho de que constituyen tugurios ya latentes. Efectiva---

mente, en éstas zonas ele habitaci6n se observa una fuerte tendencia ha-

cía la conversi6n de las viejas casonas en tugurios'', 

El interés que despierta la existencia de estos barrios o-

bedecc con bastante frecuencia, a motivos de tipo polftico: las presiones 

que se dejan sentir por la inconformidad o por el aumento de actos anti-

sociales cuya procedencia se atribuye fundamentalmente a sus habitantes; 

por el temor a que los que viven en la pobreza, pueden confabularse al--

( 10 ) Naciones Unidas. Obra citada. 
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gl1n ara en un movimiento político que busgue fundamentalmente cambios 

drásticos; por el deseo de transformar la fisonomía de las ciudades, etc. 

Otras veces el interés se suscita por motivos de tipo financiero, esto -

es, los que se refieren al costo de servicios sociales como: policía, ser_ 

vicios de limpieza, bomberos, etc. Los motivos econ6micos se rela-

cionan directamente con la productividad de la mano de obra, la estruc

tura del consumo y otras, tcxlo está relacionado con aspectos - sociol6gi_ 

cos como son: el hacinamiento, la moral o la salud. 

Como se comprende, todas las zonas forman un cuadro -

muy complejo, en el cuál es difrcil distinguir los efectos y las causas.-

No obstante parece justificado pensar que si las familias pobres mejor!!_ 

sen sus viviendas,, paralelamente desaparecían muchos de los males que 

padecen y los cuáles son producto mas o menos directo de las pésimas -

condiciones de vivienda. E.e; necesario por tanto un cambio social. 

Partiendo de otra base, el Banco Nacional de Obras y Se:r._ 

vicios Pl1blicos implícitamente reconoce esa necesiclad cuando afirma: 

''Puesto que la categoría de las diferentes habitaciones e1!_ 

tá fundamentalmente determinada por el nivel de ingresos de los habitan. 

tes, y los ingresos en el resultado de la situaci6n social ele los inclivi·-

duos en relaci6n a la producci6n, la clase social, entenclienclo por ella -

el agregad o socia! ele que guarda una posici6n idéntica res pecto al proc~ 

so prcxluctivo en sus categorías diferentes de poseerlores de capital, de 
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poseedores de fuerzas de trabajo, de propiedad inmobiliaria, prepara-

ci6n t~cnica y administrativa etc., es la que det~rmiria la forma de vi-· 

vienda ", ( 11) 

Se hace necesario entonces, un proceso, que dadas esas -

relaciones sociales de pra:lucci6n, tienda a reducir las m~s posibles di-

ferencias derivac'las de esa situaci6n; justamente el desarrollo econ6mi-

co es un proceso que implica naturalmente, el cambio social, para que-

responda a su esencia aunque ese proceso no supone naturalmente, el -

cambio de situaci6n de los individuos en relaci6n a la prcxlucci6n. No -

obstante el desarrollo debe suponer una tendencia sostenida hacia la e--

quidad viable de los ingresos y ele las oportunidades de educaci6n, tralxl 

jo etc .• 

Por esto, el problema de la vivienda, sus caracterrsticas, 

soluciones etc., debe situarse en el marco global del desarrollo econ6-

mico a fin de que las proyecciones no se aparten ele la realidad. 

( 1,1 ) Banco Nacional Urbano y de Obras Pt:lblicas, Op. Cit. 
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EL PROCESO DEURBANIZACION EN MEXICO 

a ) Antecedentes h istórico'tf.' 

b) La Urbanización durante la Colonia. 

El M~xico Independiente. 

c) La Urbanización y su proceso de 1940 a 1960. 

d) Proyección de la Urbanización a través de 

datos estadísticos. 



a ) Antecedentes 1-Iis tóricos. 

Para poder entender la dinámica actual del proceso de urbani-

zación que está experimentando el país, debemos conocer los datos más 

recientes que le han dado el impulso y características que presenta: pe-

ro también es necesario conocer los hechos que son determinantes del -

fenómeno aunque éstos se ubiquen en un pasado remoto. Por esa razón -

se exponen esos da tos que precond iciona ron la urbanización de Mhi co y 

que incluso fueron los puntos de partida sobre los que aún se sustenta t~ 

do el proceso actualmente, dándole sus características y siendo el orí--

gen de los graves problemas urbanos que existen. 

Históricamente, el país ha tenido una larga trayectoria y trad!._ 

ción urbana. Esta se originó desde la época prehispái1ica con el florecí-

miento de Teotihuacán y Tenochtitlán, en el Cenrro del pafs y 13onampak, 

l'xmal, Petén, etc., en el sur, Teotihuacán, alcanzó según Sjoberg, una 

población de alrededor de 100, 000 habitantes y Tenochtitlán llegó a tener 

300,000 habitantes, siendo también muy interesante además de su pobl~ 

ción, 2u ubicaci6n en el altiplano del centro del pafs que facilitaba su e~ 

m11nicaci(m, lo cual explica que M1~xico, ciudad ubicada en lo que ames -
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fue la gran Tenochtitlán y que es una de las má.s.gia11des ciudades del -

mundo, sea una ciudad interiory noportüa1fr~;.co~6io son casi todas -

las grandes ciudades del orbe ( l ): La~~tiÚdacl~~ 111es~a mericanas se -
-.-.'·,:-·.'>"' -<~i·.'·::_-::r,,-;·'.·:;- i ~_-.:,.·-··- • 

caracterizan po!" sus grandes obras Üt¡)~'f1{~~f~~~:;monumentales, gran-
:··~;:- ,:t- /. '-'. ;.:•. 

des y eficientes servicios públicos y,~na IT1~t:i'6ulosanlanifü:ación urbana; 

es el caso de Tenochritlán en cuyo recinto C.eremonial se e11contraban --

los magníficos templos de Huichilobos, Tlaloc, Quetzalcoatl; el Calme-

cae, el juego de pelota, el palacio de Atza?acatl, el de Moctezuma, etc. 

De tal centro urbanístico salfan tres calzadas que lo comunicaban con los 

principales poblados de la orilla del lago y que estaban rodeadas en su -

inicio, por los ba:'.'rios o calpullis ele la ciudad que enrn las zonas pobl~ 

rlas. El lago estaba controlado en su nivel por un dique que diviclía el Va-

so salado del dulce y que partía ele la sierra de Sta. Catarina al norte -

hasta encontrar la orilla de lo que después fué la Hacien0a rle Sn. Juan -

ele Arag6n y que estaba en tierra firme; los servicios urbanos eran muy

buenos y bastaban holgadamente para la poblaci6n de la ciudad. 

b) La Urbanización durante la Colonia y el M(!xico Independiente. 

Los españoles fundaron en la Nueva España tres tioos de ciu-

dades: a) Centros administrativos y militares, entre los que destaca -

la ciudad de México, y en menor escala Guadalajara y Mérida; b) Ciud~ 

des portuarias, tales como Veracruz y Acapulco, los dos únicos puertos 

( l) C. Sjoberg, "The origin and evolution of Cities" Scientific 
America~1, Sepriembre 1965. 
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autorizados para realizar el comercio con Europa y A sía respectivamei::_ 

te y finalmente; c) Ciudades mineras .tales. como Pachuca, Guanajuato, -

Zacarecas y San Luis Potosf. 

Desde el punto de vista de Ja distribución especial de di-

chas ciudades, la región de la Nueva España que tuvo un mejor desarr~ 

llo urbano fue la que hoy se conoce como "El Bajfo", asr como algunas -

regiones de los actuales Estados de Veracruz, Puebla, Michoacán y jali~ 

co. A. Bassols encw~mra la explicación de este fenómeno en el hecho de 

que "los espaiioles encontraron en estas regiones, a la gran ma::ia de p~ 

blación indfgena que se convirtió en su mano de obra, buenas tierras pa -

ra el desarrollo agrkola y ganadero y las ricas minas que determinaron 

el establecimiento de ciudades prósperas. Este último hecho y mejores 

comunicaciones permitieron posteriormente la fundación de ciudades m.!_ 

neras hacia el norte donde surgieron centros de importancia como San -

Luis Potosf, Zacatecas y Chihuahua". ( 2 ) 

El panorama llrbano e>.'Uuesto, junto con las escasas ciud~ 

des portuarias des a rrollada.3, constituye la estructura urbana estableci-

da durante la colonia, la :::un! ha determinado de manera definitiva el de-

sarrullo urbano que posteriorme'lte tuvo lugar en el no'rte y noreste del -

país, particularmente durante la ~poca del Porfiriato, a rafz de la intro-

ducción y extensión de los fen1Jcarriles en el pats. 

( 2) ¡\. Bassols, Zonificación de México para pla neación económica y so 
cial. Dirección de Planea·~ión de la Secretarfa de la Presidencia, M~ 
xico, 1965. -
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La ~poca que siguió a la Independencia del pafs fue muy -

turbulenta y nada ¡:iropicia para la planeación de nuevas ciudades o la --

construcción de obras urbanfsticas o monumentales, baste decir que la -

obra pública más importante que se levantó durante )os incontables peri~ 
,;~':\·':,' 

dos presidenciales del General Santa A:mu, fofú~'eF~1ercado del "Vola-

dor', que ocupaba el predio en que está actu~ll11en~é construfdo el edifi

cio de la S•Jprema Corte de justicia del& Nación y que el Gobierno del --

Pafs no pudo por falta de recursos económicos, construir una columna de 

la independencia que se habfa proyectado erigir en el centro de la Plaza -

de ATmlls de la Capital de la República: asr que h~.bi~ndose constru{do SE 
... ··. \ 

lo el basa:nento o zócalo de la misma en dela:~olumna se colocó -

una farola, 

Durante esa ~poca puect~'~cici!'se, que salvo unas cuantas-

obras realizadas por el Emperador Maximiliano, como la remodelación-

del Castillo ele Chapultepec y la ;::onstrucción del Paseo ele la Emperatriz 

(hoy Paseo de la Reforma ), no se realizó obra alguna, ni s iquiern la - -

conservación, mucho menos de nueva edificación y es hasta la etapa de -

los gobiernos liberales de la segunda mitad del siglo pa:;ado cµando se --

inicia Ja ;-¡lanificación moderna de las ciudades del país .. 

El desarrollo de las carreteras /la explotación de nuevos 

recursos naturales com0 el petróleo ~, el gas y .la influencia de factores -

geográficos tales, como que rvléxico comp•tr:e más de 2,0llü km. fronte-

ra:; con el país mÍls rico de la tierra, han sido, entre otros factores, de 
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terminantes del patrón de urbanización del México actunl y de las difere!'!_ 

cias' mas bien adiciones' ~on la estructura urbana her~dada de la colo

nia. Esta estructura, con excepción hecha de las ciudades mineras que

al agorarse sus recursos, perdieron su base económica y p¡.¡rte importa!'!_ 

te de su población, no solamente prevalece hasta nuestros elfo:,, sino que 

se ha fortalecido. A este respecto destaca el caso de la Ciudad de Méx..!_ 

co, por su invariable oosición corno la ciudad prominente del pafs a tra

v~s de su historia. 

Su primacía obedece a múltiples factores que han operado 

desde el tiempo de los aztecas hasta nuestros dfas. Destaca, el que haya 

sido desde su origen, durante la ~poca prehispánica, el principal centro 

religioso, político y militar. En adición a ésto, fue durante la Colonia

el primer centro cultural y lle acumulación de la riqueza pdvada, todo -

lo cual se acentuó a lo largo de la vida independiente del pafs hasta nue~ 

tras dfas. En la generación de tan grandes economfa.::; de escala y exte~ 

nas, intervinieron desde el descongelamiento de los bienes de la Iglesia, 

hasta la relativa segurillad que la ciudad otorgaba durante la revolución

de 1910 a las personas que se refugiaron en la capirnl con sus bienes, el 

desarrollo industrial de la Postguerra y mu~h0s otros factores, todo lo 

cual ha confirmado el tremendo poder de ntrncción de la ciudad de Méxi

co, su gran tamaiío, su elevada primada nacional y una de la.:; caracte-

rísticas determimrntes de la urbanización actual y seguramente del futu

ro de México, como rambién su desarrollo econó111ico y social. 
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e) La Urbanización y su proceso de 1940 a 1%0. 

Los cambios en la estructura económica y social de la d~ 

cada de J 920 a 1 :J30, resultado del movimiento revolucionario de 1910, 

sentaron las ba3es de la cuantiosa migración del campo a las ciudades y 

en menor grado e.le las ciudades pequeñas a las grandes urbes, que en

tonces no eran tan g.<·ancles, lo que acontecerfa posteriormente en Méxi

co. En la última parte de la década 1930-1940, empezaron a intensifi-

carse las corrientes migratorias a la ciudnd de México y ciudades del -

norte de!. país, c.hndo lugar asr al inicio de la urbanización más rápida -

rt!gistrada •:!n México. 

Otros hechos significativos para la industrialización y 

desarrollo socio-económico de México, ocurrieron simultáneamente al -

proceso migratorio antes mencionado y en parte importante, fueron con

diciona mes impulsoras del mismo. Tales fueron: la expropiación petr~ 

lera, la creación de organismos financieros de desarrollo de carácter e~ 

tatal, la construcción de carreteras troncales y de obra;" hidráulicas, la 

segunda guerrn mundial, etc .. 

A grandes rasgos, el proceso de urbanización en M~xico- . 

en el perfodo de 1940-1960 ha tenido en lo correspondiente al nivel y rir-

1110 de urba:1ización y a los cambios de las estructuras de las ciudades, -

las siguientes ca rncterísticas: 

" En 1940 M~xico contaba con una población urbana de 3. 9 
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millones de habitantes, distribufda en 55 localidades de 15, 000 y más -

habitantes. Dicha población representaba el 2()% del total del pafs lo ·-

~ual era una cifra muv baja aún para los pafses de Am~rica Latina, pues 

en aquel entonces pafses como Argentina, Chile, Cuba, Panamá y Uru--

guay, tenfan más alto grado de urbanizació!1. 

En 1950 la población urbana del pafs ascendió a 7. 2 mill~ 

nes y el grado de urbanización aumentó a 23. 63. El número de ciudades 

aumentó a 84, por lo que una parte del incremento de la población urba-

na se debió al surgimiento de nuevas localidades que rebm;a-ron el lfmite 

establecido de 15,000 habitantes. Sin embargo, fue el crecimiento sin -

nrecedente de las ciudades principales del pafs como México, Guadalaja ·· 

ra y Monterrey y algunas de la frontera norte, por migración, crecimie!.: 

to natural y expansión física, lo que contribuyó fundamental mente al au--

mento del grado de urbanización. 

Entre 1950 y 1960 la población urbana se incrementó en --

términos absolutos, en S. S millones de personas, con lo cual el total de-

población residente en J 23 centros urbanos ascendió a 12. 7 millones, o -

sea al 36. S% de la población nadonHl. De estos millones de habitantes-

urbanos, 4. S millones eran del área urbana de la ciuuad de México. An-

tes ele esa:> circunstancias M~xico alcanzó eu 1%0 un grado de urbaniza-

ción que le permitió ocupar el mismo sitio que tenía en 1940 respecto a -

los pa fses más urbanizádos ele A m t!rica Latina." ( 8) 

( 3 ) "El Perfil de México en 1980". instituto de Investigaciones Sociales. 
LINAM. Mfaico, D. F. Siglo XXI editare::;, S. A. Segunda edición --
1971. 
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L:'ts cifras anterim~es dan una primera idea del nivel de -

urbanización del pafs, por considerarse necesa::-io incluir adem1is de la

proporcil>n urbana, la forma como ~sta se encuentra concentrada ·~n ciu

dades de distintos ta maños, basados en la hipótesis de que las ciudades -

son más urba'1as a medida que son mayores demogr§ficamente. El "fn

dice de urbanizaci(m" formulado pa::-a el efecto, fue de 16. 2 en 1940 y -

de 31. 3 en 1960. La:;; diferencias en estos años entre el" grado" y el ~ 

dice ele urbaniz'ltcit>n, indican, con mayor medida en 1940 que, pese al -

surgimiento ele un importante nfimero de localidades urbanas, el peso de 

las grandes ciudades del pafs se ha dejado sentir cada vez con mayor - · 

fuerza. Esto tambi~n quiere decir que en el perfoclo 1940' l 960, el nivel 

de urbanizacitln c.lel pnfs se debi~ fundamentalmente a la concentracil>n -

de la ;Joblación urbana en unas cuantas ciudades. 

E1 ritmo de urbanizacit'>n del pafs de 1940 a 1 :KJO destaca

como uno de los más rdpidos del mundo, superado en Am~rica Latina s~ 

lo por Venezuela y Perú, muy pof encima de los que expedmentaron pa_! 

ses altamente urbanizados come Inglaterra y Esrados Unidos. 

La tasa de urbanizacil>n, definida como el crecimiento ge~ 

m~trico anual del fndice de urbanización, ha sido aplicada para medir el 

ritmo con que el país y las enLidadcs federativas se urbaniznrón en las d~ 

cadas estuclinda:>. La velocidad de urbanizacitln alcanzó en la d~cada de 

los cuarenta la m~xima tasa que se considera que el pafs pueda e¡{peri-

mentar » 3. 8)b a partir de la cual disminuyó sustancialmente en los diez-
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niíos siguientes hasta el 3. 03. Se considera que esta importante reduc

ciÓl1 de la tasa obedeci~ principalmente a dos factores : 

a) El cambio en los componentes del crecimiento de la

poblaci~n urbana, y 

b) La modificacit>n de la estructura de ciudades. 

El cambio de los componentes del crecimiento urbano pu~ 

de verse en las siguientes cifras : entre 1940 y 1950 la poblacit>n urbana 

aumentt> en tres millones de habitantes, de los cuales l. 3,millones co-

rrespondieron al crecimiento natural (nacimientos, menos defunciones ) 

y l. 7 millones al crecimiento social, por lo que este Ciltimo representb

más del 603 del crecimiento total. En la siguiente dt;cada, el crecimie~ 

to urbano total de 4. 9 millones de habitantes se debi6 fundamentalmente -

al crecimiento natural, el cual representt'> m~s de las dos terceras par

tes (3. 1 millones de habitantes). 

Lo l:lnterioc significa que las tasas de migraci&n rural y -

urbana descendieron significativamente en la mayorfa de los casos. En

t~rminos absolutos, sin embargo, la migracit'>n rural permanecit> cons-

tanteme•1te e incluso tuvo un ligero aumento. Solamente algunas ciuda -

des de la frontera norte y los nuevos centros regionales, Guadalajara y 

Monterrey, siguieron absorbiendo poblacit'>n rural en tasas cada vez ma

yores. 

El hecho de que el crecimiento por migraci6n constituyera 
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el factor más dinámico¡ dió cmno resµltado que al bajar las tasas de 111..!.. 

gración se abatiese la tasa de urbanización. 

La participación de las ciudades de mayor tamaño, que i~ 

fluye directamente en el índice de urbanización, aumentó sustencialmen

te entre 1940 y 1960. Sin embargo, aumentó más rápidamente en la pri

mera década (40-50) y ésto trajo corno consecuencia que la tasa de urb~ 

nización fuese más alta en este período. En efecto, se puede observar

que en 1940 el porcentaje de población que residía en localidades de más 

de 100,000 habitantes era de 11. 93 y que para 1950 tal cifra habra asee~ 

dicto a 18. 63. En cambio, entre 1950 y 1960 el porcentaje aumentó de -

18. 63 a 25. 73 1 incremento mayor en términos absolutos respecto al de

la década anterior pero mucho menor en términos relativos. 

Otro ángulo interesante del proceso de urbanización en el 

per!odo que venimos analizando, es la disminución de la preeminencia -

demog.ráfica de la ciudad de México, respecto al resto de las localidades 

urbanas. En 1940 el índice de primacía de dos ciudades de nuestro país 

era de 6. 5, es decir que M~xico, era seis veces y media más grande -

que la ciudad de Guadalajara, ciudad que le seguía en tamaño. En 1950 

dicho índice aumentó a 7. 2, lo cual se explica por qué las tasas de mi-

gración fueron más a Itas para la ciudad de México, pero en 1960 el índi -

ce de primacía disminuyó hasta un 6.1, esto se debió a que como ya he

mos visto las tasas de migración se redujeron para la ciudad de México 

y aumentaron para las ciudades de Guadnlajara y Monterrey. Los mis-
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mos mm'imientos en escala más reducida, se observan en el fodice de - . 

p:dmada de otras ciudades. 

En cuanto al proceso regional de urbanizá¿i611r~o se en

contró un patrón de comportamiento definido, se dió el caso de que a pa~ 

tir de un nivel de urbanización bastante desigual entre las diversas enti

dades, !3e tuvieron durante el período 1940-1960, tasas de urbaniza~ión

también muy diferentes, sin que ésto quiera decir que haya habido alguna 

r~lación entre el nivel inicial y la velocidad con que se urbanizaron. 

En algunos casos entidades de bajo "nivel" en 1940 se U!_ 

banizaron con gran rapidez durante el perfodo, como es el caso de la m~ 

yoría de los estados de la frontera norte, Jalisco, Morelos y México; -

otras veces entidades de alto "nivel" registraron también tasas. de urb~ 

nización elevadas como en el caso del Distrito Federal y Nuevo León. 

Respecto a la dirección de las corrientes migratorias ru -

ral-urbanas se pueden distinguir tres tendencias dominantes: 

a) Un movimiento hacia la ciudad de México y las ciud~ 

des fronterizas del norte, de gran intensidad durante 

la década 1940-50. 

b) Una disminución relativa durante la d~cada 1950-60 

de las corrientes con destino a :os puntos señalados, 

paralelo a un aumento de migración ha ::ia los centros 
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regionales de 1m1yor importancia, Monterrey y Guad~ 

lajarn ... 

,-o-

c) El pred()mini~,H~'..~i~rtas entidades y de ciertas ciud~ 

Con base en las cifras anteriores y tratando de formular-

una conclusi5n general, se puede decir que el pedodo 1940-1950 contie-

ne el punto de inflexión en la curva de la urbanización de México. Puede 

decirse, en t~rminos generales, que todas las manifestaciones de la ur-

banizaci5n estudiadas, índice de urbanización, estructura de ciudades, -

rasas de crecimiento natural y social, etc., muestran un cambio de ten-

dencia entre la década de 1940-50. Esta conclusión permite pensar ade-

más, que de mantenerse la tendencia del proceso de urbanización del p~ 

ríodo 1950-1960 o sea de continuar desacelerándose, la estructura urba-

na de México cambiaría definitiva mente hacia un sistema de ciudades no 

preeminente, en el que el área urbana de la ciudad de México, (A. U. C. 

M. ), tendría un predominio demográfico y posiblemente socio-económi -

ca inferior al actual y se formaría paralelamente, una red de ciudades -

de creciente interdependencia. 

d) Proyección ele la urbanización a través de datos estadri;;ticos. 

El preguntarse cual será el desarrollo demográfico que -

experimentará el pafs en los años venideros, implica cierto grado de te-
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meridad, pues obtener daros a la ligerasin tener en cuenta o pasando por 

alto los posibles errores, es inco1weniente. No obstante el profesor N. 

Calder nos dice que la temeridad es justificada pues" existe la preocup~ 

ción creciente de que los cambios son hoy día tan grandes que los pronós 

ticos pranedio son un requisito indispensable para no dejarnos atrope-

llar por el cambio", ( 4 ) sin embargo evitaré en lo posible la "Futuro 

logia". 

El crecimiento demográfico del país se ha calculado~n b~ . 

se a las siguientes tendencias: 

l. - La urbanización del país experimentará de 1960 a 

1980 una tasa de crecimiento menor a la de 1950-60 ( 3%). Esra dismin!:: 

ción se producirá a un ritmo mayor o igual al observado entre esta déca-

da y la anterior. 

Esta tendencia genera 1 se basa en la desacelernci.ón que -

México experimentó en su tasa de urbanización de 1940-50 a 1950-60 - ·· 

(de 3. 8% a 33) y según la :.:ual, 1950 marca el punto máximo de In tasa -

de urbanización, dando comienzo a un período de tasas decrecientes. Se 

cree que esta tendencia se intensificará hasta 1980, o como máximo, se-

rá eo.:üvalente a la disminución operada entre la.3 décadas mencionadas. -

(4) Niegel Calder. El mundo en 1984. Siglo XXI, editores, S.A. Méxi
co, 1967 citado por Betty Cabezas de González y Edmur Fonseca, ''La 
margilidad social en el año 200Ct' ponencia para el Vil Congreso In-
teramericano de Planificación e Instituto Peruano de Estudios del - -
Desarrollo, Lima 1 %8. 
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A pesar de esta disminución de la rasa .de urbanización~ :e[país eh 1980 

será· pred~minante urbano, o sea, tendrá más d~l'~<#ofo~/s&~obÍaciémvi 
- - <><:=--··>:.::.--.~~,---:.~;-_.¡_---- .• -:. ,_.,,_ -. '- . . -

viendo en localidades de iS, 000 habitantes o má~ .> 

2. - Lo que se formula a nivel nacional se reflejará en -

lfaminos generales a nivel regional. Así, las regiones que se han veni

do urbanizando más rápido lo seguirán experimentando, pero con tasas -

menores que las de 1950-60. Algo semejante ocurrirá en las regiones -

de urbanización lenta o estable, las cuales mantendrán esa situación. 

Las tendencias se funda mentan básicamente en los tres - -

puntos siguientes : 

a) El nivel de urbanización alcanzado por el país en 1960, -

media na mente alta segCtn Breese, y la rapidez con que es -

ta creció en el período de 1940-1960, hacen difícil supo--

ner que pueden repetirse ta3as de urbanización como las-

experimentadas a la fecha. De lo contrario, si México, -

sostuviera su velocidad anual de urba.1ización igual a la de 

1940-50 (3. 8%) o aCm a la de la década siguiente (3. Cl?íi) --

ello implicaría que en 1980, el país alcanzaría grados de-

urbanización aproximadamente del 8l)l)b en el primer ca.so 

y 62% en el segundo, que .solo se dan en pafses altamente 

urbanizados corno Inglaterra y Estados Unidos, lo cual en 

nuestro caso implicarra una catástrofe social de conse- -

cuendas tan graves como un monstruoso desempleo y un-
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encarecimiento de la vida en gran es cal~, por el alza de -

los productos del campo y porl~falta•demano de ohra ba 

rata. Por lo demás no es po~i~(e'~l~~nz~r niveles tan al-

tos en tan poco tiempo. 

b) A medida que el pafs aumenta su nivel de urbanización, es 

menos probable que se sostengan indefinidamente muy al-

tas tasas de urbanización, aún por perfodos de diez años. 

Ma'"!tener tales tasas significaría aumentar sustancialme~ 

te el volumen migratorio del campo a la ciudad o de la lo-

calidad mixta a la urbana, ya que la poblaci(Jn urbana de-

base que se considera es mayor cada vez. 

c) El aumento registrado ele 1960 a la fecha en la casa de cr~ 

cimiento natural, hace suponer que este componente siga-

teniendo en el período de 1960-1980 mayor importancia r~ 

la ti va en el incremento de la población urbana, tal como -

aconteció en la década 1950-1960. Si por otro lado, se e~ 

pera que el crecimiento natural de la población urbana - -

mantenga la -.:endencia observada de estar inversamente -

relacionada al tamai'io de las ciudades y además, se pre--

vee una mayor concentración urbana en ciudades de mayor 

tama1io, es lógico pensar que ocurra una desaceleración -

en el ritmo de la tasa de crecimiento ele la población urba 
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na con respecto a la ~otaJ, en el período 1 %0-1980. ( 5 ) 

La pl·oyección de nivel de urbanización del país hasta 1980, 

depende de tres factores denominados condicionantes directos y que de h~ 

cho son componentes del propio fenómeno: Crecimiento global de la po- -

blación; migración campo-ciudad, y expansión física de las ciudades. 

El crecimiento natural de la población influye en el nivel-

de urbanización, tanto a través del crecimiento de la población urbana -

como también de la migración rural-urbana, en tanto que se supone que 

a mayor población rural sujeta a iguales fuerzas de repulsión-atracción-

del campo y de la ciudad respectivamente, mayor será Ja migración ru-

ral-urbana. 

En el caso de México, es necesario destacar la importan -

cia predominante que el crecimiento natural adquirió en el crecimiento -

urbano en la década de l 950-1960. Este fenómeno, que confirma la tesis 

que sustenta K. Davis, al respecto, es probable que se mantenga en el p~ 

ríodo 1960-1980 a pesar de que la migración campo-ciudad continúe ope-

rando a niveles absolutos semejantes o aún mayores a los de la década -

1940-1960. Se cree que las ciudades seguirán creciendo básicamente en 

su mayoría, debido al crecimiento natural más que a su saldo neto migr~ 

torio; las ciudades importantes del norte de la República y algunas del i~ 

terior seguirán siendo casos especiales. 

( S ) Luis Unikel, "El proceso de urbanización en México". 
Demografía y Economía, vol. II número 5, México 1968. 

83 



A pesar de los decreciintentOs que puedan ocurrir en la ~e 
__ .,. '·-. - - - -

cundidad de 1975 en adelante, se estima que la población toral del país -

en 1980 oscilará entre 71. 9 y 73. 6 millones de habita.1tes segC111 decrez-

ca la fecundidad o se mantenga en los actuales niveles. Aunque todo nos 

hace pensar que es necesario hacer cálculos a la alta, debido a los pro-

gresos que en materia de difusión masiva, de medidas de sanidad y pro

filkticas ha ad·iulrido el país y la paulatina incorporación de la población 

rural al r~gimen de seguridad social, a la propia expansión territorial -

de Ja urbanización y al hecho ele que aún no se hu observado ningún decr~ 

cimiento en la fecundidad, ni hay razón para pensar que es suceda. 

La migración campo-ciudad segui.rá manifestándose en v~ 

lúmenes muy importantes en el futuro. Una elevada tasa de crecimien-

to natural en la.;; zonas agrícolas y el desarrollo desequilibrado entre el 

campo y la ciudad, relativamente desvenrajoso para el primero respecto 

al segundo, propiciarán el que se mantengan las corrientes migratorias-

inter e intrarregionales en el país a niveles absolutos semejantes a los -

Lle 1940-1960. 

Suponemos que la repartición de tierras agrícolas, seguí-

rá influyendo como un factor que ha evitado una migración camµo-ciudad 

mayor que la que ha~ría de no existir tal. circunstancia. Se dice incluso, 

que ei ejido ha arraigado al campesino en el agro no sin dejar de obser-

var que los campesinos con derechos a salvo son cada vez más y que la-

falta de créditos, tecnología, implementos y maquinaria agrícola y de - -
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fertilizantes y demé1s productos qui1nicos hacen que lo improductivo del':' 

campo propiCie la emigraci6n. 

De no ponerse en pré1ctica medidas que conduzcan a un -

aumento de la producci6n y productividad agropecuarias sin que provo-

quen desplazamientoo de poblaci6n rural por encima de los actuales vo

h1menes migratorios, la nueva generación campesina, considerablemeQ 

te ml:'fs influrda ele ideas, valores y una forma de vida urbana a través de 

la radio, televisi6n y prensa, asr como una mayor disponibilidacl ele m~ 

dios de comunicaci6n y transporte, tendn1 mayores oportunirlades para 

migrar, recorriendocacla vez distancias mayores y probablemente, -

emigre en mayores cantidades que en la actualidad. En lo dicho ante-

riormente queda implrcito que la migraci6n campo- ciudad en el perro-

no 1960 - 1980, estará sujeta a fuerzas ele atracción cada vez mayores -

de las ciudades con respecto a las rle repulsi6n ctel campo. 

Otro aspecto del fen6rneno que interesa mencionar es la -

movilidad de poblaci6n entre ciudades. Esrn migraci6n interurbana tu

vo relativa importancia en el perro:io 1940- 1960 durante el cual se pr~ 

sentaron 30 y 39 caso::; de ciudades "de rechazo", en la primera y se-

gunda décadas respectivamente de 125 localidades urbanas tratadas. Se 

puede asegurar que tales saldos negativos migratorios tuvieron como -

destino, ciudades m~s grandes o bien con mayores y mejores posibilid§!_ 

des de empleo. Tal fue la situaci6:i ele la mayorra ele los centros min~ 

ros del pars o ne ciudades corno Mérida, cuyo producto básico, en que -
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se finca su economra, el henequén, hace tiempo que perdió terreno en el 

mercado munclial. Este fenómeno seguirá teniendo lugar en el futuro, " 

posiblemente en un grado igual que en las décadas mencionadas, preví~ 

dos e entonces una competencia inter - urbana más intensa en vista del -

aumento en el m!mero de ciudades y de la menor distancia entre unas y -

otras especialmente en el centro del pars. 

Otro elemento que afectarl! la tasa migratoria del campo 

a la ciudad de México, es la disminución del movimiento ele braceros a

los Estados Unidos. Debido a que las causas que originan esta migra-

ci6n han seguido operando, es factible que tales corrientes migratorias -

hacia el exterior buscaritn acomodo en el interior del pars. 

Los factores mencionados y otros de menos importancia -

intervendrán en el fénomcno migratorio ele M~xico hasta 1980, por lo -

cual es difícil y complejo preveer su volt1mcn y más at!n la dirección de 

tales corrientes. Lo t!nico que podemos asegurar con cierto grado de

certeza, es que los movimientos migratorios del campo a la ciudad y e.!}, 

tre ciuclacles co:itinuan1n y que es posible que los volt1menes migratorios 

superen a los observados hasta la fecha, pero n pesar de ello tendrán -

menor peso relativo en el crecimiento de la población urbana rld pars y -

de la mayorra de sus regiones. 

Por razones obvias no es posible, con los elementos diSPQ 

nibles, realizar un am1lisis amplio y detallado de los efectos del proceso 
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rle urbanizaci6n que se consiclere probable que ocurra en México en los -

aiic)'3 venideros. S6lo podemos seiialar que el aumento y creciente co:1-

C(•ntraci611 de poblacl6n urbana en el pars, provocarit un aumento sustan~ 

cial en las necesidades de infaestructura urbana, vivienda, terrenos, cl!:!, 

dades nuevas como las existentes que requerira para pooer sustituir o -

crecer y desarrollarse, y de este modo intentar satisfacer nemandas - el;Q 

nómicas, culturales, sociales y políticas, que indudablemente plantearán 

Hus habitantes en un futuro cercano. 

A pesar de la generali::lacl de la formuhción anterior surge 

de inmediato una cuesti6n, en cuya respuesta·está la clave de las posibles 

implicaciones que envuelve el desarrollo del fenómeno aludirlo. ¿ Cuenta 

México con los recursos financieros necesarios para enfrentarse a las -

cuantiosas necesidades que resultarán del fenómeno urbano antes expues 

to? 

Para contestar aunque sea en forma burda a tal pregunta, -

utilizaremos como cifra promecUo $ 25, 000. 00 M. N. por persona como -

costo de n1rHcación ele los nuevos rnigrantes o para at encler a poblaciones 

residentes con vivienclas modestas y servicios rle agua, alcantarillarlo, -

elcctricirlacl, transporte, educación y servicios sanitarios elemenlales. -

De acuerdo con la cifra anterior la cual no incluye los d~ficits actuales -

acumulados, ni la necesidad de repooici6n en materia de vivienda y ser

vicios, como tampoco el gasto que implica proveer de empleo a la pobla

ción, el costo ele urbanizaci6n estimndo para fijar durante la dt:!cada de -
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1.970 a 1980 aproximadamente a 16 millones de huevos habitantes urbanos 

en México, alcanzari'h la suma anual promedi.o de 40 mil millones de pe-

sos. 

Otra forma, no menos draml'.ftica que la anterior, de ex--

presar una de las manifestaciones ml'.fs patentes e impresionantes del --

proceso de urbanizaci6n en México, es que de 1970 a 1980 nada mtts el -

crecimiento anual de la población urbana se hará' equivalente a la crea--

ci6n de una nueva ciudad de casi dos millones de habitantes al año. El 

costo de la urbanizaci6n que implica él fen6meno, cae fuera de toda posi 

bilidad de financiamiento que pueda soportar el sector pt1blico o los nue-

vos pobladores urbanos y una pregunta interesante es si el sector empr~ 

sarial podn! soportar el peso de la carga, no lo digo con afán proteccio-

nista sino seriamente preocupado por el futuro del programa nacional de 

construcci6n de viviendas para los trabajadores. 

Ante esa circunstancia, la tesis que sostiene J. Hardoy -

para América Latina en lo relativo a la urbanización es en gran medirla, 

aplicable al caso ele M ~xico. ( 6 ) De estos planteamientos de Hardoy,-

con algunas adiciones es importante señalar como destacados los si ---

guientes : 

(6) Jorge Hardoy, 11 La ciudad y el campo en América Latina 11 VII -
Congreso Interamericano de Planeaci6n, Sociedad Interamericana -
de plsneaci6n e Instituto Peruano de Estudios del Desarrollo, Lima 
1968. 
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a ) En las actuales circunstancias econ6micas, la urbanizaci6n. 

seguirá realizt'indose sin las inversiones necesnrias y algunas inversio-

nes que se hagan no serán prioritarias ( no es del todo cierto lo afinn{!_ 

do por este autor en lo que se refiere a México, pues el prop6sito que -

tiene el Fondo Nacional para la vivienda de lo.e; trabajadores, es precis-ª. 

mente establecer recursos financieros prioritarios para destinarlos a -

ese rengl6n de la economra); b) la situaci6n urbana tenderá a deterio':" 

rarse mil's y su tratamiento a largo plazo, será aun más difícil si no se -

toman medidas que tiendan a maximizar el beneficio econ6mico de las -

inversiones y simultt'fneamente, a reducir a un mrnimo los costos socia

les; c ) ante el contraste entre las condiciones de vida, y especialmen 

te de oportunidades de roda índole entre la ciudad y el campo, la ciudad -

constituye la mera de las aspiraciones ele la poblaci6n rural y de las ci1=!.. 

dades rle ranga> menores, por lo que se considera contrario a la justi-

cia social frenar esas aspiraciones; el) la urbanizaci6n tiene consecuen

cias de indole tanto positivas como negativas, manifestaciones pobreme_!:! 

te iclentificadas y poco estudiadas y toclavra con frecuencia, enfocadas en 

forma clistorsionarla y prejuiciosa; e) evirlentemente la urbanizaci6n -

ha serviño para incorporar a la virla nacional vastos sectores rle la pobl~ 

ci6n, aunque también, por no haberse hecho uso arlecuarlo, la urbaniza-

ci6n no ha servirlo a prop6.sitos rle integraci6n nacional rlentro rle carla -

país, sienrlo la causa aclicional a la rlesequilibrarla evoluci6n regional -

que se nota en toclos los parses riel área latinoamericana. 
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En í;elaci6n ·con los·.p~ntos_d) y eJ, .s~ ccirl~idérarlehn:-

:::t:}~~!~i9!1tlf !ll~I~~!1~:~~:::~::::~~~ 
qu~ está'.08GJ:"í'.f'e'Hc1<:f~'l1'rlritl110 sin precedente hist6rico, distinto al prQ. 

ceso délfa~pafs:~anglosajones. Asl:1nismo, es inaplazable provocar -

un cambió en el értfoque tradicional con que se ha tratado a la ciudad. --

Se estima conveniente abandonar la postura exclusivamente critica ha--

cía la ciurlad y mantener tcx:Javra conceptos claves como el que expresaba 

el poeta Shelley en el siglo pasado: " El Infierno es una ciudad muy pa-

recicla a Lo,n dres ". Debemos reconocer que la ciudad ha sido, es y s~ 

ri:t en forma creciente, el origen y el lugar en donde han surgido los ma 

yores avances intelectuales, culturales, tecnol6gicos, científicos, artJ.1;;-

ticos y de otra rhdole; en otras palabras, la ciudad ha sido el centro doJI 

de se han desarrollado las civilizaciones y las culturas, especialmente-

las ele occidente, y hoy cJra constituye el punto geogntfico donJe se to---

man las decisiones más importantes que determinan el crecimiento y el 

desarrollo del mundo. 

La mayorra de los pai'!>cs en desarrollo creen padecer la 

enfermedad riel gigantismo o mncrocefalra ele su ciudad o ciudarles princ!_ 

pales. Se piensa que la metr6poli principal clel pars, en nuestro caso -

el área metropolitana de la ciudad de M~xico, tiene una poblaci6n excesl 

van-e nte elevada con respecto a las ciudades que le siguen en tamnño y -

90 



se considera que este fen6meno es srntoma, y a veces causa del sulxles_e 

rrollo en que se encuentro el pors. A estas graneles metr6polis, - ele-

mento caracterrstico del sistema de ciudades denominados "preemine'l. 

tes", se les ha llegado a colificar de ciudades pantsitas que obstacuH--

zan el desarrollo y crecimiento de los centros urbanos regionoles del --

resto del pars. En el caso de México, su ciudad capitol no se ha salvª-

do de recibir criticos en tal sentido. 

Las dudas r1el autor se han fortalecido y detallado por es-

tudios tales como el de B. Berry ( 7) y W. Alonso ( 8) 

Este \11.timo ataca fuertemente el uso del alto" rndice de-

primacra" como indicador del sub- desarrollo, demostrando con evide!!_ 

cia emprrica, que la primacía es escasa en los parses de muy bajo nivel 

de desarrollo, y aumenta durante la etapa de "despegue econ6mico" y -

luego comienza a decrecer. La polarización de actividudes en un solo 

centro la encontrarnos claramente en M~xico en el D. F. dado tienen las 

condiciones para sostenerlo. En muchos casos, éstos centros son una 

gran ciudad que a escala nacional, tiene poblaciones desproporcionada--

mente altas respecto a las demás, pero que a escala internacional resul 

( 7) B. Berry, "City Size distributíon, And Economic Development" -
En J. Fiendman y W. Alonso eds Regional Development and Planing 
Mit Press, Cambrioge, 1964. 

( 8) W Alonso, "Urban and Regional [mbalunces in Economic Develop
ment ", Stotistics vol. 27 num. 162, Mnyo 1969. 
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tan ser, a veces, incluso pequeñas. 

En defensa de su tesis, Alonso contim.!'a diciendo, que el -

argumento más usual para atacar la concentraci6n es que los costoo de 

urbanizaci6n per capita, especialmente en la infraestructura, crecen -

una vez que se sobrepasa un cierto tamaño de ciudad, pero no existe un

concenso sobre cuál es ese tamaño, a veces llamado 6ptimo, y ni siquie 

ra existe evidencia de que estos costos realmente aumenten una vez que 

se sobrepasa cierto litnite. En cambio, en muchos pai'Ses, la gran cig 

dad es el factor más dinlfmico del desarrollo. Esto lleva a la conclu--

si6n de que, en muchos casos, un alto "i'hdice de primacra" puede es-

tar indicando mayores rendimientos de las inversiones. 

En el caso ele México, no podemos emitir una opini6n vá

lida, pues no conocemoo estuclio alguno que haya determinado emprrica

mente las deseconornras del área urbana de la ciudad ele México, ni taru 

poco,. sus economras externas y de aglomeración. O· sea, que a la fe-

cha no contamos con los elementos ele juicio necesarios para poder opL 

na:r sobre lo inadecuado o conveniente de la concentraci6n de poblaci6n -

en la capital de Méxir.o, tanto para el desarrollo de la Metro'}Joli mis--

ma, como para el desarrollo regional y nacional. Quedan pues pcn --

dientes de contestar diversas preguntas relacionadas con la urbanización 

y desarrollo econ6mico ele México; una ele las cuales es : ¿Ha sido la -

distribuci6n de la poblaci6n del pars un factor que haya operado desfavQ. 

rablemente_ en detrimento del desarrollo socio - econ6mico regional y n_E! 
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cional, del mismo?. En otras palabras, ¿ es posible acelerar el desg__ 

rrollo regional y nacional del pars mediante una distribuci6n ele la poblª 

ción urbana distinta de la actual?. 

No oootante la complejidad implrcita en estas cuestiones, 

se considera indispensable buscarle respuesta, de lo contrario seguire

mos considerando problemático el fen6meno de la alta primacia del pais, 

en circunstancias en que los escasos estudios generales sobre el tema,

han encontrano elementos que refutan tal aseveraci6n. 

En el terreno de los planes y programas de acci6n de rn

dole econ6mico y social, tanto a escala nacional o regional, han sido -

predominantemente sectoriales. Todavra en los planes de desarrollo -

no se ha utilizado la fuerza potencial que tiene la localizaci6n urbana y -

regional ele las actividades sociales y econ6micas, como instrumento -

que pueda encauzar los movimientos migratorios internos hacia los cen

tros urbana:;, que se juzguen más convenientes de hacer crecer y desa

rrollar, a efecto de logn la distribuci6n de poblaci6n y de actividades -

que estudios como los planteados previamente señalen como la meta bu.§_ 

cada. 

Lo más comtln de oooervar, at1n en paises rlesarrollados -

es que la planeación econ6mica formµlada predominantemente al nivel -

nacional y la planeación fisica, realizada casi exclusivamente al nivel l!! 

bano, no tengan conexi6n alguna. At1n mtfs, los planes reguladores se-
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realizan, salvo contadas excepciones, respetanclo unidades político - ad

ministrativas, en circunstancias que la formaci6n de itrcas urbanas y zq 

nas metropolitanas que abarcan mits de un municipio o mi1s de una enti

dad federativa, como en los casos de M~xico y Torreón, hacen necesa-

rio hacer estudios y planes de tales unidades urbanas en forma conjunta. 

De aqur que una pol:i:tica de urbanizaci6n nacional, con --

sus caracterrsticas regionales, debe constituir el marco de referencia 

que la poln:ica de desarrollo urbano cleberra establecer como objetivo: -

la localización ele las actividades econ6micas en ciudades determinadas; 

en lo social, cleberra entre otras cosas, crear, localizar y mantener en 

condiciones Apropiadas la infraestructura urbana, incluyenílo a la vivie.!}. 

da como capital social neceario para lograr las metas económicas antes 

mencionadas; en lo ecol6gico determinar la estructura interna conve--

niente a los usos del suelo, para asegurm· la efectividad de los criterios 

econ6micos y sociales; en lo institucional, asegurar la vigencia de los -

organismos ele planificaci6n de nivel miílimo dentro clel sistema nacio--

nal de planificaci6n. 

Loo planes de desarrollo regional deben constituir un pue_n 

te entre aquellos a nivel y a escala urbana, asr como metropolitana. P.e_ 

ra ello es indispensable formular E'~'<plrcitamente objetivos y metas que -

incluyan la ubicación geográfica de las inversiones asr como su distribQ 

ci6n sectorial, sin desconocerse las dificultades i:11plrcitas en hacer c0rri 

patibles tales objetivos y metas en el tiempo y en el espacio, a los dis--
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tintos ni veles, 

Para buscar esta conexi6n programática país - región - ciQ 

dad, se cree necesario, entre otras cosas, ampliar y profundizar el e~ 

caso conocimiento que se tiene sobre la dinámica interna de las ciudades 

y del papel que han desempeñado en el desarrollo regional y nacional pa

ra asrestar en posici6n de planear el papel que le corresponderá desellJ_ 

peñar en el futuro. 

Trunbit:!n es indispensable mooificar el enfoque que tradi-

cionalmente se ha hecho de la ciudad como un mal necesario, una vez h~ 

chos enormes y cootosos esfuerzos para frenar al crecimiento de las -

grandes ciudades del mundo y que han fracasado y fracasarán con mayor 

probabilidad en lo futuro, en la medida que el proceso de urbanizaci6n -

se difunda por tooo el Orbe. 

El enfoque actual de los llamados problemas urbanos ne

cesita revisarse a fondo. Aforrunadamt•ntc, algunos organismos inter

nacionales y nacionales de financiamiento de obras urbanas empiezan a -

percatarse ele que el fracaso parcial o total de sus poli1:icas rlc inversión, 

estriba en una tipificación de problemas urbanos y de su solución en for

ma bastante alejada efe la realidad socio- econ6mica íle la poblaci6n a la 

que se trata ele ayudar. 

En síntesis, a efecto de poder acercarnos, en general y -

en particular, en el caso de México, al conocimiento de las m1 nifestacl_o 
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nes del proceso de urbanizaci6n y el encauzamiento y utilizaci6n de las -

fuerzas positivas q~te genera, asr cóm9Ilar~ducci~n.d~'·~use,f'ect0s1:~ 

l. - La urbanizaci6;n•es}/un'.pró~esbir.reversible que presenta ac 

·.tua1nieRte S~~~ú~·¿~~11~~:~;~:~~entes, . . 

El'f~n~~~~o urB~hci"~t-~~6~bymal ·conoddo; espec1a1ll1ente 
·º"~::: .. 

enlo q~e serefi~f~~su~Jfij]Jifc~cio~.~spos-i~iv.a'.s;'pQf¡l~que· 

la ciudad se sigue consideraúdo un mal necesario. 

3... De aqurque se considere indispensable modificar el enfoque 

tradicional reconociendo el papel básico que la urbe ha de-

sempeñado y principalmente, el que debe tener como eleme_I} 

to positivo del cambio social y econ6mico en M~xico, tanto 

a escala regional como nacional. 

4. - Por lo anterior, los estudios sobre el fen6meno urbano en -

M~xico deben hacerse evitando el prejuicio de considerar la 

ciudad grande como perjudicial o enferma. A este respecto, 

se esti11a que la ciudad, ante el crecimiento tan n1pido exp~ 

rimentaclo, se encuentra en una etapa crítica de su evoluci6n 

lüst6rica; s61 o el estudio exhaustivo y la explicaci6n de su -

dinámica, nos indicará la forma de actuar para reducir los -

desajustes que se van presentando en un ámbito social, eco-

lógico, econ6mico, administrativo y pollt:ico. 
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5. - Se considera que la ciudad del presente, tanto en los paises 

clesarl'~ila~J~;~()ri1'.oend~san·ollo, es un fen6meno quema

nÜi~;r~;H'~~¡"~~ay6i='Ü menor graclo, diferencias con la ciudad 
~_.- -.. ·'._ ~: <' .· :'._ ~:; '. 

c1e hac~yeinte o cincuenta años, y seguramente, las tendn1-

como la urbe de 1980 y del año 2000. Los rápidos e inten-

sos cambios cuantitativos urbanos; están provocando inclis-

cutiblemente con la ayuda de los avances tecnol6gicos, caf!l 

bios cualitativos en la forma de la vida ciradina, algunos de 

los cuales difícilmente perlemos concebir. 

6. - Los avances tecnol6gicos de referencia, especialmente en -

materia de comunicaciones y transportes, hacen factible el 

incremento de la capacidad receptiva de poblaciones de las-

ciudades. Lo anterior aunado a las poderosas economías 

externas y ele aglomcraci6n de las grandes metrólJolis como 

el área urbana de la ciurlad rle México, así como la muy ele 

vada tasa ele crecimiento natural de poblaci6n rle México, -

nos permite recomendar el abandono ele la idea de impefür -

y adn frenar en forma significativamente el crecimiento d~ 

mográfico de tales metr6polis. 

7. - Por tanto nuestros esfuerzos deben enfocarse al conoci --

miento y mayor aprovechamiento del proceso de urbaniza--

ci6n como un meclio importante para lograr un mayor y más 

acelerado desarrollo econ6mico y social de México. 



Esto es factible, introduciendo la variable espacial en los 

planes de desarrollo nacional y regional, mediante politicas de rlesarro

llo urbano, haciendo compatible los objetivos y metas sectoriales con -

los espaciales, a los niveles, regionales y urbanos. 
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C A P l T U L O IV 

CRITICAS Y COMENTARIOS EN TORNO AL 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

a ) Sistemas y su Cr!tic::i. 

b) Estatutos. 

c) Obligaciones a cargo de las Empresas. 

d) Derechos a cargo de los Tra'Jajadores. 

e) Operaciones del rondo. 



a ) Si.stemas y su crrtica •. 

,•'; ·.':'", 
" .. ·,-" 

-·· · ci\rit~~-dé~,fdmei1tar en detalle la ley que creó el Instituto ~ 

del Fond;J N1Ü;io~if~e"'1a.yivi~11da-para los Trabajadores, es convenien1·e 

analizar las diferencias sustanciales que hay entre la ant·igua y la ~meva-

obligacirin patronal en materia de habitación. 

La naturaleza de la obligación habitacional tal y como ap~ 

reda ames de 1972, se ha transformado. En efecto, con el nuevo siste-

ma la obligación del patrón que consistía desde 1917 en" proporcionar -

habitaciones cómodas e higiénicas'' a los trabajadores, se cumple ahora, 

aportando, comrletameme a su cargo, una cantidad equivalente al 53 s~ 

bre el salario que paguen a sus trabajad()res. Esta aportación tiene doB 

características: por una parre sirve para constituir un depósito indivi-

dual creciente qu<~ ingresa ni patrimonio del trabajador; por la otra, --

abre una expectativa de crédito banito -43 n~rnal- suficienl'e y a la·rgo -

plazo -l1a~>ta 20 aiios para que el trabajador haga suya una habitación, -

mejore la que tiene o la libere de los pasivos que pesen sobre de ella. -

Dicho de otra manera, en el artículo reformado se expresaba un deside 

ratum que en cincuenta aiios no había sido posible alcanzar, puesto que, 
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sencillamente las casas para los trabajadores no existen. 

El primer defecto de la obligación patronal de proporcio

nar habitación a sus trabajadores tal y como se desprendía del texto - -

constitucional ahora reformado, era el de que para que un trabajador t~ 

viera derecho a una habitación cómoda e higiénica, debía laborar en una 

empresa que tuviese más de cien trabajadores; si ésta tenía menos, ~el -

patrón carecía de responsabilidades en mareria habitacional. 

La otra única circunstancia que permltfa al obrero aspi- · 

rara una casa, se daba cuando la •2!mpresa a la que servía, se localizaba 

a más de tres kilómetros de un centro urbano. Condición ésta que se -

cunple en pocas negociaciones, dado que el criterio censal erige en loca_ 

lidades urbanas a los agrupamientos de más de 2, 500 habitantes; y roda -

vía se cumplía menos si se recuerda que, en esta hipótesis, el patrón

quedaba exceptuado de dar casa si existía un servicio regular de tra :1s - -

porte hacia su centro de trabajo. 

Brota inmediatame!1Le un principio de inequidad en la sol~ 

ción indicadn, porque tanta necesidad de vivienda tiene el trabajador de 

un peque1io o mediano negocio, como el de una gran empresa, y de nin-

gún modo era justo dejar al obrero la carga de ingresar a una empresa -

grande, para así incorporarse al grupo de posibles beneficiados por la -

Ley. Pero había además otra falta de equidnd cunndo se seiialaba tespo~ 

sabilidad habitacional sólo a quienes ocuparan un gran número de tn1bé1j~ 
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. . 

dores 1 porqui~·émp~'.e~as a 1 ra ~~nfo t~~1!ificatlas, .<Jye han_substituido con• 

m9dern.a5niQ~llt1i•¡in s,ir·,~~;q·;e\~o~~r~Sitnn1~ne1·ab)0F,iA%~~en• ¡e--

::.o:~~:l~t~~1~:~~i[~i'i~Jf !llf f lf llf 1~111;! 
,."-.·,.- '(',:-.:.·:~~ ~;:..~·:: : .. -" : ::1">Y ~~::L~~lli:··~~:;·~~~\=L'!'.. ~ 

ren éia · de_1 ·e ons ti tu ye nté cié .í917 ;· aLcual le ¡)áredó ccirivéri ienreil i n1itú 
·, . l ,'·]:·.: ")-·'•' :· 

la ·obligación ha bita cio11a l a la;~ ·elTlr·r~~ás g~¿ ndés; 11abíán C:amBi~dq en: . 
. 1972 y urgía ampliarlos pa1a que comprendieran a todos)os patl'~ne's; -

porque la necesidad de una morada digna es de todos lostt~baj~dores. · 

Además, con la referida exigencia cuantitadva·se corríá

el riesgo de que los patrones intensificaran la tecnificación, ·~m demérito 

de la utilización de mano de obra, lo que daría al traste con la política -

de plena ocupación del gobierno y con la finalidad de creación de empleo-

que se lrn seiial ado al proceso de industrialización, a ~a luz del explosivo 

crecimiento demográfico. A mayor abundamiento, ;->or medio de argucias 

lega!.es las empresas poclía:1 desmenbrarse, de tal mirnern que cada una -

de ellas no ocupara a más de l;)() trabajadorzs, pues desde el punto de --

vista del Derecho, serían personas jurídicas con plenos efectos, aunque, 

en realidad, respondieran a las mismosdfrecüvás de organización y pal.!, 

tica empresarial. 

Por supuesto que bat;r~W~:\~ibcii~e~te~dido la antigua obliga . 
',, .. ,,.·,,;.,-· .. ,.,·,,_, .. ,,'; ·,. ·.· . •' ·.· -

ción hnbitacional y hacerla recael.:i~~~~ÓsJbs .. ¡)atrones, para est:irnár -
-.~:._._.·_:_~:2;'-~'--·:~ ;~:· ... -~~:,:'= ·'.,: > ~"'·<- "_. --;\;_-_: __ ~~~:>~ 

que se satis fa cían las exigendas'c1~1á}u.stiC:i~;-p.3ro;: razol1ribleínen~e. ·. -· 
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¿e·ra de esperar que lo que no hicieron empresas g1:andes en cincuenta -
' .. ~ .•·- . ' '- ,' . . 

años, fueran,á'f~aliz~tloén poco !iempo las pequeña~ y medianas riegc:_ 
. ,.: , .. .. : --

ciádones,, quetah d.uramente sobreviven, a veces, frE)ntea)a compete!)_ 

cia del capital extraajero? ¿Podía considerarse factible que los patrones, 

personas físicas, pudieran proporcionar viviendas adecuadas si la gran-

empresa, con mayores recursos, no lo había hecho en más de medio si-

glo? No, definitivamente, porque el defecto estaba en el sistema, mismo 

cuya plenitud se alca;1zaba, el convertirse el patrón en constructol"y ca-

sa teniente. 

"A pesar del carácte1· ya de suyo limitado del antiguo tex

to constitucional, la Ley Federal del Trabajo de 1970 redujo aún más las 

expectativas de los trabajadores para tener una casa. A sí, la ley regla-

menta ria agregó tres exigencias que no figuraban en el artículo 123: que 

el trabajador fuera de planta, que tuviera una antiguedad mínima de un -

año y que no tuviese habitación adquirida de su peculio, pues de otra for-

ma se relegaba su derecho hasta que se hubieran satisfecho las necesid~ 

des de los demás trabajadores de la empresa. La necesidad de general_!. 

zar el derecho a una morada digna era, a toda.:; luces, un reclamo de - -

nuestro De1·echo del Traba jo, es decir, una exigencia del progreso so--

cial. 

No debe pensarse, por otra parte, que la vieja obligación const_!. 

tucional consistente en "proporcionar- habitaciones", fue recogida por la 

Ley Federal del Trabajo con el sentido de da:r, regalar, una habitación. 
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Nada de eso, en esencia, la obligación del patrón consistía en hacer al-. 

go -prácticamente cualquier cosa- que tu.viera como consecuencia que-

el trabajador se allegara un techo. En este sentido, la gestión de un -- . 

crédito bancario, la entrega de un terreno al sindicado -no necesaria--

mente suficiente como para que todos los trabajadores tuviesen acceso -

a un lote-, la absorción de algunos puntos de interés en los créditos co~ 

cedidos y, aún, el mero aval del crédito comercial promovido, es decir, 

una firma, eran -y fueron- suficientes para considerar cumplida la --

obligación patronal". ( 1 ) 

La otra solución para el problema habitacional de los tra -

bajadores p1·evista en la legislación anterior, consistía en proporciona_! 

les una vivienda en alquiler, por lo que no podía cobrarse mensualmente, 

por concepto de renta, más del medio por ciento de su valor catastral. 

La necesidad de superar la legislación anterior, sin em-

bargo, radicaba fundamentalmente en el cará·::ter contractual en que se -

hadan descansar las diversaG soluciones que ofrecía: la capacidad de -

negociación que presumía que todos los trabajadores no sindicalizados y 

la suposición del denuedo con que los que sí lo están, litigarían su p1·e--

tensión frente a la empresa, con todas la8 limitaciones que esto entraña 

en nuestra realidad, entre ellas, por ejemplo, la insuficiente proporción 

( 1) Miguel González Avelar. La Constitución de Apatzingan y ot·ros es
tudios. S. E. P. M·3xico 1973. 
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laéscasa capacidad de negociación de muchos de ellos, la tendencia del 

patrón a acistllar a los obreros en predios segregados a la misma fábr_!. 

ca, con riesgo de crear ghettos irredimibles, etc. Pero el problema de 

la vivienda rebasa ya, sobradamente, en esta época los acuerdos entre-

partes, y es principalmente un caprtulo importante del urbanismo, el --

desarrollo regional, el planea miento de los servicios públicos y, en res~ 

men, un aspecto de la intervención del Estado en una actividad social al.-

tamente técnica, que debe ser permanente y contar con recursos y pro-

gra:nas propios pa:ra resolverse. 

Frente a la obligación de hacer algo, a que quedó reduci -

do el infinitivo "proporcionar" en la Ley del Trabajo, la Constitución -

reformada establece una precisa obligación de dar; esto es, aportar el-

53 sobre el salario ordinario del trabajador, sobre la cantidad que per-

cibe en efectivo poc cuota diaria. Cabe destacar que todo trabajador que 

preste sus servicios a un patrón -cual.quiera que seF! la actividad de éste 

y número de rrabajadores a su servicio- üene derecho a que él mismo -

cubra dicho aporte a su cargo exclusivo, porque en muchas de las opcio-

nes que se señalaron por las organizaciones empresariales en abono de-

un sistema análogo, debía apoi~tar algo de su propio salario; se trata, -

pués, de una conquista neta de la clase trabajadora. Esta cantidad con~ 

tituye un depósito individual en favor del trabajador y al mismo tiempo-

sirve para establecer un sistema nacional ele financiamiento administra-
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do por una institución nacional, de carkter técnico, tripartita ~' de ser-. 

vicio social, a cuya responsabilidad se confía la puesta enmar:chn de un 

p·rograma integral de vivienda: esta institución deberá considerar los a~ 

pectos urba-.1rsticos del problema: la modernización de la industria de la 

construcción a partir de la adopción de nuevos sistemas y procedimien

tos constructivos, la obtención de bajos costos, los aspectos sociales -

que concurren necesariamente en Ja dotación de una vivienda, e incluso, 

la búsqueda de diseños funcionales para la habitación de los trabajadores, 

que hagan más habitables y gratas nuestras ciudades del porvenir. 

Obviamente, los aspectos enunciados no podrían ser aten

didos mediante la anárquica decisión de centenares de patrones con afi-

ciones arquitectónicas, selección de terrenos insalubres por su proxim_! 

dad a la fábrica, o, por buscarlos de bajo precio, remotos hasta la exa

geración. Y es que en elfondo de esta controversia, yace el antagonis-

mo entre la creación de instituciones nacionales de gran alcance, perrn~ 

nencia y aptitud técnica para afrontar los problema...; colectivos, y la .so

lución fragmentaria, casi individualizada, de los mismos. Con el INFQ. 

NA VIT prevaleció la primera postura, pues seyá un solo organismo el -

que, con base en la fracción XII reformada, proporcionará a los trabaj~ 

dores que reCman ciertas condicionE!s, créditos baratos y a largo plazo -

para adquirir en propiedad habitaciones, o, en su caso, construirlas, r~ 

pararlas, mejorarlas, ampliarlas o liberarlas de pasivos. 

Todavfa está en el rec11erdo de muchos, que cuando fue 
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preciso crear aquella institución para proteger integralmente los infort!!_: 

nios del trabajo, surgió entre significados empresarios un clamor contra 

el Seguro Social., y no pocos extremaban a destiempo, una generosidad -: 

de que no habían dado muestras antes, ofreciendo a los sindicatos mil -

prestaciones con tal de que los set"Vicios pa·:a salvagua1·dar y fomentar

la salud de los trabajadores quednron dentro de su resorte. 

Es innegable que la creación de esta nueva Institución, re 

presenta un auténtico avance social, porque está creando una institución 

perdurable, con un extraordinario alcance político, filosófico y econórnJ. 

coque le permitirá al país hacer frente al problema habitacional; además 

estflblece, un sistema que está desLinado a tutelar y proteger los dere- -

chos sociales de los trabajadores y buscar el bienesrar familiar, ya que 

el hogar es el eslabón material tan importante, como el factor espiritual 

que mantiene unida a la familia. Además, establece la cohesión de ese -

núcleo huma no que es principio de la sociedad y de la cultura; es i nclis- · 

pensable procurar que la comunidad nacional disponga de hogares higié

nicos, con una serie de elementos mmeriales que proporcionen bienestar 

y confort., ya que si se prescinde de ellos, nunca podremos esperar, de -

quienes habiten en lo insalubre, en lo insuficiente, en un núcleo de pro-

miscuidad, una acción constructiva y de progreso que se requiere actua..!_ 

mente, para la evolución de el mismo y en un plano más superior, el pr~ 

greso de tcx:la una nación. 

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-
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ralos Trabajadores, que pretendemos comentar y estudiar, consta de un 

total de 67 artfculos, de los cuales nos vamos a permitir comentar y····· 

tratar de dar una explicación en Jos aspectos que consideramos de mayor 

importancia. 

En primer lugar, entendemos que el Instituto del Fondo -

Nacional de la Vivienda para los Traba~adores, es un organismo esen-

cialmente de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio prE 

pio, que ha sido instituido, atendiendo a las reformas de la fracción XII 

del artkulo 123 Constitucional. La Ley que lo crea determina que es de 

utilidad social y de observación general, por lo tanto tiene validez en to

da la República, teniendo como finalidad, regular las normas y procedi

mientos conforme a los cuales, los trabajadores podrán adquirir en pro

piedad, casas habitación, de acuerdo a las reglamentaciones consignadas 

en el título IV de la Ley Federal del Trabajo. 

Técnicamente el Instituto es un organismo público, des -

centralizado, ya que su creación obedece a la idea de que sea una corp~ 

ración pública, la encargada de atender en forma autónoma, un servicio 

social que satisfaga una necesidad colectiva de los trabajadores, o sea, -

a proporcionarles créditos baratos, para que de esta forma puedan adqu..!_ 

rir en propiedad, casas; de ahí que esta.Institución tenga las siguientes

facultades: 

La de administrar los recursos del Fondo Nacional. Esta 
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blecer. y Opt;rar un SÍ~téma d~fil1anti~mlerÍt6, qlte·pcrrnit~:·álos trabaja -

Llores obtener crécJitos<barn ~:os y sufi ::ient;(parala adqJis i ció11 e11 p:rn- - . 
- - . - - . ·. ". '~ " . . . . . . ' 

pkdad de habitaciones cómodas e higiénicas; para otorgar créditos para 

la reparación, i:impliación y mejoramiento de sus habitaciones y, por ú..!_ 

timo, para el pago de pasivos contraídos con anterioridad. Esto permit.!_. 

rá que día con día se pueda elevar el nivel socio-económico de algunos -

trabajadores. 

Otra de sus funciones de gran importancia es lade coordJ_ . 

nar y financiar programas de construcción de casas, destinadas a ser -

adquiridas en propiedad por los tra:iajadores. 

En esta ;racción se establece una gran limitación, ya que 

el Instituto única y exclusivamente tiene facultad de financiar o coordi--

nar y nunca para comprar o para vender; el problema se plantea de la sJ_ 

guiente forma: al momento de escriturar una casa a un trabajador nos -

encontrarnos que ese trabajador, ha sido escogido a través de un sorteo 

y como el problema hahitacional es bastante grave, existe la urgente ne-

cesidncl de construir un sinnúmero de casas, para satisfacer la demanda 

de los trabajadores. 

Por lo que debemos hacer notar que la reserva territorial 

del lNFONA VIT ha sido financiada por los diferentes Fideicomisos crea-

dos para ese fin, mismos que vienen a ser de gran ayuda y a solventar -

todo problema pla meado en relación a los gastos de tra ns la ción de do mi -
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nio, gastos .notá#a,les, ;g~st9~ qé t;~gistiz~ 1 etc ... 
[< ,< ;; : : T):~:\'' ,' _';'.':~' >', 

' "";'-:.=·· ., ~-~>fi:~;i~~~~{ -~;~::.º;.:.~;.:_-~:;,,~~~:~),")_''.:____ . -

'·,p.Ór.:!g>c¡'ü$~r?~~;;~fi~;~vigmrig¡~;·· .. resp¡etro· (de. liforma en -

que se mane jan lb·s:f~ridos, ·c'ree~os que es un acierto que su control es· 
. ·. ' :- ' " . . 

Lé supervisado directamente por la Secretaría de Hacienda, sobre sus -

programas financieros anuales y por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Seguros, en cuanto al registro contable y auditoría interna del propio - -

Instituto. En el artículo So. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional - · 

de la Vivienda ¡Jara los Trabajadores, se determina la forma en cómo se 

integra su patrimonio. 

De acuerdo con este ordenamiento, se ha establecido que 

el patrimonio del Instituto deberá ser integrado, en primer lugar con las 

apnrtiiciones patronales que se han venido haciendo desde el primero de 

mayo de 1972, y que han ascendido a ma~'º de 1974, a la suma de cinco 

mil millones de pesos aproximadamente. 

Aquí cabe hacer una serie de preguntas, tales como: 

¿quiénes esLán obligados a aportar las cuotas al Instituto y cuál es ese -

monto? vayamos a contesta-:las: están obligados a aportar el 5% sobre 

los salarios, todos los patrones independientemente de su naturaleza ju-

rídica, como por ejemplo: comercios, industrias, instituciones de benef_!_ 

cencia, asociaciones civiles, centros particulares de enseñanza, despa-

chos de profesionistas, etc. Los patrones deben aportar por los trabaj~ 

dores sin considerar si son sindicalizados o no, de planta, eventuales o 
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de confianza. Las únicas excepciones, poi~ et momento, son los depor-. 

tistas profesionales ~· los trabajadores a domicilio. 

Quedan exentos de aportar al INFONAVIT, los socios de

cooperativas de producción o de consumo; los trabajadores al servicio -

de Gobiernos Estatales o Municipales, los que presten sus servicios al -

Gobierno Federal y a ~os Gobiernos del Distritr;i y Territorios Federales, 

los trabajadores de organismos descentralizados y empresas de partici

pación estatal, cuando no rijan su relación obre1·0-patronal por la Ley -

Federal del Trabajo y por último, aquellos patrones que hubieran otorg~ 

do a sus tra'Jajadores, prestaciones iguales o superiores a las que con

signa la Ley Federal del Trabajo. 

Para calcular la base de la apor~ación, se tomó como pu~ 

to de referencia lo que la Ley Federal del Trabajo considera como sala -

río ordirario que percibe el trabajador en efectivo, por cuota diaria - -

(Art. 143 L. F. T.); ésto presupone que existe un ·sa:ario ordi.nario fijo, -

pero también existen muchos trabajadores que prestan sus servicios a -·

destajo y por lo tanto se les paga de acuerdo al número de unidades de -

obra; de aquí deducirw>s que el sistema para determinar cuál es la base

para fijar el monto de las aportaciones de esre tipo de trabajadores, esté 

contenido en el segundo párrafo del A n. 89 Je la ::_.ey Federal del Traba -

jo. 

Por otro lado, se considera conveniente señalar un tope máximo 

para el pago de las aportaciones, que será el equivalente a 10 veces el sa 
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lario mínimo. De .esta for:ma los trabajadores que devenguen altos sa:a ~ 

ríos, también estará.1 incol?orados al réglmer\. 

El moilto de la aportación que hace el sector empresarial 

es de 53 sobre la base ya establecida. 

En dos afias de operación, el INFO!\AVIT, ha recibido --

aportaciones por cerca de cinco mil millones de pesos aproximadamen-

te únicamente del sector ¡)atronal. Con dichos recursos, se han asigna-

do 57,000 créditos, menos del 23 de los 3.100,000 trabajadores inserí-

tos y cuenta :::on una reserva territorial de cua·renta y cinco millones de 

m2 de terreno, con un valor de mil cien millones de pesos. 

Es innegable que para cubrir las necesidades actuales de 

vivienda para los trabajadores inscritos, se necesitará que transcurra -

casi medio siglo, por lo que muchos trabajadores no verán realizado el-

sueíio de su vida: contar con una casa pr::>pia. 

Pa:::-a acelerar ·~l financiamiento a :os trabajadores para la 

adquisición de viviendas, el IN Fü;\JA VIT deberá contar con mayores re-

cursos, por lo que a s•':!mejanza de lo ocurrido con las cuotas obrero-pa -

tronales del Seguro Social, que periódicamente se han venido aumcnta:1do, 

propongo se adicione el Art. 136 de la L.F.T. de la siguiente forma: 

Artículo 136. Toda Empresa agrícola, industrial, minera 
o de cualquier otra clase de trabajo, está -
obligada a propor::ionar a los traba~adores -
habitac'.ones cómodas e higiénicas. Para --
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da::- ..:umplirnie11to a esra obligación, las ern'7 
presas deberán aportar al Fondo Nacional -
de la Vivienda, .. el cinco por ciento sobre los 
salarios onlinarios ele los trabajadores a su 
se1"Vicio. Esta aporLación se aumentará en
un uno por ciento anualme11te hasta llegar al 
diez por :.:iento. 

A 1 duplicar sus ingresos el lN FO NA VI T, se reducirá CO!!_ 

siderablemente el plazo para que se convierta en realidad la conquista -

obrera de la habitación popular. Se dirá que el efecto del auménto dé la 

tasa de las aportaciones putrona~.es, tendda efectos inflacforiários sobre 

la economía del país, pero en la práctica se vió que el Estado a través "' 

del Impuesto Sobre la Renta, absorbe una parte de los gastos de previ- -

sión social (aportaciones) que puede llegar hasta el 42%. Es sin lugar a 

duda, un beneficio para los empresarios, el que las aportaciones al Fo!!. 

do Nacional de la Vivienda, se consideren corno gastos de previsión so-

cial. 

Si tomamos en cuenta que día con día el costo de la cons -

trucción aumenta considerablemente y si compa::--amos los costos de 1960 

con el de 1970 y 1974, encontramos que casi se han triplicado y la ten--

dencia es de que contienue este incremento en costos. Por lo tanto, la -

aportación de los patrones del 5% de los salarios de lo!' trabajadores, se 

rá insuficiente para resolver el problema de la habitación en Mfako. 

En segundo lugar, elpatrimC?ílio rlel INFONAVIT se inte

gra con las aportaciones en numerario, servfc:ios y subsidios, que el G~ 
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blerno Federal proporciona al mismo Instin11·0; al 31 de diciembre de - -. 

1973, el Gobierno Federal ha aportado doscientos millones de pesos de -
. . 

un tata l de $ 2. 000, 000, 000 a fin de integrar elpªtrfü1()niÓJnicial del- -.... - . ' . . --,- ~:·-~ '. ; ' -· - . - ·-- . . - ... - ; - - . . - ' 

fondo, además los terrenos' la infraestructura y los servicios deben - -

se1· proporcionados, a costos razonables por la Federación. 

Por lo que toca a los servicios que prestará la Federa - -

ción, consisten en retene1· la recaudación de las aportaciones y descue!:!. 

tos a través de las oficinas l'.€derales de Hacienda o aquellos organismos 

que estén o sean aütorizados por la Secretaría de Hacienda. 

b) Estatutos. 

La estructura orgánica del Instituto está integrada de la s_!. 

guiente forma: la autoridad máxima es la Asamblea General, está facu!_ 

tada para crear y expedir una serie de reglamentos que están destinados 

al otorgamient0 de créditos, y pnra la administración de fondos conslit~ 

dos a través de las cuotas que aportan los patrones; asr también tiene la 

Asamblea, autorización para aprobar el presupuesto de egresos. Se en-

cuentra integrada por 45 miembros, distribuídos equitaLivamente enrre -. 
los 3 sectores, de tal suerte que se ha designado a 15 miembros por ca-

da sector, de esta forma existe un perfecto equilibrio en cada uno de - -

ellos, es decir 15 para las organizaciones nacionales patronales; 15 para 

las organizaciones nacionales de trabajadores y 15 más para los repre--

sentantes del poder Ejecutivo, además por cada miembro propietario se -
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designará un suplente. 

La Asamblea General tiene como obligadórila de-reunir;.. 

se dos veces al año, en ellas se deberán aprobar y discutir el presupue~ 

to de ingresos y egresos, los que no deberán excede1· del uno y medio por 

ciento, de los recursos totales que se manejen; examinar el balance de -

cada ejercicio, dentro de los 4 siguientes meses y, por último los planes 

y trabajos que se pretendan realizar, para el mejor funcionamiento del -

Instituto. 

Por otro lado, deberá decidir si es conveniente o no, se-

ñalar cuál será la jurisdicción sobre el establecimiento, modificación o 

suspensión de las comisiones regionales: deberá determinar, conjunta-

menre con el Consejo de Administración, las reservas que deberán con~ 

tituirse para asegurar las operaciones que el Fondo Nacional de la Vi-

vienda realice. 

Las sesiones del órgano supremo, serán presididas en fo_!: 

ma rotativa; los integrantes de cada sector elegirán libremente a sus re

presentantes, para que sean éstos los que ocupen el cargo en la sesión. 

1. - El Consejo de Administración está formado por 15 -

miembros, estas personas son nombradas directamente por la Asamblea 

General, forman un cuerpo de 5 personas por cada grupo, además por -

cada Consejero Pr•1pietario, se nombrará un suplente. 
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Los. integr~nteis del Consejo de Administración no podtá n, 

formar parte dE) la'.~sa%~l('!a -cierieral.. 

Al Consejo le corresp.onde atender la función ejecutiva del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda; deberá aprobar los nombra -

mientos del personal direct·ivo, delegados regionales y la preparación de 

presupuestos, programas de financiamiento, estados financieros e info.!::_ 

mes de actividades anuales, que pondrá al conocimiento del órgano supr~ 

mo; es de su competencia, también, la decisión sobre la forma en que se 

inviertan los fondos, proponer a la Asamblea la modificación o establee.!_ 

miento de comisiones regionales, dar su opinión a la Asamblea sobre --

los presupuestos de ingresos y egres·os y planes de trabajo. 

Otra de las obligaciones que está a cargo del Consejo, es 

la de presentar a la Asamblea los reglamentos del Instituto para su ap1·~ 

bación, así corno dar a conocer a la misma, las reglas para el otorga-

miento de créditos y las operaciones y movimientos de los depósitos del 

Instituto. 

Por último, el Consejo tiene como facultad la de estudiar 

y aprobar en su caso, la rabulación y las prestaciones que el Instituto --

otorgará a su personal, y una última facultad ele suma importancia es la 

de nombrar a los integrantes de la Comisión de Inconformidades ~'de V~ 

luadón. 

2. - La Comisión de Vigilancia tiene las siguientes atribu-
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ciones: la función de supervisión en las operaciones y manejo de r~cuE_. 

sos y los gastos, la nt:tividad consultiva en esta materia y la designación 

del auditor externo, encargado de practicar la auditoría de los estados Q 

nancieros y comprobar si los avalúos practicados sobre los bienes mat~ 

ria de las operaciones del Instituto, son correctos, así como para revi -

sar los documentos y la contabilidad, y proponer las medidas de organi

zación para el mejor funci.onamiento del Instituto. 

Esta Comisión se forma con la intervención de nueve 

· miembros, corresponr1ienr1o 3 de ellos a cada una de las representa el o- -

nes; estas pe·rsonas no podrán formar par:e de la Asamblea General, ni 

del Consejo de Administración, el tiempo que durarán en su gestión, es 

de seis años, pero podrán ser libremente removidos por la ¡\samblea --

General a petición de la representación que lo hubiere votado, esta remo 

ción deberá presentarse por conducto del Director General. 

3. - El Director General será nombrado directamente PM 

la Asamblea a proposición del Presidente de la República; es el Apoder~ 

do Jurídico del Instituto, con facultades para pleitos y cobranzas, actos -

de administración y de dominio y las especiales que requieran cláusula -

especial; conforme a la Ley estas facultades podrá ejecutarlas en forma 

conjunta o separadamente; el Director poch'á otorgar y revocar poderes, 

tiene además a su cargo, las siguientes atribuciones: 

la. - Asistir a las sesiones de la Asamblea 'Jeneral y a -

las del Consejo , con voz, pero sin voto. 
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2a. - D.eberá presentar anualmente ál Consejo de Admini~ 

tración, dentro de los dos primeros meses del año

siguiente, los estados financier·'..>S y el informe de ..; 

actividades del ejercicio anterio1·; a más tardar el

último día de octubre de cada nñ1, los presupuestos 

de ingresos ~' egresos, el proyecto de gastos y los -

planes de labores y de financiamientos para el año

siguiente. 

3a. - Nombrar y remover al personal del Instituto, seña

lando cuáles serán sus funciones y la remuneración 

que percibirá, por la prestación de sus servicios. 

4. - Los Directores Sectoriflles son designados por el ór

gano supremo a propuestas de los sectores de los trabajadores y patro-

nos, uno por cada sector, que tend:-án como función Ja de servir como -

enlace entre la representación obrera y patronal ante el Director Gene

ral, para que a través de estos d::>s conductos, se canalicen la.'l proposi

ciones de los dos sectores en materia administrativa. 

5. - La Comisión de Inconformidades y de Valuación: ·está 

compue srn en forma tripartita, con un miembro por cada grupo; se en- -

cuentra a ca:-go de la Comisión la función jurisdiccional, pues deberá c~ 

nocer substancialmente y resolver los recursos administrativos que se -

promuevan [)Or Jos pa:rones, trabajadores O SUS beneficiarios, en Cat>O-
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de que existan controversias suscitadas por las determinadones del In~ 

tituro. 

La Comisión conocerá también de las contrL>versias que -

se susciten, con motivo de las prestaciones que las empresas estuvieren 

otorgando a los trabajadores y está facultada para resolver los conflic-

tos, valorando las prestaciones aportadas; ésto es, que deberá precisar 

si son inferiores, iguales o superiores al porcentaje ya dete1·minado por 

el artículo 136 de la Ley Federal de Trabajo. 

La Comisión se reunirá en forma ordinaria semanalmen

te, siempre y cuantio existan asuntos de interés que justifiquen la reu- -

nión; podrán convocar a sesiones extraordinarias, el Consejo de Admi-

nistración, el Director General o dos de los miembros de la Comisión. 

Para que se pueda sesionar, es necesario que exista un -

quórum; ésto quiere decir que deberán estar reunidos dos representan-

tes propietarios o sus respecl ivos suplentes; en el caso de que se cncue!!. 

tren presentes el propietario y el supleme, este último tendrá la oportu

nidad de comentar o criticar algún aspecto del asunto que se esté tratan

do, pero, a la vez, sus intervenciones no podrán tener carácter de voto. 

En caso de que dicha sesión no pudiese celebrarse por -

ausencia de uno de los miembros, la misma deberá convocarse y cele

brar:-;;e dentro de los tres días sig11ie11tes a la fecha en que debería habeE_ 

se llevado a cu'Jo la :\samblea. 
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Tocla vez que se efectúelaAsaml:ileá} estárá a cargo del. 
;.f '.'.---- ..•• • •• -:~ ; ---·. -,,--~- -·-

Presidente de la Comisión, el modula~.Y;~übrelÍevarJO~ debates que se 
. . - ... (.,>-~ .. ~ ~t'.: ··- ,_. 

originen en la reunión y será auxiliacloporºelSetretario de la Comisión. 

actividades : 

El Secretario de la Comisión, desempeñará las siguientes 

lo. - Comprobar que se encuentra legalmente integrada. 

2o. - Dar cuenta de la Orden del Día. 

3o. - Certificar el sentido de la votación. 

4o. - Firmar el acta que se levante de dicha Asamblea y-

someterla a la aprobación de la Comisión y transcr.!_ 

birla en los libros respectivos, firmando al calce de 

cada transcripción y recabar la firma de los miem-

bros integra:ites de la .11isma. 

6. - La Sub-Dirección Jurídica del Instituto, es la auxiliar de 

la Comisión de Inconformidades y de Va~uación, conoce de los recu1~sos 

de inconformidad y de las controversias sobre valuaciones y para tales-

efectos desempeña las siguientes funciones: 

la. - Dar entrada al recurso. 

2a. - En los casos en que el recurso fuere impreciso, in-

completo o no se acreditase la personalidad del pro-

movente, la Sub-Dirección Jurídica podrá prevenir, 

por una sola vez paya que aclare su escrito o lo com 
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plemente, apercibi~ndolo dé qúe en ca:fode. no ha·-, 

cer lo, será ~ese~ha~O de plá:1oiel res~'rS() Q'la con"' 

trovers ia. 

3a. - Además, notificará al promovente y tramitará el i~ 

cidente de la nulidad. 

4a. - Formular proyectos de resolución y dictamen, rela 

tivos a los recursos. 

Disposiciones Generales. 

Las promociones q1Je se presenten con motivo de algún r~ 

curso, no requerirán de formalidad alguna, deberán ser firmadas por el 

promovente y en caso de no saber hacerlo imprimirán su huella digital;-

cuando el actor del recurso actúe a nombre propio deberá acreditar su -

personalidad conforme a los lineamientos que establece la Ley Federa~ -

del Trabajo y la misma ley del INFONAVIT. 

En el caso de que actúen dos o más personas, deberán de 

signar a una sola persona, para que los represente. 

Una vez interpuesto el recurso, deberá recaer sobre el -

mismo un acuerdo determinando si se admite o se desecha. 

Procede el recurso de inconformidad contra las decisio--

nes individualizadas del Instituto, en aquellos casos en que se lesionen -
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los derechos a los trabajadores, sus beneficiarios oa los parrones. 

No prJcede recurso alguno en contra de las resoluCiones;. 
'-' . -

que determine la Comisión de Inconformidades y de Valuació,n, enfos r~ 

cursos de inconformidad o contra las del Consejo de Adri,i~isga~ión en :.. 

las contr::we1·sias sobre valuación; ésto quier~ d~ctZ;~que en aquellos c~ 
sos en los que se haya dictado ya resolución posta. Comisión de Inconfo!:_ 

midades en algún recurso en el que interveng11·1amisnia persona y se -

trata la misma causa que dió origen para interponer el recurso, éste se 

dará por desechado. 

En estos casos, sólo procede el juicio de amparo, para -

que con base en esta acción, la emp1-.;sa pueda obtener una resolución f~ 

vorable. 

Al respecto de la interposición de los recursos de incon-

formidad, se pueden dar muchos casos. Ejemplo: se podrá interponer el 

recurso cuando una empresa manifieste que las presraciones que ha est~ 

do otorgando, son mayores que las que determina la Ley Fejeral del Tr~ 

bajo, o en su defecto la Ley del Instituto. Por oi:ro lado, los trabajado-

res de esa empresa, a través de su sindicato determinan que las prest~ 

ciones son menores y que prefieren convertirse en sujetos de crédito, -

obligando a la empresa a pagar el 53 sobre los salarios ordinarios que -

perciba cada rrah~jador. En este caso es competente la Sub-Dirección-

jurídica para conocer del asunto y deberá dicta1· una resolución, ya sea 

condenando a la em;Jresa n cubrir las cuotas o absolverla del pago. 
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Otro de los casos que se su.scita, es cuando ex is re una - -

controversia sobre el monto que deterínin~Ja\~U()ta, o sea que la empr~ 
~,e:;· :.:1 , - --=-· ,', !:i,." 

sa declara un porcentaje y el lnstitutóiil~h~~ieÚ~. qúe la empresa deberá 

pagar con base en una tasa mayor. 

En el escrito que se interp~,nga/ el recurso debel"á cante -

ner: el nombre del promovente, o en su caso el de su representante, d~ 

miel lío para oír y recibir toda clase de notificaciones, los actos que le-

sionen los inte1·eses de la empresa, o de los trabajadores, los hechos --

que funden el recurso y las pruebas que se ofrezcan. 

Los plazos para interponer el recuyso, serán de 30 días, -

para los trabajadores o sus beneficiarios y l.'i días para los patrones: -

estos plazos empezarán a correr a partir del día siguiente en que se les 

notifique; la diferencia de términos que se ha fijado a los trabajadores y 

pa:rones, es porque se ha considerado que la clase traba~adora no cuen-

ta con los medios necesarios para !nrerponer la acción de inconformidad 

y es por éso que ha querido beneficiar a los trabajadores para que ex is -

ta un equilibrio entre los dos sectores. 

Al dar entrada al recurso, deberá recaer un acuerdo admi 

tiendo o desechando las pruebas ofrecidas e inmediatamente se dictarán-

las medidas pina su desahogo, que puede ser a través de la forma oral -

o por escrito, en esta :-nismo acuerdo se dará vista a los terceros imere 

sados, pa:·a 1ue aleguen lo que a su derecho convenga en un término de 
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1'J días; así mismo, se solicitará de las r2spectivas dependencias que e~ 

vfen sus informes con el fin de sa her cuál es el criterio y la actitud que 

tomaron. Este informe deberá ser presentado en un término de 7 días. 

Las pruebas deberán desahogane en un plazo de 15 días -

que podrá ser prorrogado por una sola vez, hasta por quince días más. -

Cuando la :iaturaleza de las pruebas así lo amerite, terminada la trami

tación del recurso, se formulará dentro de los 15 días siguientes, pro-

yecto de resolución que será turnado por la Sub-Dirección jurídica a la -

Comisión de Inconformidades, la cual deberá resolver dentro de los 30 -

días siguientes; estas resoluciones serán aprobadas, cuando menos, por 

mayoría de votos. 

7. - Comisiones Consultivas Regionales : es de su com

petencia la localización e información de áreas donde sea posible pro-

mover programas habita dona les, se integra en forma tripartita, debie~ 

do decidir la Asamblea General, sobre las regiones en que habrán de in~ 

tituirse, la manera de cómo habrán de integrarse y las demás funciones 

que les correspondan. 

c) Obligaciones a cargo de las Empresas. 

En el artículo 29 de la Ley del Instituto, se determinan -

cuales son las obligaciones que surgen para los· patrones en materia de

llabitaciones : 
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a'. - De acuerdo con los términos que fija el instructivo, -: 

se procederá a insi.:ribirse y a inscribir a los tra~ajadores en el Institu

to: este instructivo señala las formas en cómo se van a utilizar los regí~ 

tros fiscales en los avisos de alta y baja de los trabajadores, moclifica-

ciones de salarios y demás datos. 

La inscripción se hace mediante las formas HISR-80 y sus 

anexos aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las 

oficinas receptoras que al efecto señale esta Dependencia. 

Los anexos deberán contener los siguientes datos: 

l. - Nombre o razón social. 

2. - Giro. 

3. - Ubicación del centro de trabajo. 

4. - Registro Federal de Causantes del Patrón. 

5. - Nombre y apellido completo del trabajador. 

6. - Cantidad bimestral en efectivo percibida. 

7. - Registro Federal de Causantes del Trabajador. 

Los trabajadores cuando el patrón no cumpla con esta obl..!_ 

gación, tendrá·1 de1·echo a acudir al lnsr·ituto·a proporcionar los informes 

correspondientes, además, ~l Instituto podrá inscribir a Jos trabajado-

res sin previa gestión de ésms o de los patrones: ésta es una facultad i~ 

oHcita y de acuerdo a ésto el trabajador :JUede acudir al Instituto para -

que lo inscriban, porque puede suceder que un patrón con el afán de eva-
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dir la obligaci6n no d.é de áita al trabajador. 

b. - Efectuar las aportaciones al Fonrlo Nacional de la Vivienda; 

serán de un 5 % c~e los salari03 orrlinarios de los trabajailores a sus se!:_ 

vicios, con la limitaci6n por cuanto a salarios altos se refiere, ne un t;.g 

pe rle 10 veces el salario mínimo regional. Estas aportaciones tendrán 

el carácter rle crér1itos fiscales; se cobran1n por bimestres vencidos, -

rlentro de los primeros quince riras ile carla mes y serán recaudadas a -

través de las oficinas receptoras rle la Secretarra c~e Hacienrla o.de instj_ 

tuciones bancarias autorizarlas. 

Por lo tanto, deducimos que las obligaciones en materia h-ª. 

bitacional por lo que se refiere a los patrones, esencialmente se· trata -

rle obligaciones derivadas de la relación laboral; sin embargo, para los 

efectos de las aportaciones y cobro, tienen el carácter r'le fiscales; inm~ 

diatamente nos surge una duda, las cuotas del 5 % sobre los salarios or

dinarios de cada trabajador, para los efectos fiscales, se consideran -

que son un impuesto, un prorlucto o un aprovechamiento, o una cuota suj 

géneris. 

Una vez planteada la <luda, vamos a tratar .de resolverla, -

analizando cada uno de los aspectos. 

Por impuestos entenclemos " las prestaciones en dinero o -

en especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de 

personas frsicas y morales, para cubrir los gastos pdblicos ". 
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Desglosando las frases que forman parte de esta definici6n, 

ob:>ervamos que por lo que respecta a las prestaciones, el particular ti~ 

ne la obligaci6n ele hacer una aportaci6n econ6mica al estado, o sea dar -

algo sin recibir a cambio absolutamente nada en un plano personal, aun

que indirectamente se reciba a través de una obra de servicio colectivo

º pl1blico. La Ley fija la forma en que deben1'n hacerse las aportacio-

nes, ya sea que se hagan a través ele la moneda de uso corriente o en e!i._ 

pecie. 

Ahora bien, para este respecto la voluntad que prevalece -

es la del Estado, plasmada en una Ley para que exista la obligaci6n de -

pago, no interviniendo para nada la voluntad rlel causante, con el can1c

ter general u obligatorio; est6 quiere riecir que la Ley no hace rlistincio

nes, sino que obliga a todos los causantes a contribuir al gasto pllblico, -

rle ahrque torlos los gobernaclos, tenernos obligaci6n rle contribuir alga§_ 

te pL1blico, rle ahr que todos los gobernados, tenernos obligaci6n rle con

tribuir al presupuesto, por mcrlio riela rleterminaci6n rlel impuesto que 

consiste rn la inscripci6n rle los patrones fiscales corno causante. 

En la Ley rle Ingresos ele la Ferleraci6n, que año con año se 

expirle, se marca claramente cuales son las fuentes rle ingreso que Liene 

el Estarlo. 

Como portemos ver, est¡f comprometido a contribuir alga§_ 

to pl1blico, tanto el patr6n como el trabajarlor, porque hasta que carla --
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uno de ellos realice alguna determinada activiñarl, en la que se pacte que 

esa acci6n esté gravada con la imposición de un impuesto, para que sea

cubierto por cualquiera c1e los dos. Por lo tanto, llegamos a la conclu

si6n <le que todos los causantes están obligados a contribuir al gasto pl1-

blico, pero al tratarse ne las cuotas ñel S % para el Instituto rlel Fondo -

Nacional c'le la Vivienda, esta cuota es obligatoria, dnica y exclusivam~ 

te para el patrón, de ahr que no poc1amos consiñerar a esta cuota como -

un impuesto, ya que no está clestinacla a cubrir el gasto pdblico, sino -

que su finalirlarl es la de crear un fonrlo revolvente para poier financiar -

y coorcHnar programas ne construcci6n en favor rie los trabajadores. 

Se entiende por derecho, las contraprestaciones estableci

das por el poder Ptlblico, conforme a la Ley en pago de un servicio. 

Contraprestaci6n equivale a ciar algo, recibiendo un benefi· 

cio en reciprocidad de lo que se di6 originalmente, estas contraprestaci.Q 

nes son establecidas por el Poder P11blico. 

Las cuotas del 5 % nestinadas a la habitaci6n, no pµenen -

consir:lerarse como un clerecho, ya que se entiencte por clerecho la contr.§!_ 

prestaci6n establecida por el Poner Ptlblico, conforme a la Ley en pago -

r:le un servicio; la contraprestaci6n equivale a dar algo recibienrlo un be

neficio en reciprociñarl; a este respecto nos encontramos que por el ser

vicio que nos proporciona el Estarlo, existe la obligaci6n ne pagar una -

cuota por el servicio que uno estcT recibiendo. Tocante a las cuotas ñel 
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5 fv en materia habitacional, el patr6n está obligaclo a cubrirlas sin recj_ 

bir ningl1n servicio por parte rlel Poier Pl1blico, a diferencia rlel trabaja

rlor, que é.ste, en vez rle tener una obligaci6n, se hace acreeclor de un -

elerecho, que consiste en la posibilirlacl rle convertirse en un sujeto ele -

crérlito, para la adquisici6n cle una casa habitaci6n, y éste tlltimo tam-

bit'n recibe un servicio, ya que es una contraprestaci6n que se cleriva de 

la relaci6n obrero- patronal. En conclusi6n, no ponemos rlecir que las 

aportaciones al INFONAVIT, puerlan consirlerarse como un elerecho. 

Ahora, tampoco puerlen considerarse como un p:roñucto, ya -

que las aportacbnes al Instituto no tiene ninguna relaci6n con los ingre

sos que obtiene el Estado, a trav~s ele las activirlades propias ne sus fU,!! 

ciones o ele la explotaci6n de bienes patri:noniales. Poc:lrramos rlecir -

que son una contribuci6n suigt'neris ya que no encuadran en ninguna cle -

las categorias que hemoo analizarlo anteriormente; pcxlrramos consiñer¿g 

las semejante a las eportaciones que se hacen al Seguro Social. 

Ln Facultad que tiene el Instituto para exigir el cumplimiel.1 

to rle las obligaciones a cargo -le los patrones, raelica en que es el pro-

pio Instituto el encargado ele arlministrar las aportaciones y rles cuentos,

se le ha conferirlo 1le una naturaleza especial; es clefinielo al igual que cl

Instituto Mexicano rlel Seguro Social, como un organismo fiscal aut6no-

mo y por lo tanto, se encuentra facultarlo para rleterminar en caso rle in 

cumplimiento, el importe 1~e las aportaciones patronales y las bases pa

ra su liquidaci6n y cobro. 
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Con funñam•:nto en esas ciisposiclones fiscalt;!s, las oficinas 

recaudadoras ele Hacienda, tendrán la atribucl6n rle iniciar al procedi---

111 iento administrativo rle ej ecuci6n, con la posibilidacl ne exigir el pago

rle recargo~3 y multas cie acuerdo a las consideraciones contenirlas en el -

C6-'ligo Fiscal de la Fecleraci6n. 

La Ley iletermina en forma genérica, que las infraccio:ies 

cometidas por los patrones en perjuicio ele sus trabaja<'lores o rlel Institg 

to, se castigarán c011 multas rle $ 100. 00 ( CIEN PESOS 00 / 100. M. N. ) 

a $ 10, 000. 00 (DIEZ MIL PESOS 00 / 100. M. N. ); estos tipos de mul

tas serán impuesto::; por la Secretaría del Trabajo y PrevisMn Social, y 

s6lo p(x:lrán dejar ele aplicarse si les patrones enteran espontáneamente -

las cuotas y descuentos correspondientes. 

Ariemás de las sanciones pecuniarias, existen otras de natu

raleza ñiversa, como la defr2:udaci6n fiscal que se produce cuando el -

patr6n evade la cuota del 5 96, este rlelito se castiga con penas de tres -

mes es a ses años seglln sea el monto defraudado, además deberá cubrir 

el adeuclo no enterado con n1'.1ltas y recargos al 2 % mensual. 

Conforme al artículo :35, señala que las aportaciones cleb~ 

n1n hacerse en forma bi:11estral y la fecha en que se hará el pago, será 

a más tarrlar el día 15 o al rlía siguiente si fuese día festivo clel mes su.Q 

secuente al bimestre que corresponrla; estas aportaciones constituyen -

dep6sitos en clinero sin causa .-le intereses, a favor rle los trabajarlores. 
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Las aportaciones entregadas al Instituto, se acreditarán -

de acuerdo a un instructivo que expir'la el Consejo rle Ar1ministraci6n y s~ 

ñalan1 la forma c6mo se acreditarán las aportaciones en favor de los -

trabajac1ores. Ellos poorán, en tafo tiempo exigir de sus patrones que 

exhiban ante el lnstituo los comprobantes respectivos. 

T cxlas aquellas empresas o patrones que con anterioriclad 

estuvieran proporcionando cualquier prestaci6n en materia habitacional, 

las seguirán prestando si el monto de las mismas es superior o igual a -

las que establece el artículo 136 c:le la Ley Federal del Trabajo, queclan-

do por tanto liberados de cubrir las aportaciones al fondo. En caso de 

que el porcentaje sea inferior a las prestaciones establecidas por la ley, 

la empresa estará obligada a pagar la diferencia al Fondo Nacional de -

la Vivienda. 

Un aspecto muy importante, los trabajadores pcxln1n esc_g 

ger libremente las prestaciones que ofrece el patr6n o renunciar a ellas, 

en cuyo caso la empresa deberá cubrir el 5 % rntegro sobre sueldo al --

fondo. 

Por otro lado, tenemos a las empresas que han dotado de 

casa habitaci6n a sus trabajadores; en esta hipótesis, las empresas est!l 

rán obligadas a cubrir al Fonclo Nacional de la Vivienda, el equivalen~e

al 60 % r:le los dep6sitos que le correspon:lerran al trabajarlor que estuv~ 

re gozanrlo c1e un pré1:3tamo para el mismo fin; de esta forma los trabaj.§!_ 
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<lores seguin1n siendo sujetos ele cn~dito; en esta hipótesis, no encuarln1n 

dentro e.le este caso las empresas cuyos trabajadores han añquiriclo hab!_ 

taciones en propiedad, cuyo precio se hubiere pagacfo o se este}Jaganno -

con su propio salario; en este caso los patrones están obligarlos a cubrir 

las cuotas al Fon::lo Nacional ele la Vivienda. 

·En el caso ne que se suscitara alguna controversia sobre

las cuestiones que hemos esturliarlo anteriormente, se ha previsto en la

ley, un procerlimienro ya analizado en el capitulo ele inconformidarles y -

que deberá interponerse ante la propia comisión de Inconformirlarles y ya. 

luaci6n. 

rl, - Q¿rechos a cargo de los Trabajadores. 

a'. - Obtener pr~stamos para adquirir en propiedad, construir, -

reparar, pagar pasivos y para mejorar sus casas habitaci6n. 

b'. - Emplear al Instituto como un instrumento :le ahorro persQ_ 

nal en el caso de que el trabajador no obtenga pr~stamo alguno, ya que -

las cuotas irán constituyendo depósitos que se reintegran en forma per~ 

clica una vez vencido el plazo fijo de 10 años que señala la Ley. 

c'. - El trabajador tiene derecho a que en cualquier momento -

pueda solicitar y obtener informaci6n directa rlel Instituto a trav~s rle su 

patr6n, sobre el monto de las aportaciones a su favor. 

rl'. - El trabajaclor tiene derecho a que se le inscriba en los pa-
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drones del Instituto, para que de esta forma pueda obtener un crédito; en 

el caso ele que el patr6n no lo inscriba, el trabi:ljar1or podr~ acudir al 

Instituto a inscribirse. 

e'. - En el artrculo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienrla, se prevé el caso de que el trabajarlor por su incapacita

ci6n, jubilaci6n o muerte, sin que haya obteniclo algdn crérlito por parte 

del Instituto, tiene derecho altotaldelos dep6sitos que tenga a su favor; 

por cuanto se refiere a los jubilados; en caso rle muerte las entregas se 

harán a los beneficiarios rlesignados por el propio trabajarlor; en el caso 

r1e que no loo hubiere clesignarlo, los beneficiarios tenrtrán que acreditar 

su derecho a través ele un intestaclo. 

El artrculo 41 habla de los efectos que se prcxlucen cuando 

el trabajador gozando de un crédito, neja de estar sujeto a una r:elaci6n 

laboral; se presume que ésto ocurre cuando deja de prestar sus servi-

cios en un perrcxlo de un año, a menos de que exista litigio pendiente SQ.. 

bre la subsistencia de la relación obrero - patronal. 

Cuancio se logre comprobar ante el Instituto la legal ruptu

ra rle la relaci6n laboral, si el trabajador goza de un crédito, tendrá d~ 

recho a una pr6rroga sin causa de intereses en la amortizaci6n del cré

dito, porque se entiende que en este lapso de 12 meses, el trabajador -

no percibe ingresos, lo cual serra injusto de cobrarle intereses; esta -

pr6rroga expirará' cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una relg_ 
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ci6n obrero- patronal. 

Para los efectos de la prescripci6n sobre los derechos ele 

los trabajadores titulares de los dep6sitos constiturdos en el Instituto, -

tiene lugar a los 5 años, contados a partir c1e la fecha en que el trabaja-

dor tiene legahre nte la facultan ele exigir, que se le entreguen los dep6sj 

tos hechos a su favor. 

e) Operaciones del Fonc:lo. 

Los recursos cJel Instituto se destinarán: 

a') Al otorgamiento de créditos a los trabajadores para la ad-

quisici6n, construcci6n, reparaci6n, mejoras de habitaciones y al pago

de pasivos adquiriclo.s por cualquiera ele los conceptos anteriores. 

b' ) Al financiamiento de la construcci6n de conjuntos habitacio

nales, para ser adquiridos por los trabajadores. 

c') Al pago de dep6sitos que le correspondan al trabajador, cu

brir gastos de administraci6n, operación y vigilancia del Instituto, a la -

inversi6n ele inmuebles estrictamente necesarios. 

Los ciep6sitos constiturños con las aportaciones patronales, 

no generan inter~s alguno a favor ele los trabajadores. 

Ahora bien, estos dep6sitos no pocirán ser objeto ele cesión 

alguna en favor de untercero y sólo podrán ser embargados por el propio 
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Instituto, tratl:fndose de créditos por él otorgados. 

El Instituto para peder dá:i:- soluci6n al problema de la vi·" 

vienda obrera, ha adoptado una serie de normas, segL1n las cuales el In~ 

tituto deberá tomar en cuenta la equiclarl en la aplicaci6n de los cn~ditos 

y su adecuada distribuci6n en las distintas regiones ñel pars. 

La primera norma que cleberatomar en cuenta, es la ele '1.!:, 

terminar cantidacles globales que se asignen a las distintas regiones y lQ 

caliclades clel pars, para la adquisici6n ele terrenos y cons trucci6n rle COJ) 

juntos habiLacionales rlestinarlos a trabajadores, a este respecto podria

mos pensar que el Instituto se conv·ierte en un competidor en el mercaño 

de la construcci6n y es más, algunas personas po:irran llegar a creer -

que aumentarra el precio de los terrenos; ésto no puede suceder, ya que -

el Instituto L1nicamente está facultado para financiar y coordinar la con~ 

trucci6n; es en esta fase, la cle la coordinaci6n, en clonie el Instituto p~ 

de ampliar su campo de acci6n, el de comprar y construir terrenos y C.§!. 

sas a cargo de los trabajarlores. 

En el otro aspecto, el rle otorgar crérlitos inñividuales a -

los trabajadores para la adquisici6n ne casas en propieclarl, reparación -

o mejoramiento, no existe problem::i alguno, porque nos· enfrentamos a -

una situaci6n en la que el trabajaclor favoreciclo con el créclito, tiene una 

casa y el créclito obtenido lo utilizará ya sea para terminar la construc-

ci6n o para cubrir el sltlcfo que tiene pendiente y con este motivo exigir 
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que se le titule el inmueble. 

Para llegar a conocer el grado de importancia que pudie

ra existir entre las ni versas regiones del pars y con ella deciclir sobre -

la asignaci6n de los recursos en la ley del Instituto, en su artículo 149 -

de la Ley Fefleral del Trabajo, prev~ se tome en cuenta en primer lugar, 

el monto total de la aportaci6n que corresponda a cada regi6n; en segun

do término, el ntlmero de trabajadores establecirlos en carla una ele ellas; 

en tercer lugar, las necesidades clel pars y en intima instancia, las posi 

bilidades reales de llevar a cabo programas ele financiamiento en esta -

materia. 

El Fondo Nacional de la Vivienda, a través de sus opera

ciones financieras, será solamente uno ele las sistemas para resolver el 

problema habitacional, sin embargo, se continuará contando con los sis

temas existentes ( :POBI, INDECO, BNOSP FOOA, asrcomo con cuales, -

quier otros de carácter ptlblico o privado que libremente elija el trabaj~ 

dar. 

La ley en su artrculo 47 establece las reglas para el otar. 

gamiento de cn~ditos individuales, el Instituto recibir<1 las solicitudes de 

los trabajadores y dará preferencia a aquellas trabajadores que tengan -

familias numerosas, estudiará si su ingreso mensual es suficiente para 

pagar una determinada casa. 

Siguiendo este proce<limiento, se podrá prever una clasi-
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ficaci6n cie los trabajadores, formando asr grupos para ponerles ofrecer 

créditos aclecuacios a cubrir sus necesirlacles. 

Una vez que el Instituto otorga un préstamo, deberá sepa

rar el 40 % rle las aportaciones que hasta ese momento hubiere hecho la 

empresa en favor ilel trabajarlor para el pago de los abonos, de acuerdo 

con las amortizaciones pactadas con el Instituto; c'lebienrlo el trabajarlor -

cubrir con sus propios recursos el remanente, toilos los crécfüos que -

otorgue el Instituto deberán ir acompañarlos de un seguro de vida. 1\ es 

tos créditos que otorgue el Instituto, se les aplicará un interés a razón -

del 4 % anual, sobre saldos insolutos. 

El Art. 141 - Fracci6n IV, de la Ley Federal del Trabajo, -

establece el derecho del trabajador para que se le entreguen los saldos -

de los dep6sitos constiturdos durante los diez años anteriores. 

Se parte de la idea que el ahorro es propiedad del trabajª

dor y por lo tanto le pertenece rhtegro. 

Ahora bien, si pide un préstamo al INFONAVIT, la fra--

cci6n III del mismo artrculo establece que se aplicará el 40 % del impar. 

te de los ciep6sitos constituidos a su favor, como pago inicial clel cn~dito 

concedido. 

En mi opini6n, debe aplicarse cuando menos el 80 % de -

los dep6sitos al pago del crédito, puesto que se trata de cantidades que -
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son nel trabajanor y se están aplicando para el fin por el cual fue creado 

el INFONAVIT. Con mayor raz6n si se trata de trabajadores que ganan 

el salario mrnimo y que tengan que aplicar parte de este, para cubrir el 

abono del crérlito concedido para comprar su casa. Claro está que no -

debe aplicarse el 100 % r:lel ahorro, puesto que los gastos del INFONAVIT, 

que no deben exceder del 1 1/ 2 % de los ingresos totales, deben cubrir. 

se con parte ele las cuotas, pero no como para dejar de aplicar más del-

50 % del ahorro de los trabajadores. 

Por otra parte, la fracci6n VI ·ael mismo Art. 141 dice: 

Art. 141. - "Las aportaciones al Fondo Nal. de la Vivienda son 

gastos de Previsi6n Social. . . . . " 

Fracci6n VI - En el caso de que los trabajadores hubieren recibJ 

do crédito hipotecario, la devoluci6n de los dep6sitos se hará con cleduc

ci6n de las cantidades que se hubien!n aplicado al pago del crédito hip_g 

tecario en los terminas de las fracciones I y II ele este artículo. 

Pongamos un ejemplo: un trabajador que ha siclo benefi-

ciaclo con un cn~dito, debe tener dep6sitos a su favor y el 40%cle los --

mismos se aplicarán como pago inicial de dicho cn~dito. De la misma -

manera se aplicarán al crédito el 40 %ele los dep6sitos que se sigan Col}§ 

tituyendo a su favor. Al cabo de 10 años, el trabajador, podrá pedir la 

devoluci6n del saldo de sus dep6sitos o sea el 60 % restante. En mi opJ 

ni6n, en estos casos espectficos, deberra aplicarse el saldo rle los dep6sJ 
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tos para amortizar el cn~dito hipotecario, puesto que el esprritu de la -

ley, es el de proporcionar habitaciones a tooos los trabajarlores y si é1i_ 

tos retiran sus saldos, en vez de aplicarlos al pago de los créditos hipo

tecarios, el INFONAVIT, sufrirra un quebranto económico, ya que ese -

dinero debe emplearse en el otorgamiento de créditos a otros trabajado

res. 

Por lo tanto, propongo que se mo:lifique la fracc. VI Sfel -

Art. 141 rle la Ley Federal del Trabajo como sigue: 

Art. 141 "Las aportaciones al Fondo Nal. de la Vivienda son --

gastos de Previsi6n Social ......• 

VI. - En el caso de que los trabajadores hubieran recibido crédi 

to hipotecario, no se hará la devolución de los saldos de sus depósitos, -

sino que se aplicarán al pago de los saldoo de los crE!é1itos hipotecarios -

recibidos ". 

Los abonos al capital, se cubrirán en la siguiente forma: -

además del porcentaje deducido cte las aportaciones patronales a que se -

ha hecho mención, puede darse el caso ele que el mismo, no sea suficien 

re para cubrir lps abonos de capital insoluto e intereses correspondí en- -

tes, por lo que para la amortización rlel cr~ito, será necesario que el -

propio trabajador cubra de su salario la diferencia correspondiente; es -

por éso que se ha previsto la posibilirlacl ele que por conducto riel patrón, 

se realicen los descuentos corresponclientes, tanto para trabajadores que 
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perciben salario mrhimo como los que perciban salario superior. En ambos 

casos, los descuentos deberán ser aceptados libre y espontáneamente -

por el trabajarlor. 

Se estima necesario que las empresas también lleven su 

contabiliclad, respecto a cacla uno rle sus trabajadores, a fin de tener -

elementos suficientes para defenderse en caso de reclamación, tanto -

por parte de los interesados, como del propio Fondo Nacional. 

forma: 

Los cn~ditos que se otorguen, cieben1n redimirse en la siguiente 

a ) Si el préstamo está destinado para la adquisición o constr,!:!.c 

ci6n de habitaciones, el término no será menor de 10 años, 

puniendo concederse plazos máximos de 20 años. 

b) En los créditos para la reparación, ampliaci6n y mejora-

miento de habitaciones o para el pago de pasivos adquiridos 

por dichos concept0:3, se podrán establecer plazos menores 

a los indicados anteriormente. 

El Instituto cuenta con garantías para ampararse en caso 

ele que se otorgue un crédito y éste· no sea cubierto, su principal garan

tra se encuentra en el remanente ele los clep6sitos constiturdos a favor -- · 

del trabajarlor y de las aportaciones patronales subsecuentes al otorga

miento clel préstamo; éstas ascienrlen al 60 % de dichos fonrlos y aporta-
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cienes. 

Por otro lado, al constituirse un cn:!dito, ya sea para la ag_ 

quisici6n o reparaci6n, el trabajador se obliga de manera firme e irrev.Q 

cable a garantizar el monto del crédito con una hipoteca, en primer lugar 

a favor del Fondo Nacional de la Vivienda; de esta forma se grava la casa 

que pretenda adquirir en propiedad o también la hipoteca puede recaer s2 

bre el terreno en el que se va a erigir la construcci6n. 

Arlemás, en los casos de incapacidad total, permanente o

muerte del trabajador, los créditos otorgados se encuentran cubiertos -

por un seguro cuyo costo será absorbido por el Instituto, de tal forma que 

si ocurren esos hechos, el trabajador o sus beneficiarios se encontra--

rán liberados de cualquier obligaci6n derivada del préstamo. 

De acuerdo a lo previsto por el artrculo 49 de la ley del -

Instituto, se ciará por vencido anticipadamente el plazo, cuando los trabj! 

jaclores o sus beneficiarios sin previo aviso o consentimiento del Institu

to enajenen las viviendas, hipotequen en segundo lugar los inmuebles a -

favor de otro acreedor, o incurran en los casos de rescisi6n que se COIJ... 

signen en los contratos respectivos. 

141 



CONCLUSIONES 



PRIMERA. - México es un pars de larga tradici6n histórica y cuj 

tural, con un pasado agitado y difrcil, actualmente con un desarrollo y -

positivo creaclor. Cuenta con un grave problema, el aumento de población, 

el cual crea un crecimiento desrnedirlo y anárquico en los centros urbanos 

y sobre todo, en aquellos donde la industria se ha concentrado aument~l) 

do en forma considerable el déficit ele viviendas apropiadas. 

Es inciispensable procurar que la comunic1ad nacional, i!is

ponga de hogares higiénicos, con elementos materiales que proporcio-

nen bienestar, ya que si se prescinrle i!e ellos, nunca pcxlremos obtener, 

de quienes habiten en lo insalubre, en lo insuficiente, una acci6n cons-

tructiva y de progreso. 

El problema habitacional ha venido a constituirse al mo-

mento presente, en uno de los más generalizados y di'ficiles ne resolver 

de todo el orbe. 

Lo anterior, unido al éxcxlo ele loo habitantes del campo a 
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las ciudades, principalmente a la capital, ha traído como consecuencia -

que en los principales Centros rle nuestra Reptlblica, la gran masa de po 

bladores viva en concliciones deplorables, a veces casi infrahumanas. 

SEGUNDA. - Dos terceras partes de la poblaci6n del pars viven 

en comunidades rurales que carecen de todo, mientras que unos cuantos 

centros urbanos con el despilfarro de recursos y lujosas obras de emb~ 

llecimiento, muestran las grandes paradojas de nuestra realidad. 

La poblaci6n en edad productiva que año con año se incor

pora a la actividad econ6mica, clifícilmente encuentra ocupación remun~ 

rativa adecuada. 

La desigualdad en la distribuci6n del ingreso es una forma 

que obstruye la conquista de niveles superiores de desarrollo econd\nico, 

mientras los patrones ele consumo de las clases d~biles se ñeterioran, -

quienes detentan la mayor parte de la riqueza nacional viven en la opu-

lencia con patrones de consumo de despilfarro. 

TERCERA. - De lo expuesto en este trabaja, debemos conside

rar que las estadísticas nos presentan una situación muy grave y la ob

servaci6n de la realidad, tarr.bi~n nos hace ver un panorama nada hala-".' 

gador en cuanto el problema habitacional. Basta observar las "ciucla-

des perdides" en la ciudad de M~xico, conocer los " Fraccionamientos" 

de ciudad Netzahualcoyotl y " Cartolandia" en Tijuana, B. C. para pen-

sar que el sistema económico del pars debido a su integraci6n, permite 
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gran1es acumulaciones ile capitales en unas cuantas manos. 

Creemos y afirmamos que la empresa no es un feudo, ni es

ti:'! destinarla a proporcionar dnica y exclusivamente beneficios a la clase 

patronal, sino por el contrario, es una lnstituci6n que debe asegurar un 

equilibrio justo y equitativo en la distribuci6n de la riqueza entre el pa

tr6n y el trabajador. 

CUARTA. - La soluci6n al problema habitacional de los trabaj adQ 

res, constituye una condici6n indispensable para la elevaci6n de su nivel 

de vida. 

Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo y en particu

lar a la fracci6n XII del artrculo 123 Constitucional, se están obteniendo 

los frutos en materia habitacional, que en otros años eran simples espe

ranzas; ya que en la actualidad los trabajadores resultan beneficiados al 

obtener financiamiento para la adquisici6n de habitaciones c6modas e hi

giénicas por un lado, y por el otro, el derecho a un fondo ele ahorro que 

les permita cubrir eventualidades futuras o bien contar con un pequeño -

patrimonio familiar. 

QUINTA. - Con la creación del INFONAVIT, creemos también -

que se obtendrá un auténtico avance social, porque con él nace una insJ;i 

tuci6n perdurable. 

Entendemos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
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da para los trabajadores, es un organismo esencialmente de servicio SQ 

cial con personalidad jurrdica y patrimoruo propio. 

Señalamos que técnicamente el Instituto, es un organismo p~ 

blico, descentralizado, ya que su creación obedece a la idea de que sea-

una corporaci6n pt1blica la encargada de atender una necesidad colectiva. 

El 1NFONAVIT, ha siclo dotado de graves responsabilidades-

a través de la facultad reglamentaria que se otorgó a su órgano máximo, 

por lo que sus actividades deberán estar muy bien marcadas y por su --

existencia y continuidad, como órgano de una polttica laboral y económi-

ca reinvidicatoria de la riqueza, esti:f condicionada a un buen desarrollo 

de sus activioades y a una intachable l!hea de conducta que observen sus 

funcionarios. 

SEXTA. - La creaci6n del INFONAVIT, no solo representa la so-

lución nacional de un problema que no podra ser resuelto a nivel de cada 

empresa y de cada sindicato, sino que viene a dar vida y forma a una -

institución social cuya magnitud y porvenir, ha quedado patente en el M~ 

xico contemporaneo. 

Ahora bien, para la resolución verdadera y eficaz al problt:!-

ma habitacional de los trabajadores en todo el pars, es necesario incre-

mentar los ingresos del INFONAVIT, mediante la elevación progresiva-

de la tasa del actual 5% en un uno por ciento anual, hasta llegar al tope 
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ideal que serra del 10%,. y asr hacer realirlad el sueño rle todo trabajador, 

que es el contar con una casa propi.a, c6moda e higi~nica. 

Por lo que debemos consignar que el INFONAVIT, representa 

una conquista obrera y su meta esencial es hacerla realidad, constituyen 

do asi' el instrumento m~s efectivo, vigoroso y realista con que ha cont'ª

do M~xico, para hacer frente al problema de la vivienda de los trabajadQ 

res. 
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