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WTROOUCCION. 

La particípaciOn del Estado Mexicano frente a.l problema de la vi 

vienda tiene una historia prolongada. Así, en un principio la Direc-

ci6n de Pensiones Civiles desde 1925, se aboco a construir viviendas 

y a proporcionar créditos para ese propósito a los empleados federa-

les. El Fondo de Habitación Popular para "población abierta" se creó 

en los años cincuentas. En 1933 se crea el Banco Nacional de Obras -

Públicas, dedicado a fincar ~bras de infraestructura pública, trans-

formado posteriormente en el Banco Nacional de Obras y Servicios Pú-

blicos S.A. (BANOERAS), que además de canalizar recursos a obras pú-

blicas en los municipios del pais, también los canaliza a la cons---

trucci6n de viviendas. En 193~. el Departamento del Distrito Federal, 

inicia el Programa de Construcción de Vivienda. 

Entre 1947 y 19&4, surgen varias iniciativas del Estado en el -

campo de la vivienda. Sin ernbargc, mediante su acción directa nó al-

canza a modificar la dificil situación habitacional de la población;

ya que lo mas importante de este periodo, lo constituyeron las prórro 

gas de los contratos de arrendamiento decretadas en el 01s~r1to Fede

ral. entre 1943 y 1948. 

En 1947, la Dirección de Pensiones Civiles, inicia la construc-

ción de conjuntos multifamiliares para alquilar a sus derechc·habi>::n-

t.es, ~:. sse año, el Banco Nacional HiPot~cario cbsorbiO al Banco de -

Fomento a la Vivienda, iniciando asi el fomento directo a la produc-

ci6n habitacional. En 1959, la Dirección de Pensiones Civiles -------
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se transforma en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

los trabajadores del Estado (ISSSTE), construyendo principalmente vi

vienda para renta. 

En 1954 se crea el Instituto Nacional de la Vivienda C INVl que -

en 1970 se transforma en el Instituto para el Desarrollo de la Comuni 

dad Rural y de la Vivienda Popular (INOECO), institución ~ue poste--

riormente desaparece por Decreto Presidencial y sus acciones pasan a 

ser desarrolladas por los gobiern~3 de los Estados. 

La Dirección de Pensiones Militares, hoy Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas CISSFAM), se fundó en 1955,-

en el mismo a~o en que iniciaban sus programas de vivienda el Institu 

to Mexic.anc. del Seguro Social ( J.MSS) y Petróleos Mexicanos <PEMEX). 

Hasta el inicio de los afies 60, la política habitacional, aunque 

teóricamente se orientaba a la clase trabajadora, en realidad benefi

ció a un reducido número de familias de ingresos medios, dada la limi 

taci6n d~ recursos financieros. 

A partir de ese momento, no obstante el incremento sustancial -

del gas-co públicc· en ese campo, las inversiones continuaron canalizén 

-:'-: ..... ~ ... ,.. ... ,.-,~ r.:~d5·-~ ":~-:'!.E~'=r,t-=s. para producir el mismo tipo .jo: progra. 

mas que venian desarrollando con anterioridad. 

El Programa Financiero de Vivienda (PFV> es constituido en 1964, 

cuya función primordial fue la de canalizar recursos privados a la --
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construcción de vivienda, reforzando el programa del sector público -

en ese rengl6n: al grado de que en el sexenio de 1965-1970 con~ribuyó 

con el 757. del total de recursos financieros aplicados a la vivienda. 

El Estado, entre 1970 y 1976, incr~menta su intervención en el -

sector ~abi taciona
0

l, fortaleciendo los organismos existentes y crean

do otros, asi se forma la Dirección General de la Habitacion Popular 

dependencia del Departamento del Dtstrito Federal, cuyo organismo en 

1977, pasó a formar parte de la comisión de Desarrollo Urbano del ci

tado Departamento (CODEUR). 

Con la creación de los Fondos de vivienda en 1972, tales como: 

INFONA'YIT, FOVISSSTE, FOVIMI/JSSFAM y con la acción del FOVI, INDECO 

y el citado Fondo de Habitaciones Populares, se inicia una nueva eta

pa del sector público en la promoción de vivienda, esfuerzo que logró 

movilizar importantes recursos par~ la vivienda de interes social. En 

efecto. entre 1970 y 1980 los orgahisrnos mencionados, llegaron a pro-

ducir alrrededor de 735,000 viviendas. Con la incorporación de otros 

organismos públicos, en los años de 1981 a 1987, se pro.jujeron alrre-

dedor de 1'400,000 acciones de vivienda, de cuyas acciones, el INFO-

.NAVIT contribuyó con el 331. aproximadamente. 

Por otra parte, se considera que actualmente e:-:iste 1m do<!-:fit: i t -

de vivienda de en'tre !:'· a 6 millones de viviendas, se infiere por le• -

~anto. acelerar la producción de vivienda para satisfacer en lo posi-

ble la demanda potencial en est~ sector. 



- 4 -

rL~ .. :~ 3 los esfuerzos gubernamentales antes mencionados. es ne

cesario hacer alusion a -~- -0ndiciones de paisaje social, que irnpe-

ran en nuestro pais y así procurar una visión realista de las actua-

les condiciones que afectan desfavorablemente, las urgentes solucio-

nes en el sector de la vivienda popular. 

En México, la alta concentración de propiedad de la tierra urbana 

reduce las posibilidades de que los trabajadores de bajos ingresos -

puedan adquirir una vivisnda, fenómeno que persiste en las economias 

de mercado en donde estamos inmersos. 

Asignarle una función social ala tierra en México, es urgente,-

por efecto de su alto crecimiento poblacional, dicha función social -

ha estado limitada al campo, presentándose por ello un problema dual

entre el campo y la ciudad. 

El tránsito de una economía rural a una economia urbana se carac 

teriza o se expresa como desarrollo urbano, donde tienen su manifes-

tac16n el desarrollo de los sectores modernos de la economia, lo que 

ha traido como consecuencia una gran concentración progresiva de la -

población empleada o subempleada, en distintas actividades económicas 

como las industriales, de servicios administrativos, coadyuvando con

ello a fenómenos de macrocefalia, con agudas manifestaciones de dese

quilibrios sociales. 

Los requerimientos de tierra en las áreas urbanas del pais, se -

cuantificaron para 1982~ en apro>:imadamente 600 Kilómetros cuadrados, 
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aunado a esto, la tranformación de la tierra rural en urbana, se re&-

liza en f orrna anárquica con la part1cipaci6n de los sectores público 

Y privado, mediante actividades inmobiliarias en la mayoria de los --

casos, ilegales y clandestinas. 

En conclusión, podemos afirmar que la incorporación de la tierra 

al crecimiento urbano, la efectúa el sector público por medio de pro

gramas de vivienda de interés social, que han representado alrededor 

del 147. de incremento de "tierra urbana"; a su vez el sector privado, 

por medio de la acción inmobiliaria incorpora aproximadamente el 327. 

a la tierra urbana y el sector social d~staca con una contribución -

del 54?. a la urbanización del país, cuyas acciones se producen fuera 

del mercado. 

A lo anterior, es necesario agregar el acelerado crecimiento de 

~a poblaciOn que ha provocado desequilibrios entre la demanda y of er

ta de vivi~nda; esto a su vez ha determinado un aumento en el déficit 

en los últimos años. generando problémas socioecon6m1cos dificiles de 

encauzar, en la medida en que no se satisfagan demandas con prioridad 

a los sectores de la poblaciOn con menores recursos. Este trabajo pre 

tende hacer evidente que ello es posible, solo atravéz del fomento 

de la organización cooperativa, aplicada a la creación y usufructo de 

la vivienda popular, principalmente la vivienda urbana. 

e•> Requerimientos de Suelo Urbano. Francisco Cobarrubias Gaytán. 
Revista Vivienda Núm~ro 8. 1983. 
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CAPITULO 

ASPECTOS DOCTRINARIOS DEL COOPERATIVISMO. 

1. Concepto, Naturaleza y Objetivos de la Cooperativa. 

El concepto de "Cooperativismo" tiene su origen en el de "Coope

ración" o sea el trabaJo de conjunto que varias personas real.izan en 

busca de un fin común, el que, en el caso preciso de las sociedades 

cooperativas, puede ser la obtención tanto de bienes como de servi--

cios, o la produccion o prestaciOn de los mismos. 

Ahora bien, como cualquiera otra persona juridica, la coopera--

tiva debe contar con los elementos necesarios para su correcto desen

volvimiento econcmico y debe organizarse de acuerdo con las normas -

establecidas por la Ley. Sus socios, ademAs, deberán capacitarse de-

bidamente en esos dos aspectos, pues de ellos dependera de manera fun 

damental la buena marcha y prosperidad de su empresa. 

Una cooperativa es una asociacion de personas, voluntaria, libre 

y democrática que persiguen su emancipación económica mediante una 

empresa común, la cual les rendirá utilidades, no según el capital 

que hayan aportado, sino según su participación en la formación de 

excedentes. {STAUDINGER). Si se quisiera emplear esta definicion para 

toda clase de cooperativas, ya sean de consumidores o de productores, 

bastaria agregar a la definición de empresa común la palabra consumi-

de articules tan simbolicos como son los usuarios de electricidad de 

vivienda, alojamiento, restaurant3s, de transportes, lavanderio, sa-

lud, ahorro y cr~dito, etc .. Si se trata de cooperativas de producto-
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res. podrá agregarse "una empresa común de productores'' agricolas,pe-

cuarios, productos textiles, productos grAflcos, productos manufactu

rados, etc. 

ALBET THOHAS, primer director de la Oficina Internacional del -

Trabajo (OTI), perteneciente a la ONU, dice que de acuerdo con la ma

yoría de los escritores sobre el tetna, con el objeto de "acentuar a -

la vez el sentimiento social y econ6mico de la sociedad cooperativa", 

debe hacerse, en primer lugar, una distinción entre la asociación de 

personas que constituyen la sociedad y la empresa en común, a través 

de la cual persiguen sus objetivos. La Asociacibn de persor.as ~staria 

referida a: a) Personas que se asocian por su voluntad, con el objeto 

de satisfacer necesidades similares mediante una empresa en común:---

b) AsociaciOn de beneficio; c) De constitucibn democ1·á.tica (Asamblea 

General soberana con igualdad de voto; d) Evidencia de una debilidad 

en la posición económica de la mayoría de los miembros de la asocia-

ción: e) La asociación no sólo trata de fortalecer la independencia 

económica de sus miembrvs, si no teilnbién de establecer una solidari--

dad entre todos ellos. Referente a la Empresa Común, su dirección y -

funcionamiento, no se encuentran condicionados por el propósito de ob 

ºtener la mayor ganancia, sino de prestar el mejor servicio. §D_S2D2~= 

s~~BS!~~-!l-~D2-f22E~t§~!Y~-~~-~§f2r~~r~_e2r_gQ~~D§E_2~-~~2-~!~~Qr2§~ 

~!-S~E!~é!_n~S~§~!!g_e~r~-~~~-~S!!~!g~g~2-l~é-§§~_§D_Eet!~~-!~~~!~~-2 

~l-~~-;~f~~~é!~-~~-~~!f~~!~!-~!-~~~!!2-~-~!-!~S~!!!r_~-~~!~~-~~!-~~== 

er~~!-EeE~~~-2Q!2-~D-iD~~~~2-DQ_~2ffi§~fiª1-el-S2R~~ª!_!D9iYi9~ª1~_in9§ 

E~n9!~n~§fil~n~~-9§_lg2_r§2~l~ªgQ2_K!nªn~!~r22_g~~-29~§D~~~-;1_h2g_rgn= 
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~!~!~n~2~-~n~~1~~~-n2_~2!2_~~~~n_2!§~!!~~!22~-~n~E~-!2~-~!~~~!2~-~D-= 

E~2E2!S~2~-~-~~~-22~!~S!2D~§-S2~-!~-~QS!~2~2~ 

-----E~r-!2-~rr!~!-~~E~~§~2~_222~~2§_!f!r~er_9~~-!e_§2s!~~e2_~~2e~r~= 

!!~!-~é-~D!_f2r~!-2~_2rg!n!~!~!~D-9~~-!!~n~-s~m2_2~á~!!~~-f~D9É~~n!~! 

~!-2~§!!!2!!2_§2s!2~s2n~~!s2_9~-§~é-!1~~2r2é~ 

_____ b!-~22E~!!!!Y~-E~~g~-2~§!E!2!!!!_S~!!S~!~r_2Qá~!2_§2~!!!_!!s!~~~ 

2!!YQ_;~~-~~!!~!9!9~§-E~E~!!9!§_SQffi2_~~rS!D!!!~é~-~§!2_~~~-!!_gQQE§== 

E!~!Y!_D2_EQ2!~-2~2!S~!~~-!-§!~E!~§-2E~!!S!2n~~-9~_s2me~!~~D!!_s2n_~~ 

eQE!!s2~_a!n-~m~!!g2~_e2g~m2§_§~B!!!r_g~~-!2_1~i~-~~s2n2s~_QQ§_!!~~~ 

2~L~QQE~!:!~!Y!~~-!!§_9~_E!:29!:!S~!9n_y_!ª§_gª_f9D§!:!!n9..:._bªg_E!:i!!!f;!:2~-!.:~~ 

9r2n_s2!!!2_2Eá§~!Y2_!ª-~!:~2s!2n_Qª_f!:!~n1~~-9~_1tªQª¡g_2rg2n!;29§g_e2r 

~!_m.!§!!!Q_S!:ª!2ªJ.ªQgr~_!!!i§:D.S!:S§_9!:!~_!ª§_gg_~QD§!!!!lQ_Qy§~ªD-fYn9ª!!!§DJ::ª!== 

m~n.!§_g~f~nQsr_ª!_egQÉr_2Qgg!§!S!YQ_g~!_!r22ªiª92r~_Qgrm!1igoQQ!§_1ª 

2Bs~ns!2n_Qs_B!§DS~-~-§~!Y!f!2§_2ªrª_§l_y_g!!§_fªmi!!§r§g~_2_º1sn_t~~= 

9ªD-~§!:_22s!ª9e9§2_2r~2n!;2922-~2r_er29!:!s!2!:S§_S!:!Y2_2Ql~~!YQ_§§!~_l§ 

SQ!!!2!:ª-~D-~Q!!!Q!}.!._g~_j;QQQ§_29!:!~!!22_!!!SS§!:iª!§§_ns~~§ª!.!Qg_e~r:§_§yª_§·~.: 

S!Y!92Qs2_!n9!Yi9!:!2l~e_Qª_er29!:!$S!2n_y_sªm~i~D-Eª!:é_!2_2~1sDf!2n_Q§ 

!e§_§~!:~!s!g§_9!:!~-1ª§-!:S§!:!!S§n_nªgª§ª!!2§.!._89ªm2§_sgmg_yn.2_Erim@r2_=: 

ªer2~!!!!2s!2n_2_2~2_f!n2!!9~9ª§_!nm~9!ª!ª§-~_ffi§9!2~2§~-~§_92B1~-§~5ª== 

!e~-9~~-!~_f29E~I2~!~~-9~2~-~~~~~!~E-!ª-E~~D~-~2~!2e~-~~-!2§_E!29~~== 
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~-!!_Q~m2sr~~!!-~~Qn~m!~~-i_!!_:~!~~!~!~n-~~E![!~~!!:_2~!_b2m~r~~-~~ 

~~-m~2!2_me!_!QQ~~e-2~!!2~!~!:-~-!2!_~2D~~m!~2r~~-Q~_!!_~~e!2:!:!~!~n-~~ 

!Q!_!n!~:rm~Q!!!:!.2.i--ª-·!2~_2E!~!:2~-~~-!2!!_e!!:r2n§~.:.._!_!2~_E!~~!ª:!:!!!2~ 

Q~_!Q!!_e!:~!!~!fil!~!!§.:.._!_!Q!!_ª~!!S~!!9!~~-Q~_!2~-!~!2!!!QQ!:~~-~-~Q!'.!2E2= 

!!ªSea.:.._~~9~-hª~-Er!m§:re2_y§n!ª¿ª!!·-i22!nª_g2!2filQ~~nl.:..§2_gy§_!2§_m!~m 

Q~g~-g~_YDª-SQQE~:re~!Yª-~-SY!~n~§_§~-Q~D§f !9!ªn_Q§_§!!ª.:..-ª~SY!§~§n_== 

!D~§~D~~D9iª_§SQnQm!Se.:.._SQ!'.!_!ª_SQD§!g~!~D!~-m~iQ!ª_Q§_!e2_s2nQ!s!2== 

n~~-9~-~!~ª-~-~~ªºªl2.:.._!2_Q!2m!nYs!Qn_Qª-!ª-~~~rª-~-2Q!!gªs!2ngg_2n§= 

!Q~ª!!.:.._!~_!Q§_g22s2ª-~~-e!:22Ysg~Qn_2_s2n§Hm2_1e2r_12_s2m2rª_gn-~2m~n 

Q~-ªE!!s~!Q§~ª!!m~n~!9!2~-~-mªt2E!ª~-E~!mª~~-D§S§§ªE!ª§_Eª~ª-!~-!~9Q~ 

e~2f~~!2nª!l~-~!-!nsr~m~n~2_Q~!-22Qgr_ª9g~!§!~!Y2_Q~_!2§_E!22~s~2r~2 

1m§9!2n!~-!ª-º~g2n!~ª~!én_9g!_m@rsª9g_y_!ª_Qfgr~ªl~-~n_sªn!!9ª9§§_=== 

Yn!f2Emg2_g~_2r29Ys~2§_gy§_bªn_2!92_s!ª§!f!sªQg§_§ggQn_§Y_s!~§g_y_sª= 

H2e\[,_ 
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2. Antecedentes Históricos de la Cooperativa. 

LA COOPERATIVA DE LOS PROBOS PIONEF.C.1= DE f:':•':H!)/\LE. 

Abrió sus puertas al público el 21 de Diciembre de 1844, en el 

lugar de su nombre: ROCHDALE, Inglaterra, en una modesta casa de la -

11calleJuela de los Sapos" sus estatutos se registraron el 24 de Octu 

br~ del mismo afio, con el nombre de Rochadale of Society of Equitable 

~ionera. Con los pioneros comienza la época histórica del movimiento 

cooperativo, la fundaron 28 tejedores: el capital social fue de 18 li' 

bras, lo reunieron a razón de una libra por persona; ahorraron para -

ello penique a penique para su cotizac16n semanal durante un año. 

Cuando el humilde almacén comenzó sus actividades, pocos eran los ar

ticulos que ofrecia. 

Era entendido por cooperadores los sAbados y domingos, en las -

primeras horas de la noche, los comerciantes del modesto barrio y l~~ 

"muchachones" celebraron con burlas su inauguración. Asi nacio la 

cooperativa cuyo ejemplo, virtudes y normas han impulsado un movimien 

to que a los 125 años de aquel acontecimiento cuenta en el mundo con 

mas de 250 millones de socios. Nació como una reacción de defensa de 

los explotados. El capitalismo en sus formas, comercial e industrial 

utilizó y aprovecho la Revolución Industrial y como resultado de ello 

la sociedad se escindió en dos clases; la de los poderosos y la de --

los proletario!'. de abund~nr;i~ " d~ mi serte-. r~sp~ctivamente. Estas -

clases, a decir del estadista Disrael, eran "dos naciones dentro de 

una misma nación", en oposición :a una con la otra, en esa situación 

los trabajadores contemplan la via sindical y la vía cooperativa. La 
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necesidad y el self-help Cla ayuda propia). Asi la asociación Y la so 

lidaridad fueron los resortes fundamentales que los condujo al camino 

de su emancipación. 

COOPERATIVAS PRERROCHDALIANAS 

La cooperativa Pochdale no fue la primera que se organizó 'en el 

mundo. En 1761. en Fenwick, Escocia. un ·grupo de trabajadores texti-

les fundó una cooperativa ·para adq~irir útiles para su oficio, no ha

bia nacido todavía los que suelen ser considerados precursores del .-

cooperativismo. Owen (1771-1858) y Fourier (1772-1873). Doce áfios an

tes de Rochdale en 1831, existian en Inglaterra 500 cooperativas que 

"Dejaron de existir como plantas que florecidas prematuramente, pere

cen sin haber podido madurar y dar sus frutos". 

L.os ESTATUTOS DE ROCHDALE 

Considerados por Gide como e~ Programa de la cooperación de to-

dos los tiempos, contienen en su primer articulo, lo siguiente: La so 

ciedad tiene por fines y como plan, tomar medidas con vistas al inte

rés pecuniario y al mejoramiento de las condiciones sociales y f ami-

liares de sus miembros. reuniendo una cantidad suficiente de capita-

les divididos en participaciones de una libra cada uno, a fin de po-

ner en prActica los siguientes proyectos: 

t~ establecimiento de un despacho para la venta de viveres,-

de vestidos, etc. 

b) Construir, comprar o edificar un número de casas destinadas a 
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los miembros que deseen ayudarse mutuamente, para mejorar su cond1--

ci6n domestica y social. 

e) Comenzar la fabricación de aquellos productos que la sociedad 

juzgue conveniente, para emplear a los miembros que se encuentren ~in 

trabajo o que sufran repetidas reducciones en sus salarios. 

d) Para procurar a los miembros de esta sociedad un aumento de 

beneficios y de seguridad, la sociedad comprará o tomará en arrenda

miento una o varias tierras que serén cultivadas por los miembros que 

se encuentren sin empleo o cuyo trabajo este mal remunerado. 

e) Desde el momento en que sea posible, esta sociedad emprenderé 

la organización de las fuerzas de la producción, de la distribuci6n,

de la educación y del gobierno, o dicho en otras palabras, el esta-

blecimiento de una colonia que se baste asimisma y en la que se uni

rén a sus intereses o bien prestará ayuda a otras sociedades para es

tablecer colonias de clase. 

f) Para desarrollar la sobriedad, se abrirá una sala de templan

za, tan pronto como se crea conveniente. en una de las casas de la so 

ciedad. 
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3. Los Principios Doctrinales Fundamentales del Cooperativismo. 

La ºexpresión exacta"' de los principios Rochdalianos según la -

·comisión Especial encargada para elio por el congreso de la A.C.I.--

(Asociación Cooperativa InteTnacional), celebrado en Viena en 1930,-

es la siguiente: 

1. Adhesión libre. 

2. Control Democrático. 

3. Retorno de exedentes en proporción a las compras. 

4. Interés limitado al capital. 

5. Neutralidad Politica, rel!giosa y racial. 

6. Venta al contado. 

7. Fomento de la Educación. 

El congreso de Pari.s de la A.C.I. de 1937, declaró que "los sie

te principios forman parte del sistema Rochdaliano y se han puesto en 

práctica con éxito por los movimientos cooperativos de !os diversos 

p~ises". Agregó que se considerará como sociedad cooperativa, cual--

quiera que s¿a su constitución legal, toda asociación de personas que 

tenga por finaliUad cualesquier mowimiento económico y social que es

té de acuerdo con los principios de Rochdale, en especial a los cua-

tro primeros. 

EXPLICACION DE LOS PRINCIPIOS. 

1. - ADHESION LIBRE O DE PUERTAS ABIERTAS. Toda persona puede vo 

luntaria o libremente ingresar en una cooperativa, siempre que reuna 

los requJ-"i'itos estatuarios y no pese sobre ella ninguna inhabilit.a--

c16n legal o moral. E1 socio nuevo tanto como el de más antiguedad, -
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goza y tiene: los mismos debéres y los mismos derechos, conforme a e~

te principio de "no poner limite estatutario al número de socios". 

2.- CONTROL DEMOCRATICO (Un hombre, un voto). cualquiera sea el 

número de certificados de aportación, (acciones) que posea el aso

ciado, sblo tiene derecho a un voto en la Asamblea. Esta norma esen-

cialmente democrática, se diferencia de la que rige en las empresas -

capitalista en las cuales el accionista tiene "tantos votos como 

acciones". 

3.- PRINCIPIO DE HOWARTH. El retorno de exedentes se hará a los 

socios, en proporcion a las operaciones realizadas en la cooperativa 

durante el ejercicio: "De las utilidades liquidas, excedentes de ca-

da ejercicio, se destinará por lo menos el 107. al fondo de reservas y 

se distribuirá el 90f. restante entre los sociosf a) en las coopera--

tivas de consÚmo realizado por cada socio; b) en las cóoperativas de 

producción, en porporci6n al trabajo personal aportado por cada uno -

de los socios; c) en las cooperativas o secciones de ad~uisición de -

elementos de trabajo y transformación y venta de productos, en propor 

ción al monto de las operaciones de cada socio en la sociedad; d) en 

las cooperativas o secciones de c=:rédito "en proporción al capital". 

4.~ INTERES LIMITADO AL CAPITAL. El capital en el sistema coope 

rativo, es instrumento de producción. "un servidor y como a tal lo re 

munera". De las utilidades (excedentes, en vocabulario cooperativo)-

realizadas y liquidadas, podrá pagarse sobre el capital empleado en -

operaciones que no sean de crédit.:>, "un interés que no exceda del que 



- 15 -

opera en el mercado financiero". 

s.- NEUTRALIDAD POLITICA y RELIGIOSA. Las cooperativas no po--

drán tener por fin principa,\. o accesorio, la propaganda de "ideas po-

1~ ticas religiosa o de nacionalidades determinadas, ni imponer como -

condición de admisión, la vinculación de los socios a organizaciones 

de nacionalidades o reg_ionales". La neutralidad poli ti ca de la coope

ración, no significa la renuncia a la responsabilidad que tienen los 

cooperadores de defender los intereses de su sistema económico, ante 

los poderes públicos. 

D.- VENTA AL CONTADO. El crédito para el consumo por lo .general 

es perjudicial, tanto en lo moral como en lo económico. Como recuerda 

Gide, "todo negocio que vende a crédito está obligado a aumentar los 

precios, de lo contrario corre el riesgo de arruinarse". Por otra par 

te advierte el mismQ autor, "el hábito de comp_rar a crédito significa· 

para una familia (que se ha dejado tomar por este engranaje) una ver

dadera servidumbre", "la palabra no es exagerada, pues aquel que debe 

a su panadero o a su carnicero, no puede ni discutir los precios, ni 

el peso, ni la calidad, no se atreve a ir a otra parte, esta obligado 

a aceptarlo todo, bajo pena de ver cerrada su cuenta". 

7.- FOMENTO A LA EDUCACION. El Comité de la A.C.I. acerca de es 

te principio ha dicho: "El fomento de la enseñanza sobre amplias ba-

.ses cívicas, es un principio fundamental de la cooperativa de Rochda

le. El Comité cree esencial, mantener este principio y también debe -

destinarse regularmente, el excedente neto de los cooperativas a la -
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enseñanza de todo lo que debe interesar esencialmente a los cooperad·:· 

res, a fin de conseguir su ideal. El séptimo principio fue por prime

ra vez llamado la "Regla de Oro'• del Cooperativismo por A. Greenwood. 

en 1877. 

El Profesor Lambert dice que lejos de haber envejecido todo lo -

que hay de esencial en los principios, represénta la juventud y la -

esperanza de la civilizac16n de hoy. 
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4. Cooperativas de Consumo y Producción, Estructura y Ventajas en su 

Establecimiento. 

Se puede concluir que una cooperativa es un "grupo social" cuyos 

miembros unen sus esfuerzo~ ~ara alcanzar en forma conjunta, su mejo

réillliento socioeconómico; sobre principios de igualdad en derechos y · -

obligaciones. Ese mejoramiento puede buscarse por el lado del consumo 

o por el de la producción. 

En el consumo, una cooperativa se puede organizar para que sus 

socios adqui.eran de ella, los artic:=ulos de consumo doméstico, otras -

personas se pueden unir para obtener de. la cooperativa, bienes o ser

vicios que utilizan en sus actividades personales de producción como 

trabajadores por su cuenta. 

Generalmente, las coopera~ivas de consumidores no pueden distri

buir productos o servicios a quienes .no sean socios; en México, sólo 

pueden hacerlo en situaciones de emergencia y previa autorización de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

En cuanto a las cooperativas de productores. producen bienes o -

servicios para vender al público, pero exclusivamente pueden trabajar 

en ellas los socios o los candidatos a ingresar a la cooperativa, en 

calidad de pr.ueba; únicamente puede haber trabajadores eventuales en 

casos especialmente previstos por la ley mexicana. 

Ya se trate de consumidores o de productores, en México una coo-
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perativa d.sb~ cumplir t::')n los prini:ipios d"ctrina:-!."';s :!.r:to:::-n:J:.ii::-.:.:·: ·

senalados en el inciso anterior. 

En cuanto a la estructura, hay una asamblea general de socios -

que es la autoridad suprema (articulo 22 de la Ley); entre otra~ fa-

cultades, tiene la de nombrar y remover a los miembros del consejo de 

· administracion, del de vigilancia y de las "comisiones especiales". 

La función principal del consejo de administración consiste en llevar 

a cabo la administración de la empresa, que es el órgano ejecutivo de 

la asamblea general. En cuanto al consejo de vigilancia, su función -

primordial consiste en supervisar todas las actividades de la socie-

dad y tendré el derecho a veto. 

Las comisiones asesoras, coordinan y realizan las promociones 

pertinentes en el área de su especialidad; las más importantes son la 

de Educación y Propaganda, la de Contabilidad e Inventarios y la de -

Distribución (esta última en las cooperativas de consumo) o la de Con 

trol Técnico {en las de producción). 

El Consejo de Administración, está compuesto por un presidente.

un secretario, un tesorero y hasta por seis vocales (articulo 29); es 

te consejo nombra a los comisionados que administrarAn las secciones 

especiales (articulo 36, fracción VIII, del Reglamento de la Ley); de 

preferencia, en las bases constitutivas de la sociedad, se asignarán 

a los vocales las funciones que corresponden, de acuerdo con la ley,

ª los comisionados (articulo 38 del ReglamentoJ. 
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El consejo puede nombrar a uno o varios gerentes (articulo 2B de 

la Ley)¡ la gerencia supervisa a los comisionados (articulo 36, frac

ción VII! del Reglamento) y tiene todas las facultades Y representa-

ciOn que acuerde el Consejo de Administración. 

~l Consejo de Vigilancia esta compuesto por ún presidente, un se 

cretario y hasta tres vocales (articul.o 33 de la Ley). 

Referente a las ventajas económicas y sociales que se obtienen 

de una cooperativa son: 

a) Reducción de costos, al adquirir por mayoreo bienes y .servi-

cios para todos y no en forma individual. Por otra parte, no se paga

la utilidad que reserva para si el vendedor al menudeo (en el caso de 

la vivienda, el constructor o el revendedor de vivienda). 

b) Se obtiene asistenc".a técnica a la que no tiene acceso una so 

la persona en lo particular. 

e) Puede recibirse apoyo de otras cooperativas afines. 

d)Es más fé.cil adquirir crédi}o al estar organizado juridicamen

te y con el respaldo de lo que aportan todos los socios. 

e) Se acrecientan los sentimientos y actitudes ~olidarias dentro 

· de la sociedad. 
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C A P I T U L O I I 

LA VIVIENDA DE IHTEP.ES SOCIAL, 

PROBLEMA DE ALCANCE MUNDIAL. 

S. La Vivienda, una Necesidad BAsica Intransferible. 

El hombre desde que nace arrojado de su primera casa, el Vientre 

materno, busca instintivamente asentar los pies en alguna parte de la 

tierra. para salvaguardar su vida. Lo impulsa a buscar un techo, la 

autodefensa de agresiones provenientes de la naturaleza, de actitudes 

negativas de sus semejantes y de ataques de animales. 

Asi encontramos los más antiguos vestigios d~ vivienda, en 

grutas o cavernas, habitaciones rupes~res en dibujos del paleolitico, 

donde aparece la fi~ura humana y la de animales con 18 s~briedad de 

un realismo de arte primario. En otro espacio, en los lugares 

lacustres, levantará cabañas sobre estacas {palafitos). Esta forma de 

edificación s~ra el primer indicio de urbanismo, con las chozas 

alineadas m~s o menos con una tendencia al cuadrado por facilitar su 

construcción. Posteriormente. con ramas de los árboles, fosas, chozas 

de estacas cubiertas con hierbas o tierra apisonada, hara las 

primeras viviendas que permiten la existencia. pese a los peligros 

del medio ambiente. Más tarde, en el estadio medio de la barbarie, 

~~~án lo clasifica Morg3n, apareceran los ladrillos secados al sol y 

la pisdra para construir. 

En estas circunstancias habrá diversificaciOn de formas de 

vi '.1 iendg, do:sd7 .::-1 "noil '' ccnstruido sobre ss't.acas, la choza-almacén 
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de los cazadores de Alaska (sus cabañas de nieve), has-:a las de los 

indigenas del Congo Belga o las habitaciones "tipo colmena" de las 

orillas del Lago Chad, en Africa. 

En el desarrollo de las sociedades humanas, aparece en primer 

término la horda y después el clan, como las formas más simples de 

sociedad. De estos estadios a otros superiores, el Hombre pasa de la 

cueva a las impresionantes catedraies góticas. 

Conforme a esta concepción histórico-sociolOgica, se llega a la 

vivienda en su concepción económica, donde aparece como uno de los 

bienes de consumo básico que requiere el hombre. Po~ ello en las 

sociedades contemporéneas, la producción de vivienda representa un 

monto relevante en la actividad económica, constituyendo asimismo, un 

importante indicador del nivel de desarrollo social y económico 

alcanzando. En este contexto es c·~racterístico hablar de la vivienda 

como un problema que en el caso de los paises subdesarrollados.se 

califica de crisis permanentes. 

6. Concep~o y caracteres de las cooperativas de Vivienda. 

La cooperativa de vivienda es una sociedad regida por los 

personas decididas a resolver en forma comunal, su nec~sidad de 

vivienda. 



- 22 -

Se dan dos tipos de cooperativas de vivienda. Pc.r ~·..! ;;;s-truct·.·~ 

y por la tenencia. En la construccion pueden considerarse tres 

formas, la auto constr~cción, la construcción por terceros y la 

mi.xta, que permiten establecer diferencias importantes en la 

producción misma de las viviendas. 

a) Por su estructura, se distinguen tres tipos de cooperativas 

de acuerdo a su estructura inte.rna: 

- Cooperativas matri~es de vivienda: son cooperativas con capa-

ciclad de promover proyectos de vivienda en forma continua y 

permanente, para atender las necesidades de sus asociados que 

están organizados en secciones o unidades cooperativas filia--. 

les. Estas cooperativas operan con una lista abierta de socios 

- Unidad ... ..; de cooperativas: Son covperativas integradas por un -

número definido de socios, que promueven un proyecto de vivien 

da por una sola vez, para satisfacer las necesidades habi t.5.•:..:!.: 

nales exclusivamente de estos. 

- Secciones de vivienda de otros tipos de cooperativas: Toda --

cooperativa de consumo o de produccion, puede establecer una -

sección de vivienda para atender las necesidades habitaciona-

les de los socios que lo requieran. Operan en forma semejante 

a las unidades cooperativas de vivienda. 

b) Por la forma de tenencia. Tres sc·n las formas de tenencia por 

l.as que puede optar una -::ooperativa. 
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- Propiedad privada individual: En esta versión, la cooperativa 

opta por otorgar la· p
0

ropiedad individual a cada uno de sus so 

cios, incorporándose al régimen de propiedad en condominio. 

se habrén dos opciones al respecto. en la primera otorga la -

propiedad al momento de firmarse la escritura de hipoteca, en 

la segunda se difiere la apropiación individual, hasta el tér

mino de la amortización del crédito. 

- En ambos casos y de acuerdo con las bases constitutivas de ca

da cooperativa, los socios pueden mantenerse organizados en -

forma cooperativa, una vez otorgada la propiedad individual,-

con objeto de administrar y mantener sus viviendas. 

- Propiedad cooperativa: La cooperativa como organismo con perso 

nalidad juridica propia, puede ser propietaria de los inmue--

bles que se adquieran o se construyen y por medio de un contra 

to de uso y disfrute, adjud1icar las viviendas a sus socios. 

Esta forma de tenencia. constituye el opuesto a la propiedad 

privada y es la más adecuada en mi opinión, a la forma de ope

ración de las cooperativas de vivienda, por las mayores venta

jas que representa en términos económicos, administrativos y -

de control a la especulación. 

- Arrendamiento: Este.tipo de cooperativas, pueden promover y -

cons~ruir viviendas y retener la propiedad de ellas, transfi-

riéndolas a sus miembros a ti tu lo de arrendamiento simple y -

delegando en ellos una alternativa para arrenjamiento. 



SECTORES 

VIVIENDA. 

- 24 -

SOCIALES OUE PUEDEN UTILIZAR LA COOPERATIVA DE 

La vivienda cooperativa, es una alternativa viable a la 

producción individualizada de vivienda que efectúan los sectores d~ 

bajos ingresos, por la que pueden optar para promover proyectos 

habitacionales y coadyuvar a resolver el problema social número uno 

que padece el pais, en este renglón de bienestar social. 

Agregando a lo anterior, la vivienda cooperativa, es una forma 

de producción abierta a todos los sectores sociales, que deseen 

realizar programas, pero se seguramente, será el sector de ingresos 

reducidos y los trabajadores no asalariados los que con mayores 

necesidades ·responderan casi instintivamente a organizarse en 

cooperativas, para resolver su urgentisima necesidad de inmuebles. 

7, Ventajas y Etapas del Cooperativismo de Vivienda . 

. En una importante monografía de la O.I.T. se destacan las 

ventajas de la organización cooperativa con estas palabras. "En tre 

las ventajas que ofrece la organización cooperativa como sistema para 

ayudar a resolver el problema de la vivienda, estén las que a 

continuación se indican". 

De orden económico: 

1.- Las coop~ra~ivas foment•n el ahorro y lo canalizan Y orien-

tan hacia el financiamiento de las construcciones. 

2. - Reducen v estabilizan los pr~cios de materiales. 
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3.- Elim.1nan una serie de intermediarios que especulan con la -

venta y urbani:::aci'On de terrenos, hasta la edificaciOn prv

piamente dicha. 

4.- Facilitan la consecucion de créditos en Ordenes sociales de 

condiciones favorables. 

s.- Emprenden la construcción de edificios en serie. 

ó.- Compran al por mayor los materiales de construcción. 

7.- Intervienen directamente en la producción, estableciendo sus 

propias fabricas. 

a.- Producen y utilizan materiales de la mejor calidad, ya que -

no son empresas confines de lucro. 

De orden tecnico: 

Las col.':•p-srativas de vivienda organi=an s•Js prcpivs servii:ios 

tecnicos. contratan pers.:·ncil técnico Cien .;alif icado. Empr.;nden sus 

propias investigaciones ref~ridas a los problemas relacic·nados cc·n la 

edificaciOn. Establecen normas de e ;.lid ad en las -Y.tifi·:.a·:iones. 

D'= orden social. 

Las cooperativas abren a muchas familias de ingresos módicos, el 

unico camino al alcance de sus posibilidades pa1~a adquirir una buena 

vivienda. Estimulan la iniciativa y el estudio de ayuda mutua d.; les 

propios intereEaoos para la sc·lución de su pr·:·blema de vivienda 

invit:andoles a par-.:icipar en conj1.,1nto, e:n municipalidades de grar, 

parte de sus responsacilidad~s administra~ivas e•:vnornicas o:n 

materia de vivi~n·ja. Con-::rit-uyen a cre:ar nue\ras c-:·munid!tdes -:n laz 

que lc·s: vo;cinc·s aprenden a con::-cerse y a apr-:-::.arse mejo:- :; 
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mantener mas estrechas relaciones. constituyen un medio ad~euado, que 

pueden ut.ilizar las ccrpcr.5:!.:nes i::·Ut·licas en su ~r:·,grom.:. s~-::.ial d,; 

vivienda, para modernizar las' grandes ciudades. reemplazando los 

baTrios viejos de vivien·jas antihigiénicas por grupos bien planeados 

de viviendas de coopera~ivas dotadas de los mejor~g s~rvicios, para 

las familias de bajos ingresos. 

Para el autor británico John F. c. Turner, acérrimo defensor del 

usuario en la construcción y planificación de viviendas, la funciOn 

del cooperati.vismo en este s-ector es muy importante. "La vivienda 

servida en paquete resulta notoriamente inflexible, quema más energiá: 

y suele tener una vida más corta que la ensamblada por pequeños 

constructores. conbinando materiales locales Ce importados cuando sea 

necesario) y componentes adecuados a las demandas p~rsonal~s y 

locales". 

"Los grandes proy-<:ctos d-e vivienda. na·:.cn ya lastnadc·s por una 

pesada organización administrativa qut! emplea numere-sos prc•fesionalss 

y administradores. fuertemente pagados y un número también 

desproporcionado de traba.1adores de ••cuello blanco" normalmente mal. 

pagados y tan imprcductivos como los anteriores. Los típicos 

asentamientos ilegales ten el extremo opuesto) o las casa, de 

propietarios-constructores lsgales y asociaciones cooperativas 

fpos.!.-ción intermedia) apsnes pade~en 1 estos 

directos".1/ 

1/ John F.C. TURNER, Vivienda, "todo el poder para lc·s usuarios, 
Madrid, Hermann Blume Edicion~s. 1977,119. 
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ETAPAS PAl'A LA CONSTITUCION DE UNA COOPERATIVA DE V!VlEllPAS. 

Aquellos que, C·:invencidos y& de las ventajas déJ. sist:em.:.. 

cooperaeivo. deseen constituir una cooperativa de vivienda lque pasos 

y qué trAmites deben llevar a cabo? 

No cabe duda de que hay que acudir a la legislación propia de 

cada país en materia de cooperativismo para que, siguiendo los cauces 

que en la misma se indique, podamos llegar a dotar de ~rsona!idad 

juridiea a la naciente asociación. 

En general, dentro del proceso de fundación de una cooperativa, 

se distinguen tr~s etepas: &J Preparatoria; 

Constitución; y e) la Inscripción. Se regulan dichos procedimientos 

en los cOdigos y ordenamientos legales de cada pais. 

ETAPA PREPARATOF:.i:A. 

Los promotores deben realizar todas las actividades conducentes 

a la creación de la futura Sociedad, eligiendo al efecto entre ellos 

a los gestores que hayan de realizar antes de la inscripción, los 

actos necesarios para la constituciOn de la Sociedad. siendo a cuenta 

de ésta. los gastos que por tal causa se originen. 

Los promotores, futuros socios, eligen de entre ellos a un.c·s 

ges~ores Cuno o más para que empiecen a actuar en nombre de la 

Sociedad, en forma condicional y baje· su propia responsabilidad. 

TRAMITES DE CONSTITUCION. 
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Toda sociedad cooperativa, se constituye mediante el 

otorgamiento por los promotores. de la correspondiente escritura 

autorizada por autoridad pública. 

La escritura en general contendrA necesariamente l'os siguientes 

elementos: 

- Los Estatutos. 

- El capital social suscrito y si ha sido total o parcialmente 

d~sembolsado. 

- Identificación de J.as personas que hayan desembolsado "aporta

ciones sociales". (donaciones). 

- Los bienes o derechos aportados por los socios cooperadores -

debidamente especificados. 

- Designación de los socios que integran el primer consejo Rec-

tor. (Mesa Directiva). 

- Designación de los Interventores de Cuentas {Auditores} 

- Luga1-es en los que. en su caso. vaya a establecer sucursales, -

agencias o delegaciones, J.a cooperativa en cuestión. 

- Fecha en la que darán comienzo sus operaciones. 

- La solicitud de calificación dirigida a la autoridad laboral. -

correspondiente. 

- Ejemplares del proyecto de Estatutos. 

- Ejemplares de la relación de promotores, expresando el nombre 

apellidos, edad, estado, etc. 

- C~rtificacicn d~l Ri::!"gis':rc• de cooperativa ai:;r~ditada .-:r:-n la -

denominacion de la Sociedad, que no sea idéntica a la de cual

quiera otra cooperativa in;:crita con ant:erioridad. 
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Presentada la solicitud con toda la documentación necesaria, la 

autoridad laboral, habra de resolver sobre la calificaciOn en un 

plazo de n dias hábiles. 

lNSCRlPCION. 

La inscripción es el acto que determina la válida constitución 

de la cooperativa y el nacimiento de su personalidad juridica. La 
1 

inscripción se hace en algún Registro de Cooperativas. Para aquellas 

cooperativas en que sea exigible la designación de una Dirección, 

además de la inscripción en el expresado Registro, será precisa su 

toma de razón en algún Registro Mercantil. 

En las cooperativas de viviendas, el nombramiento del Director, 

puede ser una persona o un nombramiento colegiado. 

e. La Vivienda en Renta, Respuesta a la Insuficiente Vivienda Propia 

de Interés social. 

La vivienda para renta surge como una alternativa a quienes 

necesitados de un techo donde vivir y carentes del poder de compra 

suficiente para adquirir una vivienda en propiedad, disponen de 

recursos para 'cubrir el alquiler de alguna casa o apartamento. Asi 1 

se establece una relación contractual entre el arrendador 

(propietario y/o administrador de la finca) y el arrendatario 

{demandante de vivienda}, por virtud del cual el primero, se obliga a 
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permitir el uso temporal de una vivi~nda y el segundo a pagar 

determinada cantidad mensualmente <renta) por ese uso. 

El COdigc· civil del Distrito Federal y los correspondientes a 

cada Entidad Federativa, contienen diversos ordenamientos que rig~n 

los ccntra-cos de a1·renj.:.miento. 

La vivienda para renta presenta, en'tre otras, las 

caracteristicas siguientes:: 

a> Se produce con fines de lucro. En este caso, la vivienda no 

se produce par a satisfacer la no;::;cesidad de habitación d-::1 

propietario, sino como medio de obtener una ganancia junto con la 

rcc.uperaciC:on del ca pi tal invertido. En el pasado, este tipo de: 

inversiones i:onstituyó una opción ventaj.:isa pi:ir sus niveles de 

rentabilidad y seguridad, dandc· cc·rn.:· resultad·:· la may-:•r1a del a·::t.ual 

inventario de vivienda para renta. Sin embargo, con el desarrollo del 

mercado financi.;:ro neicional y la aparicivn do;: nu.;vas opciones do:: 

inversion, -:l into:r.:s por la produ-:cion de vivienda -::n rer,¡:a ha 

dscaid:. nc•'t.ablemen<:e. 

b) Largo Periodo de Recuperación. El ciclo para recuperar el 

capi-cal invertido en vivienda de arrendamien~o varía de zo y 30 años, 

llegando en algunos casos hasta a so. dependiendo del tipo de 

constru..:.cion, programa de mantenimiento y del nivel d-c 1·en~abilidad 

previsto. Nat.ura!ment-: .::s;:a per.-p-sctiva está en desventaja ·:.on c.;:ras 
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perspectivas de inversión, por eJemplo aquellas especulativas quo:: 

permiten duplicarla en un méximo de dos años. 

Otro factor desfavorable desde el punto de vista del periodo de 

recup.;:raci6n, t:s el impacto inflacionario sobro: lc·s ingr-::sos 

percibidos, de tal manera que mientras ma.yor sea aquel, mas reducido 

seré el poder adquisitivo de estos, aunque en la préctica esto en 

parte es contrarres~ado, como se analiza mds adelante, con niveles de 

renta superiores. 

e) Falta de Estimules Fisr:.al.:s. En México sólo ordenamientos 

juridicos hacen menciOn de algunas formas para estimular la inversión 

en vivienda para renta. Estas dispvsicion~s en su oportunidad, antes 

de la nacionalización de la banca en septiembre de 1982, funcionarios 

muy condicionadas. 

d> Falta ct-= Mecanismos Financi.;:ros Promotores d~ S'IJ Edificación 

o Compra. Los mecanismos e:i-:is"tentes se han ·Jr ientado al 

financiamiento de vivienda para adquisic!ón -:n propiedad, lo cu.:al. 

conjugado con la falta de estimOlc·s, ha p1~opiciado prlict!.camente la 

suspensión de ccnstrucciones par;:: ?-~nta. 

A este respe·=to, en el papel <Plan Glc-bal de Desarrollo 1"363-

1'?.ª~~.> se propuso estimular adecuadamente la cons:cruc-:ic•n de vivienda 

para-arrendamiento, por conductc1 de un Sistema r~acional de Vivienda", 

que entre sus lineas de ao:.cion proponia.... "El auspicio a al 

cerns;:.ru<:cion de vivienda. pa!"a. renta, haciendolo iun·:ic·n d; un 

porcentaje socialmente a-:~;:t.abl.:: ·j-::1 sz,.lario, pGira c¡>.i:: -est:-s- sea 
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remunerador ... ", resultados magros ha dado este sistema nacional 

ahora en 1987. 

El Departamento del Distrito Federal por su parte, incluyó 

--dentro de su Programa 1983, la construcción de veinte conjuntos 

habitacionales para arrendamiento a familias del sector obrero. 

También la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia en su Programa 

de Vivienda de Acción Inmediata 1/ propuso un programa piloto de 

vivienda para rentar en beneficio del sector obrero en las entidades 

federativas, previo los estudios correspondientes•. 

e) Alta Rotación de Inquilinos. En un tiempo el "movimiento 

repetido" de inquilinos por vivienda, ocasionaba fuertes pérdidas a 

los propietarios al permanecer desocupados por un tiempo no previsto. 

si tuaci6n q'ue fue modificándose mediante la introducci6n de cláusulas 

especiales en los contratos que aseguran el pago de todo el tiempo 

contratado aún cuando el inquilino desocupe anticipadamente la 

vivienda. 

Cabe señalar que actualmente, debido al desequilibrio entre 

oferta y demanda de vivienda y al proceso inflacionario que nos 

aqueja, son los propios arrendadores quienes por medio de diversos 

procedimientos, presionan a los arrendatarios para que desocupen sus 

viviendas, ya que en esta forma, pueden fijar niveles de renta mucho 

mas elevados con la seguridad de que se ocuparAn nuevamente, tan 

pronto como las ofrezcan. 

1/ Programa de Vivienda de Acción Inmediata.- Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecologia.- P~riódico El Dia, 27-IV-83. 

Los sismos de septiembre de 1985, se encargaron de anular 
estas intenciones. 
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C A P I .T U L O I I I 

MARCO DE REFERENCIA JURIDICO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA Y DE LA 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN MEXICO. 

9. Marco Juridico de la Sociedad Cooperativa. 

a) Antecedentes legales. 

En el Código de Comercio promulgado el año de 1889, fue cuando 

por primera vez se estableció la regulación juridica de las 

sociedades cooperativas en la República Mexicana. . . "más bien como un 

afán de imitar las legislaciones extranjeras, transplantándolas 

.i.n-r.egramente a nuestro pais, afAn muy propio del espiritu de la 

época, y puede considerarse como alarde de técnico teórica 

legislativa realizada por los autores del Código, mejor que como 

conjunto de normas destinadas a regular un fenOmeno pree>:istente o 

uno que se trate de fomentar", ·i:-onforme a lo e>:presado en la 

exposición de motivos de la Ley actualmente en vigor. 

Al amparo de la priffiera legislación, comenzaron a surgir las 

sociedades co9perativas fundamentalmente de consumo o de servicios, 

corno la de Yucatán que unió a productores de h~nequén para la 

exPlotaci6n de la fibra, lo que di6 lugar a que en el Constituyente 

~·~ Ouerét.aro, la diputación yucateca propugnara con éY.ito la 

inclusión de un párrafo en el articulo 28 Constitucional, para 

establecer que "no podrían cc·nsiderarse monopolios" las sociedades o 

cooperativas de productores que vendieran directc?tmente: en mercados 
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principal .fuente de riqueza de la región en que se producen, no 

fueran artículos de primera necesidad. siempre que dichas sociedades 

estuvieran bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los 

Estados y previ~ autorización que al efecto se obtenga de las 

1egislaturas respectivas en cada caso. Esta disposicion 

constitucional a la fecha se encuentra vigente. 

Durante la discusion del articulo 28 Constitucional, se puso de 

relieve la importancia de las sociedades cooperativas, como un 

instrumento para preservar los derechos de los pequeños productores 

para hacer frente a las grandes sociedades mercantiles que trataban 

de dominar el mercado; el concepto cooperativa que alli se manejó, 

todavia no incluye el sentido clasista que la presente Legislación 

acepta. Pc•steriormen te y debido al interés que el movimiento 

cooperativista fomentaba en la república, el Congreso de la Union, 

sin derogar expresamei:ite las disposicic·nes del Código de Comercio, 

expidió en el año de 1927 la primera Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

La organización cooperativa que había recibido carta de 

naturalización de las leyes mexicanas de 1889, tuvo en 19Z7 su primer 

estatuto dictadv en vista de una necesidad social y de Un propOsito 

de Propaganda. Prepondero, en efecto, en la primera Ley General de 

sociedades Cooperativas, un afán de fomento cooperativo; se 

insti't.uyeron e:-:enciones y C•tros Bst1mulos en beneficio .:::.:: .quienes se 

organizaron para la covperaci6n, faltando una experiencia previa: se 
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omitio. sin embargo. prevenir con eficiencia el peligro de las 

simulaciones que permitieron a las sociedades capitalistas aprovechar 

las franquicias otorgadas de modo exclusivo a las cooperativas: se 

dejo, en fin, sin seguridades" y confiando solo a la buena fe de las 

sociedades , el mantener la autenticidad de los fines y la correcciOn 

de los procedimientos. 

Las deficiencias de la Ley, permitieron una transformacion en el 

seno de ciertas cooperativas que lograron convertirse en empresas 

capitalistas que, eludian el cumplimiento de la legislación de 

trabajo y usurpaban ventajas en beneficio de una elite 1 y en 

detrimento de la mayoria de los cooperativados. 

Lo anterior di6 base para expedir otra nueva Ley de Sociedades 

Cooperativas el año de 1933, la que si bien .. intenta eliminar todo 

privilegio y toda posible simulacion y organiza ala vez la 

adminis'traciOn interior y la vigilancia del Estado". Tampoco logra 

evitar que la institu~ión, sea aprovechada como disfraz por empresas 

capitalistas. 

Por ello en el año de 1938 el Congreso de la Unión a iniciativa 

del Gobierne Federal, ehpide la Ley que actualmente regula el sistema 

cocpera-civo, Consid.:rando .::¡ue tal sist.ema "es preciso conservarlo 

co~o fuente de cooperación dentro de las clases trabajadoras, como 

medio apropiado para robustecerlas ... para aproximar a lós 

trabajadores· hacia sus objetivos clasista5' y para coadyuvar a la 
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integración del pais en un sistema económico propio, mas vigoroso y 

radicalmente renovado en el conjunto de sus relaciones internas".• 

La Ley de 1938 vigente, en su articulo lo sostiene que, las 

sociedades cooperativas son una institución propia de los 

trabajadores, son organizaciones sociales para el trabajo, porque se 

requ_iere ser trabajador para formar parte de una sociedad 

cooperativa, ya 

los principios 

sea de consumo o de producción; concepto que rebasa 

doctrinales tradicionales, que tipifica a la 

institución cooperativa, no desde el punto de vista de la calidad de 

sus integrantes, sino de sus objetivos, ya que en la doctrina 

tradicional, el cooperativismo se significa por el objetivo de 

obtener, mediante la organizacion, beneficios propios de sus 

integrantes, distintos del lucro lícito a que están destinadas 

bésicamente las organizaciones mercantiles. 

Respecto al concepto que la 5ctual 1egislacion cooperativa de 

acerca de "las personas de la clase trabajadora" en la Ley de 

Cooperativas, al hablarse de "clase trabajadora" en la Ley de 

cooperativas, al hablarse de "clase trabajadora" se va más allá de 

esa limitación, para comprender a toda persona que subsista a través 

del producto de su trabajo; lo que viene a dar una dimensión nueva al 

concepto de trabajador, que rebasa la connotación de trabajo 

subordinado; es por ello que la Ley agrega que los miembros de las 

sociedades cooperativ.;..: (de producción), sólo podran s.:r ".:.Eil-..;.:=, si 

aportan su trabajo personal a l~ organizaciOn. 

Exposicion de motivos de la Ley. 
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Respecto al trabajador libre, que no presta un servicio 

subordinado, ni está comprometido en una organización social paro el 

trabajo, como es una cooperativa de producción, puede formar parte de 

una cooperativa de consumo. Si atendemos a la Ley en su sentido 

literal, podria cuestionarse a tales personas como capaces 

juridicamente de formar una cooperativa de consumo; pero si atendemos 

a la connotación, que de acuerdo con el espiritu de la Ley, se debe 

dar al término .. clase trabajadora", podremos estar seguros de la 

capacidad juridica de tales personas para integrar una cooperativa de 

consumo, criterio sustentado durante la vig~ncia de la Ley, hasta 

ahora. 

Conforme a nuestro derecho positivo, pese al hecho de que el 

cooperativismo mexicano es un sistema propio de los trabajadores, el 

·derecho clasifica a las sociedades como mercantiles. La Ley General· 

de Sociedades cooperativas, persiste la versión que considera a la 

Cooperativa como Sociedad Mercantil, podria decirse en principio que 

más bien habria que analizar la situación desde el punto de vista de 

la estructura federal del Estado Mexicano, En efecto, siendo la' 

repUblica una federación de estados soberanos, el congreso de la 

Unión solamente está facultado a legislar conforme el articulo 73 de 

la Constituc~ón, en materia de comercio incluida la cooperativa en lo 

mercantil. 

Ahora bien, si la doctrina cooperativa y el espiritu de la Ley 

que actualmente regula el sistema, considera al cooperativismo como 

una organización social para el trabajo, propia de la clase 
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trabajadora, es del todo legitima y oportuna la pretension de 

promover una iniciativa de reforma constitucional para incluir en el 

Articulo 123 las bases esenciales de la doctrina cooperativa 

mexicana. 

Ello dará lugar a una nueva Ley que mejore le legislación 

cooperativa actual, atendiendo ala e}:periencia de su aplicación e 

incorporación a al vida juridica del pais, de los derechos sociales 

del trabajador. 

La nueva Ley deberá incorporar en su articulado, a la vivienda, 

como una actividad de primer orden para promover su organización y 

funcionamiento. 

b) Legislación actual: 

La Ley General de Sociedades y su Reglamento en vigor, 

considera, por su objeto, dos clases.de cooperativas: de producción y 

consumo. En la doctrina tradicional;Suelen señalarse dos más, las de 

crédito y las de construcción, por lo que respecta a éstas últimas, 

si bien la legislación mexicana no las reglamenta en la Ley General 

de Sociedades Cooperativas, la fracción XXX del Apartado "A" del 

Articulo 123 •Constitucional declara que serán consideradas de 

utilidad social las cooperativas para la construcción de casas 

baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por 

los trabajadores en plazos determinados y por lo mismo, no existe 

impedimento legal alguno para construirlas como cooperativas de 

consumo. 
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Ahora bien, son cooperativas de consumo conforme al articulo 5~ 

de la Ley en Vigor, "aquellas cuyos miembros se asocien con objeto de 

obtener en común bienes o servicios para ellos, sus hogares, o sus 

actividades individuales de producción". Los sindicatos legalmente 

registrados podrán constituirlas, siendo en este caso la asamblea 

sindical, la que tendrá el carácter de asamblea general de la 

cooperativa y la que designará los consejos de administración y de 

vigilancia,· que pueden ser sustituidos por comisarios que designe la 

propia asamblea sindical, cabe mencionar que un trabajador que 

ingrese como miembro del sindicato, será automáticamente miembro de 

la cooperativa sindical. 

Conforme a la doctrina y legislación mexicana, las cooperativas 

de consumidores no podrán celebrar operaciones con personas que no 

sean miembroF de las mismas, salvo previa autorización, la que 

conforme al articulo 83 del Reglamento de la Ley, no.podrá otorgarse 

por más de sesenta dias: o bien cuando la Secretaria de Trabajo 

autorice a la cooperativa a abrir sus operaciones a todo público. En 

estos casos obliga la Ley admitir en la cooperativa a personas con 

las qu~ haya operado si cumplen los requisitos. Los "excedentes" que 

con motivo de sus operaciones pudiera llegar -eener, deberá 

distribuirlos entre sus socios, de acuerdo con el monto de las 

operaciones que haya realizado con cada uno de ellos Y no en 

proporción del capital aportado por los mismos. 
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Por lo que se refiere a las cooperativas de producción, la Ley 

las define como aquellas en las cuales se obliga o prest.ar a los 

socios sus servicios personales y sólo en casos ext.raordinarios y en 

forma temporal, pueden tener personal asalariado, que cumplidos los 

seis meses de trabajo deben ingresar como miembr~s de la cooperativa. 

A este respecto, en la Ley General de Sociedades de Cooperativas, se 

especifica que las relaciones de las cooperativas con sus asalariados 

se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y por 

lo tanto, están sujetas, en su caso, a la contrat.aci6n colectiva, 

quedando obligadas a cotizar por sus trabajadores al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

La Ley Mexicana en materia de cooperativa, establece otros dos 

tipos de sociedades cooperativas, no por su constituciOn, sino por su 

objeto. y son las de "intervención oficial" y las de "participación 

estatai". En las primeras, su autorización se condiciona a la 

expedición del permiso o conc~si6n objeto de la cooperativa y su 

trámite se hace a través de la autoridad a la que le corresponde 

otorgar el permiso o la concesión respectivas. Las segundas se 

caracterizan por la entrega de bienes que hace el estado a la 

cooperativa, reservándose en cierta forma el manejo de la 

administración participando en los rendimientos de la empresa, es 

decir, el estado en realidad viene a transformarse en un socio de la 

cooperativa, cuando en muchas ocasiones nombra al gerente o gerentes. 

El. legitimo deseo de autonomi;, ha creado una corriente contraria 

a este .tipo de cooperativas, negando la intervención de las 
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autoridades en su funcionamiento, ya que el apoyo financiero del 

Estado puede significarse por un sistema distinto al de la 

participación; sin embargo, si la organización social para el trabajo 

es de interés público y los recursos de la Nación son para beneficio 

de sus habitantes, tal vez la forma adecuada para lograr el 

desarrollo económico sea el sistema cooperativo, sin desestimar la 

importancia que como instrumento de fomento tiene la participación 

del Estado. 

Las cooperativas de intervención oficial, están referidas a la 

explotación de un servicio concesionado por el Estadq: el 

ordenamiento en vigor condiciona la constitución de tales sociedades 

a la previa obtención de la concesión y al tramite de su autorización 

por conducto del órgano administrativo, a quien le compete otorgar la 

concesión; ello ha dado lugar en la practica a que la constitución de 

esas sociedades, se vea entorpecida por el sistema y que en la 

realidad existan. grupos de a trabajadores deseosos de doedicarse ala 

explotación de una concesión que na puedan trabajar regularmente, en 

virtud de la ineficiencia en los tramites burocráticos en la 

organización y funcionamiento de este 

cooperativas. 

DE LAS COOPERATIVAS DE INTERVENCION OFICIAL 

RECOMENDACIONES 

tipo de sociedades 

Considero que tal sistema debería modificarse y dar oportunidad 

a los trabajadores de constituir su sociedad, independientemente de 

si la misma tiene concedida o no la autorización necesaria para la 
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explotacion del servicio, a fin de que, desde el inicio. tenga la 

lapacidad juridica suficiente para allegar los recursos necesarios 

para la operación de us cooperativa. 

Las concesiones dadas por otras disposiciones legales 

constituyen "un privilegio" para la organización cooperativa. como en 

la Pesca y los Transportes, aquí se concesiona el servicio pUblico 

que deben otorgar a las personas morales que pretenden explotarlo 

bajo la forma de cooperativas en 1~ práctica, a éstas se les presenta 

una situación desfavorable respecto a las sociedades mercantiles, que 

no requieren de requisitos adicionales y limititante~ para "obtener 

registros para funcionar. 

La estructura diseñada por la Ley actual para las sociedades 

cooperativas, pare~e ser muy semejante a cierto tipo de sociedades 

mercantiles; asi la dirección, la administracion y la Vigilancia de 

las mismas, está a cargo de la. asamblea general del consejo de 

administración, del de vigilancia ,·;:a si como de las comisiones, siendo 

la direcciOn del órgano supremo de la organizacion. 

El paralelismo que se observa entre la forma est1·uctural de una 

soci~dad raer.cantil o civil y el de una cooperativa, no implica 

necesariamente igualdad de objetivos, solo se ajusta a un diseño 

lógico de participación democratica loable en todo agrupamiento 

humano. 
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Este aparente paralelismo se desvanece al analizar el 

funcionamiento d~ la dirección y administra~i~n. porque Bn la~ 

sociedades capitalistas la aportación económica define el voto y el 

control de las decisiones. En las sociedades cooperativas las 

decisiones se toman con el concenso de la mayoría de socios. no en 

funci6n'de su aportación economica <certificados de aportación), sino 

~n igualdad de condiciones (un socio un voto), como se tiene acceso 

al control y funcionamiento de la cooperativa. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamento. no 

solaménte regula la constitución, funcionamiento y operación de las 

sociedades cooperativas, sino también su organización de cúpula, que 

le da solidez al movimiento y evita su dispersión. Como es sabido, 

toda sociedad cooperativa está obligada a integrarse a una f ederaci6n 

y através de éstas en la Confederación Nacional Cooperativa. 

Las funciones que tiene la organizacion cupular, es llevar a 

nivel nacional y de acuerdo con las autoridades del Pais, la 

planeaci6n de la producción y desarrollo económico de los organismos 

cooperativos, asi como su. representación para los efectos de la 

adquisición y venta en común, de los bienes que necesitan o producen 

estas sociedades. 

El sistema concebido, de evidente bondad y objetivos 

perfectamente definidos y lOgicos, muchas veces se ha visto 

entorpecido o desvirtuado, debid··· a que la forma estructural de estas 

sociedades, la Ley y su R~glamento que rige y controla a estos 
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organismos, los aplican a toda sociedad cooperativa, sin considerar 

que las funciones varían de una sociedad cooperativa de producción a 

otra de consumo y, por lo 'tanto, su organización, es totalmente 

distinta. 

10. M~RCO JURIDICO DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 

e) Antecedentes legales: 

Los antecedentes juridicos en México, más importantes en materia 

de vivienda, se encuentran en el ~rticulo 123, fracción XII de la 

Constitución Politica q~e establecía ademas de las garantías para los 

obreros el otorgarles el derecho a la vivienda como un medió para 

elevar su nivel de vida, derecho que se consignaba en los siguientes 

términos. 

"En toda negociación agricola, industrial, minera o cualquier 

otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados en prop,rcionar 

a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por la's que 

podrAn cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual 

del valor catastral de las fincas. 

Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo correspondientes 

a 1970, ~lantear6n condiciones diferentes para el cumplimiento del 

ordenamiento constitucional del "dar viviendas cOmodas e higiénicas. a 

los trabajadores", dichas modificaciones fueron: 

En 1971 se reformó la fracciOn XII del Apartado "A" del Articulo 

123 de la constitución, és-ca quedó como sigue:"Toda -:mpresa agrícola, 
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industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estarA 

obligada, segün lo determinen las leyes reglamentarias, 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 

Es't.a obligación se cumplirá. mediante las aportaciones que las 

empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 

depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que permita otorgar a éstos, crédito barato y 

suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones". 

d) Legislación actual. 

Para cumplir con la disposiciOn anterior, en el aspecto 

institucional se expidió una ley para la creación de un organismo 

integrado por representantes del gobierno federal, de los 

trabajadores y de los patrones, que administrara los recursos del 

fondo nacional de la vivienda. Dicha ley para regular las formas y 

procedimientos conforme a los cuales, los trabajadores podrán 

adquirir en propiedad las habitaciones. 

A fin de reglamentar la 

el 24 de abril de 1972 la.Ley 

disposicion constitucional, se expidió 

del Instituto del Fondo Nacional para 

la ,Vivienda de los Trabajadores (lNFONAVIT}, que selíala entre sus 

objetivos fundamentales: 

lo. "Establecer· y operar un sistema de financiamiento que 

permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 

a} La adquisición en propiedad, de habitaciones cómodas e higié-
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nicas. 

b) La construcción, reparacion, ampliación o mejoramiento de --

sus habitaciones; y 

e) El. pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores". 

20. "Coordinar y financiar los programas de construccion de 

habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 

trabajadores''. 

Asimismo, mediante Decreto Presidencial, del 28 de diciembre de 

1972, se establecieron las modificaciones a la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es
0

.tadv*, 

estableciéndose -· criterios semejantes a los del INFONAVIT, en 

préstamos hipotecarios y constitución de un Fondo de Vivienda. 

Por otra parte, se integran mecanismos relacionados con las 

áreas para la vivienda, ya sea para su 

disponibilidad, destacándose en el %mbito federal el coRETT y en el 

ámbito estatal el Instituto AURIS··~ 

Mediante adiciones a la Constitucion en sus artículos 27, 73 y 

115, se establecen bases para legislar en materia de asentamientos 

humanos mediante la expediciOn de la LeY General de Asentamientos 

Humanos. 

* ISSSTE 

•• Estado de México 
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La vivienda es materia en la que concurren la competencia y 

jurisdic:i!·n fed-:.ral "Y los estados. Son de competencia f¿;di:::ral la~ 

acciones e inversiones de organismos y entidades de la administracion 

pública federal que la producen o financian. 

Sin embargo. se carece de principios comunes en la materia, 

existen multiplicidad de ordenamientos, una limitada coordinación 

entre las acciones directas, reguladoras, de fomento e inductivas y 

las dificultades para la concurrencia de los distintos niveles de 

gobierno, todo ello ha creñdo una situación juridica compleja, 

El estado actual de la evolución social y Juridica del país, 

exige el esfuerzo de los sectores público, social y privado en la 

solucion del problema habitacional; por ello se elaboro el Programa 

Nacional de Vivienda que tiende a establecer los mecanismos para el 

acceso a la tierra urbana, disponibilidad de los recursos 

financieros, de elementos para la construcción, todo ello contenido 

en programas habi tacionales, que han pretendido beneficiar si·n éxito 

a toda la poblaciOn. 

El ordenamiento juridico referido a los asentamientos humanos, 

ratifica el tratamiento de la vivienda como derecho social seftalado 

en los articulos 27 y 123 Constitucionales, asi como en la Ley de 

Ase!nt:amientos Humanos. particularmente en su articulo 3o ·en que se 

dispone que "la ordenación y regulación de los asentamientos humanos 

tenderá a mejorar las condicione; de vida de la población urbana y 

rural m:diante la regulación de los asentamientos humanos tenderé a 



mejorar las condiciones de vida de la poblacion urbana y rural 

mediante léi regulación del mercado de terr~nos, ademé.s de les 

·1nmuebles dedicados a la vivienda popular. y la promoción de obras 

para que todos los habitan tes del pais tengan uña vivienda digna". 

Por disposición del Articulo 121 Constitucional, en el ámbito de 

las entidades federativas, la vivienda se regula por medio de ieyes 

locales de desarrollo urbano, códigos civiles, reglamentos de 

fraccionamientos, de construcción, catastro, registro, condominios y 

otros aspectos tales como el régimen de propiedad, .la localización y 

las formas de apropiación, uso y edificación de la vivier.da. 

La gran mayoria de las leyes de desarrollo urbano estatales 

establecen como objetivo, el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población, mediante el desarrollo de acciones para que todos 

los habitantes puedan contar con una habitr:ión digna. se posibilita 

también, regular el mercado de los terrenos y de los inmuebles 

dedicados a la vivienda de interés s6cial. 

Sefialan ademas estos ordenamientos, que al elaborar el "plan 

estatal"· deberán determinarse las poli ticas encaminadas a lograr una 

relaci.:..r-1 conven'iente, entre la oferta y demanda de vivienda. 

ordenamien"tos que incluyen las 

corr~spondientes a convenios que celebren el 

Federación, con dependencias oficiales como 

estipulaciones 

estado con la 

son organismos 

descentralizados y empresas paraestatales, para coordinar la solución 
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de los problemas que afectan al desarrollo urbano, dentro del cual 

tiene especial relevancia el de la vivienda. 

La Ley de Asentamientos tambien ~eñala en su articulo 9o que: 

"los municipios, las entidades federativas y la federación en el 

ámbito de su JurisdiccíOn, deberan regular el mercado de los terrenos 

y además el de los inmuebles destinados a vivienda popular, lo que 

podrá realizarse mediante leyes o disposiciones administrativas 

conducentes". 

El mismo Programa Nacional de Vivienda, fundamenta en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala en su 

artículo 37, fracción IV: "corresponde a la secretaria de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas formular y conducir l~s 

Programas de Vivienda y Urbanismo. 

El programa se apoya también ·~n el Decreto de Aprobacion del 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano que señala, en su Artisulo 3o como 

objetivo: "propiciar las condiciones favorables para que la poblacion 

pueda resolver sus necesidades de suelo urban·::i, vivienda, servicios 

públicos y eqyipamiento urbano... El Articulo .tto, del mismo decreto 

señala que en cumplimiento de los objetivos del plan se regulará 

coriforme a las principales poli-cicas entre las que se seflala .. ampliar 

las p-:-si!:oilic:odes de acceso a la vivienda popular con programas de 

mayor alcance social, que estimule-n la parti-:ipacié-n de la poblaci~n 

en acciones de vivienda progresiva y mejorada. 
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El articulo so del mismo decreto, señala que los programas 

operativos se regirAn por los acuerdos y modificaciones que al efecto 

dicte el titular del ejecutivo. 

Puede concluirse que la vivienda esta contemplada, dentro e la 

tipologia programatica del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, como 

un programa propio del sector asentamientos humanos. 

Por Acuerde· Presidencial del 29 de agosto de 1985, fue creada la 

Comisión Intersecretarial de Planeac!On, Programación y 

Financiamiento a la Vivienda, con la participaci~n de las Secretarias 

de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Hacienda y Crédito Público 

y Programación y Presupuesto. El Programa Nacional de Vivienda 

Servirá de base al trabajo de esta comisión para proponer políticas y 

criterios, que deben sujetarse los planes y programas do: las 

dependencias de la administraci<n pública federal en materia de 

vivienda. 

El Programa 

elementos; 

Nacional de Vivienda conforma los siguientes 

a) Todos los objetivos deben estar orientados a las acciones. 

b) Las politicas se encauzarán y regularán conforme a la 

·programacion, presupuestaciOn y ejercicio de la inversión pública. 

c1 Las metes 

realización e~tarén dirigidas las acciones e inversiones. 
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d) Las estrategias se har~n congruentes a los programas basados 

en la planeación económica y social y con el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano. 

e) Los programas operativos cuya implantación y ejecución 

consid~r5::!a prioritaria, deberán ser atendidos por las dependencias y 

entidades públicas federales, dentro de sus respectivas esferas de 

atribuciones. 

f} Deberán ser las mismas bases y contenidos a que se sujetarán 

la Federación, los gobiernos de los estados y los sectores social y 

privado. 

g) La corresponsabilidad que incluye numero y tipo de acciones, 

monto de inversiones, efectos sobre el empleo e industria de la 

construcción, asi como la localización territorial de las 

inversiones, debe servir para establecer l.:. concurrencia en 'términos 

_especiales y temporales de 

administracion pública federal, 

inversiones. 

h) Deben establecerse 

instrumeni:acion de programas. 

organismos y entiaades de la 

para la ejecucion de sus acciones e 

criterios n·:>rmativ.:-s para 

i) Adoptar un sistema integrado de evaluación, paró m-edil~ metas 

y resultados, e:n concordancia con el Sistema Na·::ional de Evaluación. 
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CAPITU!.O IV 

CARACTERES ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA VIVIEllDA. 

11. Déficit, Concepto y Evaluación. 

Frecuentem'E:nt-= apela o: ifras esp~l·J::nan~es para 

establecer el d~ficit de vivienda del pais por localidades. 

proyectando estas cifras, también se establece un d~ficit. de v1v1enda 

en alquiler. Lo que hay aqui es una expresión de la ideología del 

catostrof ismo urtóno mediante la cual se usan paramet.ros irreales que 

tienden a mostrar ~l problema de una magnitud tal que su soluci~r. o 

encausamiento, es ajeno a las positilidod¿¡s del hombre. 

En efecto, para valorar el déficit habit.acional en México, los 

estudiosos en la materia lo eval~&n a par~ir d~ tres categ~r!~s: º' 

El hacinamiento que resul~a de la acumulac!~n ~e défi~i~ anterior~s y 

del crecimiento d-==l mismo de unidades familiares aloja.:Jas en 

viviendas d-a tar.1añc· fijo; b) Las viviendds n.:c-:sarias para satisfo.:-:r 

el aumento de ló poblao:ivn y e> el número de viviendas que es precise. 

reconstruir par-:ial o totalmsnte de acuerdo con normas mínimas sobre 

su estado d-s r,a.ti ~atil id ad". { • ; 

Expresión de esta forma de ver y analizar el problema, con una 

recurrencia a su cuafftificaciOn abrumadora, hay estimaciones que 

ubica~~! jé!~:i~ a~~ual ds viviendas para ~odo el pa~s. e~~~e 3 ~· ~ 

millones. Es decir. ó rn-::dido que varían l·:·s criterios .. PU'=::de éo 1Jrr1entar 

o d~sminuir di~ho jeficit. 

(S) CH. Araud, G.K. S~cn, A Gar=1a Rocha, S. ~ic6n, W.P. Strassman,-
V.L. llrquid.!.. Lz, -:.:.:is:.rucci.:·n d¿ Vivienda y e:l Empleo en M.:-;.;i-:c·,
El C~l~gi~ ~~ M~%~:: 
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Si so: par't:e d.: la base que todo ser humano buscará una mora.j=

por mala que esta sea,se puede afirmar que el concepto de défici~ no 

existe, ya que las personas de alguna forma siempre resc•lverán su 

habi tat. En la ciudad de Mo:i>:ico vagan todas las noches 10, 000 

personas, clasificadas como indigo::ntes, que carecen en absoluto de un 

techo y por tar.tei duermen en · 1as calles t••\ según un.:. 

"interpre'tación restringida" del déficit, solo serian n"=:cesarias 

construir en la ciudad 10,000 viviendas para estos fantasmas de la 

miseria. 

Una aproximación a las reales n-=cesidades habi ":a:.ionales de la 

sociedad, exige fijar previamente los parámetros entendidos como 

minimos aceptables para la calidad de la vida de las personas. Con 

base en esta determinación previa, es como luego podrá cuantificarse, 

en el campo habitacional, cuántas son las personas que es~án por 

debajo de ese ·parametro. Considerar asi el problema, implica por 

parte de quienes se abocarán a resolverlo -en su caso el- Est:ado- una 

importante decisión politica, que fije un compromiso con la sociedad, 

acerca de la calidad de vida que se propugnará para los ciudadanos. 

Frecuentemente, resul~a más sencill~ y minos comprometedor, formular 

abundantes cifras de magnitudes varias veces millc·narias y lu~go 

proponer buenas intenciones. 

En el caso concreto del déficit de la vivienda en alquiler. en 

la medida que e:-:ista una deman:ia ~-=rm;..r,-::r.-;-::, ez-;: s.;!·;. .:·.;::..;::--;a ¡:.-:r 

una oferta que se expresa en mecanismos institucionales y si éstos no 

( s"} lnformacion propc.rcionada pe.· autoridades del D. D.F. Y S. S.A. 
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existen, la oferta se hara medianc~ formas al margen de la Ley. De 

a¡guna manera esto es una norma inexorable en la moderna ciudad 

capitalista. 

En un análisis del arrendamiento en la ciudad de Mexico, estas 

afirmaciones estén manifestándose de la siguiente man~ra: cancelada 

la oferta de vivienda suntuaria; aprisionado en el centro de la 

ciudpd el arrendamiento,por las fuerzas del capital en general y del 

capitB.l inmobiliario en 

alquiler. que emerge para 

particular, la oferta 

cubrií· la dr;:mandei es 

de vivienda en 

el arrendamiento 

periférico ye el arrendamiento ilegal. 

El desajuste -para no hablar de déficit- de la oferta con la 

demanda de vivienda eri arrendamiento, es una función del desajuste 

generai entre la oferta y la dsmanda de habitacion global. Las ~ausas 

determinantes que actúan en la ampliación o recraimiento de la oferta 

·Y demanda de arrendamiento, son coyunturales. La tendencia historica 

se rige por lo señalado. es deciJ por 1o que esté ocurriendo con la 

totalidad de la oferta habitacional. 

con esto se quiere insistir que si hipotéticamente se 

emprendiera una vasta acciOn en beneficio de los gruPos sociales de 

menores ingresos. la carencia de vivienda en alquiler autom~ticamente 

.disminuiria. Por el contrario, al acrecentarse las necesidades de 

tech·'.) par a las mayorías, se incre:men~a .e:l probler.ta de arrendamiento. 
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Si s.:: t-:.·rr1a en cu<er.ta la evoluci~n de la vi"JiE:nda ¡::ropia ccn 

respecto al arrendamiento en c.nce ·:iudades in'.port:antes d-s la 

República, clasificadas cerno &reas metropolitanas con base a los 

criterios definidos por Luis UnH~el en su estudio "El Desarrollo 

Ürbano de Méxicc·", se observa que en las once ciudades, conforme 

crece la magnitud del inventario habitacional, disminuye la vivienda 

en alquiler. El periodo analizado por el autor abarca los censos de 

1960 y 1970. 

Esta constatación puede permitir una explicación mecanicista, 

referida a que una disminución dsl arrendamiento es una rn.::ra 

consecuencia de la evolución técnica de las ciudades; es decir, qu.e 

el crecimiento de los centros urbanos, implica el aumento de la 

vivienda en propiedad. 

Esta explicacion es inadmisible ya que no toma en cuenta las 

inflexiones que caracterizan al desarrollo urbano, ya que las formas 

como se produce e in'tercambia la vivi-s:nda. históricamente no se han 

realizado de una manera lineal-evolutiva. 

La producción de vivienda en alquiler, entra en crisis ccmo 

expresión de la lOgica del ca pi tal y no como un manifestación del 

crecimiento fisico de las ciudades. Si se retrocede aún más en la 

historia urbana. se verá que la relación entre vivienda en 

arrendamiento y en propi~dad erc:a o-era por ser dis-c.in:.a :a forma -=-= 

producei6n a que respondia. C·jmV ·~Jernplo, se puede verificar que en 

la Ciudad de México en el siglo XIX y a principios del siglo en 
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curso, la ciudad tenia una dinámica de crecimiento que no implicaba 

1a disminución relativa de la vivienda en alquiler. 

Por ío tanto. la disminuc.ion de la vivienda en alquiler, expresa 

la crisis de esta forma de producir viviendas. Desde luego, ello no 

quiere decir que de conservarse las actuales circunstancias, en el 

arrendamiento de vivienda desaparece~a. Esta forma de poseer la 

vivienda es una necesidad insustituible de amplios sectores sociales, 

cuya cobertura se hará por agentes distintos a las tradicionales 

inversiones privadas. 

En consecuencia, el concepto de déficit de vivienda, se podria 

entender como una aproAimación cuantitativa a las condiciones 

Cllalitativas en que habita la población. 

Los parámetros para estimar.el déficit varian de acuerdo a los 

criterios que se utilicen para calificar el "estado de las 

viviendas", lo que produce difereli.cias sustanciales en las cifras que 

intentan medir el problema . 

Con el proposito de plantear un marco realista y operativo, se 

ha utilizado. para la estimación del déficit,el concepto de 

"necesidad de vivienda", considerándolo desde dos puntos de vista; 

las necesidades derivadas del incremento demográfico y las 

necesidades de atención a los rezagos que s~ derivan d~ condiciones 

~e hacinamiento, del deterioro de la vivienda existente y de las 

condiciones de la vivienda, n~ ac~p=ables. 
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Conforme a lo anterior y a manera de ejemplo, se estimó que las 

necesidades a cubrir durante el período 1978-1982 sumaban un total de 

2'778,273• acciones de vivienda, de éstas, 963,875 son las requeridas 

para consolidar el inventario de vivienda existente y 1'814,398 para 

atender el incremento demografico. 

12. caracteres Cualitativos y Cuantitativos de la Vivienda. 

En la República Mexicana y para 1980 la poblacion llego a 67 

millones 303 mil personas, de acuerdo con las estimaciones para 1983, 

la población alcanzó 1os 73 millones 681 mil personas. En 1980 se 

censaron 12 millones 216 mil viviendas, cuyo número pasó a 13 

millones 509 mil viviendas al finalizar 1983; de donde se _deduce un 

hacinamiento de 5.4 personas por vivienda••. 

Por el número de cuartos, el mayor volumen corresponde a las 

viviendas de 1 a 2 cuartos con a millones 436 mil. donde habitaban 46 

millones 533 mil personas que r~presentan el 69.17. del total de la 

población de 1980, hay por eilo un marcado hacinamiento y condiciones 

inadecuadas de _vivienda que persisten. Respecto alas viviendas 

censadas propias y nó propias, las primeras representan el 66.07. y 

las segundas el 33.21.; para 1983 se estimó un cambio de 67.07. y 33.0~ 

respectivamente, fenómeno que es consecuencia en parte por el 

. funcionamiento de los programas de vivienda de interés social que 

. . OESAP.POLLO URBANO. Programa Nacional de Vivienda. Versión Abre--
viada. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología . 

Datos obtenidos del X censo de PoblaciOn y Vivienda, cuyos datos 
discrepan un poco con los de otras fuentes especializadas. 
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viene promoviendo el gobierno federal a través de los organismos 

creados para ese efecto. en cuyo esfuerzo destaca de mar.era 

significativa el INFONAVIT. 

Por lo que se refiere a la calidad d~ las viviendas, en el 

análisis comparativo que se comenta, también se observa una mejoria. 

En efecto, al comparar las cifras consignadas en el Censo de 1980 con 

las cifras estimadas para 1983, se infiere que las viviendas con 

muros de ladrillo o tabique pasan de 56.27. a 59.2?.; las viviendas 

construidas con techos de teja o similares de 39.6~ pasan a 44.7~ y 

las viviendas con pisos de tierra pasan de 25.81. a 22.77.. 

En cuanto a la dotación de servicios fundamentales, también se 

observan cambios de alguna significación. Así, las viviendas censadas 

que contaban con ag~a entubada en su interior, registraron un 49.9~; 

con servicio de agua fuera de la vivienda representan un 21.3~ y las 

que no disponian de este servicio registraron el 28.6~; cifras que s~ 

estiman cambiaran a S2.7?.. 21.0~ respectivamente al concluir 1983. 

Los cambios referentes al servicio de drenaJe, son muy similares a 

los cambios señalados en el renglón anterior, por ser un fenómeno 

correlativo. <Cuadro 8) . 

a) Participación del Infonavit. 

En el decenio 1974-1983, el INFONAVIT realizo 419,840 acciones 

cifra, 362, 370 corresponden a acciones de vivienda 1:erminada y 58, 470 

a créditos ejercidos. 
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Al dividir el periodo que se analiza en dos partes, de 1974 que 

suma las acciones del año anterior a 1977 y de 1978 a 1983, se 

desprende que en el primer quinquenio se realizaron 123,631 accion~s 

de vivienda contra 296,209 acciones del segundo periodo (70.6?. del 

total). Por otro lado, en materia de construcción,· en diez años el 

Istituto programó la realización de 395,222 viviendas de las cuales 

143,539 corresponden al periodo de 1974 a 1977 que representó el 

36.3~ y en el segundo la programacion fue de 251,683 viviendas, 

vo!ümen que representó el 63.77. d~l total programado, en los diez 

años que se evalúan. 

Referente a las asignaciones de vivienda, en el primer período 

se asignaron 138,572 que representaron el 34.07. del total, las demés, 

el 66.07. c.on 268,684 viviendas fueron ~.signadas de 1977 a 1983. 

Conjuntamente da un total de 407,256 viviendas asignadas. 

Al quedar clarificado el criterio en relación con los términos 

de vivienda construida y vivienda terminada y haberse aceptado este 

último como la vivienda que se encuentra en condiciones de 

habitabilidad y la construida la que no representa esa cualidad; las 

viviendas terminadas en 1983 ascendieron a 362,370. 

b) Acciones efectuadas por otros organismos. 

En el peri·:>do comprendido de 1977 a 19S:3, los orgar1isr.::.s 

públicos más relevant~s reali=aron 732,130 acciones de vivienda: en 

que representaron el 56.!~ del total; acciones que se desagregan en 
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362,370 viviendas terminadas y 48,193 créditos otorgódcs en lineas II 

a V que operan este organismo. 

Cabe sefialar, por otra parte, que de acuerdo con el Programa 

Nacional "de Vivienda, al Instituto le fue asignada la realización de 

196,365 acCiones de vivienda para el periodo de 1978 a 1982. Este 

organismo rebasó la meta fijada en aproximadamen~e 23.07. al haber 

realizado 241,471 acciones de vivienda en dicho periodo. 

Los organismos que le siguen en importancia, son el FOVI y el 

FOVISSSTE con el 18.77. y 9.87. respectivamente, que corresponden a 

136,848 - y 71,442 acciones de vivienda; el primer organismo.incluye 

créditos otorgados y el segundo incluye vivienda terminada y créditos 

en lineas II a v. 

El Fondo de Habitaciones Populares y la Comisión de Desarrollo. 

Urbano del Distrito Federal (CODEUR), conjuntamente representan 

apenas el 3.77. con 27,260 acciones de vivienda, en cuya actividad se 

considera vivienda terminada y lotes urbanizados; vivienda terminada 

y las acciones del programa denominado "Plan Tepi to". 

Respecto de las acciones efectuadas por el INDECO cuyos 

registros apfrecen hasta 1981, este organismo había realizado 86,017 

acciones entre "vivienda progresiva", "pie de casa", ''vivienda 

· ineJorada" y "terminada". En virtud de que este Instituto, por Decreto 

feché. 7 de enero de 1982 y 1'383, • sin embargo, dichas accic.n.;:s se 

·delegaron a los estados de la república. 
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13. La Vivienda en General. Análisis y Evaluacion. 

Si consideramos el año de 1950 como base, entre 1950 Y 1985 la 

población ha crecido en un 2007. y la vivienda disponible de ~odo tipo 

en un 174.99.. 

Se aprecia el más impor'tante dinamismo del crecimiento 

demográfico, a pesar de que las tasa de crecimiento han disminuido en 

el periodo del 3.57. anual hasta Z.2% anual en 1985. 

Si agregamos los indicadores cualitativos referidos a la calidad 

de ~a vivienda, la brecha anterior crece significativamente, al ten~r 

que desechar alrededor del 30.57. de las viviendas disponibles en 

1985, por considerarse de segunda categoria e inclusive inhabitables. 

(Cuadro 2). 

Referente a Ia capacidad de ia vivienda medida en número de 

cuartos, cualitativamente la si tuaciOn no ha cambiado en lc·s úl tirn :z 

37 años, pues desde 1950 el índice de hacinamiento paso de 4,97. a 

5.47. en 1987, ademas para este último a~o. los habitantes que viven 

en las peores condiciones representan alrededor del 707. de la 

población mexicana, estimada en aproximadamente so millones de 

habitantes en 1987. (Cuadro 3). 

Otro indicador importante para calificar la vivienda. es su 

fcrma de tenencia. En t·:éxicc, ¡:.a:..s en e;. cue.: la p.:.t·laciOn ha.ce: ~.=..:;-:: 

lo imposible por tener vivie1da propia. se verifica que en el 

transcurso de 10 anos, 1977-198": paso del 66.6~ en 1977 al 68.27. en 
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1987; paso del 66.6~ en 1977 a1 &8.27. en 1987 las registradas como 

propias, observándose que en 1960, ?3% en 1970 y de 567. en 1980, 

respecto al total de la po~laeion urbana; sin embargo. es necesario 

reconocer en este secto~, los efectos de la polit1ca gubernamental 

implementada a través de los ·organismos públicos especLalizados, ya 

que en 1960 el déficit estimado de vivienda representa_ba el 40. 2i, 

cuya cifra bajó para 1980 al 251., es decir un 15?. menos. {Cuadro 6). 

Se debe tener siempre presente 1 a los efectos de los sismos de 

1985, que afectaron al principal centro urbano del pais y que 

conllevó a agravar este fenómeno de carencia de ~abitaciones,,si bien 

no existen datos estadisticos de referencia, indudablemente Se deben 

haber afectado los indicadores en forma negativa. 

Refer-ente a la vivienda rural, . los indicadores son aún mas 

desfavorables; asi los habitantes del medio rural han vivido 

hacinados en el curso de los 20 años analizados, pues apenas baJO su 

participacJ.on del 78ll en 1960 al fl.óll en 1980. 

También, si consideramos el déficit, la vivienda rural esta mas 

escasa pues en 1960 se estima en un 38~ que sube a1 49r. en 1970 y 

vuelve a bajar ai 32?. en 1990, asi comparativamente y groso modo, 

puede concluirse que se requieren más viviendas en el medio rural que 

en las grandes medianas ciudades. (Cuadro 7). 

Es necesario distinguir entre disponer de las ins~alaciones 

(agua y alcantarillado) y disponer del liquido, se censan las 
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instalaciones pero ¿que porcentaje de ellas no funcionan por falta 

del liquido?, este dato es desconocido, solo sabemos que el fenOmeno 

se presenta y es muy alta su frecuencia. (Cuadro 8). 

continuamos con la distinción entre las viviendas urbanas Y las 

rurales, pues les condiciones entre ambas varian sus~aric1.:i.lm~r.~-= c·:..n 

la_disponibilidad de los servicios públicos. 

b) En la vivienda urbana y rural. 

Esta vivienda adquiere cada vez mayor significaci6n en el 

contexto nacional como consecuencia de la dinémica demográfica cam~:·-

ciudad, asi en 1970 el 59% de las viviendas fueron cens.adas como 

urbanas y ya en 1980 el porcentaje sube al 70Z: no seria aventurado 

que ahora en 1988, conforme a los misQOS criterios censales, las tres 

cuartas partes de la vivienda Cel 75%) sea urbana. 

Aqui se puede anticipar una contradicciOn. el drenaje es un 

servicio que se complementa y sobre todo se justifica cuando se 

dispone de agua potable. en efecto. en el rubro de las·v1v1endas con 

dos servicios tagua y drenaje), la participación porcentual durante 

el último decenio censal no cambia (0.6%) y, por otro lado, si nos 

fijamos en el renglón de un solo servicio -agua- vemos que la 

participación bajó del 1.1~ al o.ar. entre 1970-1980, ello significa 

que se han construido viviendas con instalaciones de alcantarillado 

s~n llegar a tener agua pot~tl~. lo ~~~l significa~~ j~s~~rd!:!: :~ .. 
recursos econOmicc·s. 
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El fenomeno anterior implícito pero difícil de detectar en el 

cuadro, es sin embargo empiricamen~e de fácil comprobaciOn, cuantos 

fraccionadores del sector .privado u oficial, prometen servicios a 

semejanza de los empedrados del infierno. (Cuadro 9). 

Referente a la vivienda rural, cuya significaciOn. como 

afirmamos decrece por razones de migración, tiene participaciones que 

corresponden a dotaciones de servicios, mucho menores, es decir, su 

calidad deja mucho que .desear, siempre ha sido asi y si cuando el 

campo demográficamente fue importante no se atendió, ahora que deja 

de serl.o a cada vez más, no vemos los argumentos que justifj.qu'en en 

el medio rural la aplicación de recursos ya de por si escasos. 

Solo para comentar 1 respecto a los "servicios estratégicos en el 

medio rural", -agua y drenaje- para 1980, significaron conjuntamente 

apenas el 1.3% de las viviendas totales en el pais para ese año y con 

disponibilidad del més preciado servicio -agua potable- las viviendas 

rurales representaron apenas el 1 1%. (Cuadro 10>. 

16. La Vivieñda Popular Cooperativa. 

Exis~e. bastante literatura especializada y en general, que 

a~:~~~ ~l ;ngente problema de la vivienda popular en México desde 

múltiples enfoques, el social, el técnico, el financiero, el Jurídico 

y el organizativo; sin embargo, parece existir un muro impenetrable 

en s! &rea de las solu~iones, les ~bstá~ulcs se~ .~!r~~ co~~~!j:s, el 

sistema politice, el régimen capitalista en el cual vivimos, la 

escasez de recursos fiscales y financieros, los bajos salarios, et~., 
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todo ello, agravado por el fuerte proceso inflacionario en que se 

encuentra inmerso el pais. 

En el área de los objetivos propuestos en reuniones de 

especialistas, de partidos politfcos, de coloquios y simposiums de 

urbanistas incluso internacionales. También existe un cúmulo de 

propuestas a lograr, que por diferentes conceptos no han llegado a 

ci:istal.izarse. 

En términos generales, al escuadriñar toda esta literatura 

estamos acordes de su buen juicio y lo único que falta para que el 

circulo fuera perfecto, seria el resultado de las acciones llevadas a 

efecto. Pero veamos primero los más importantes objetivos sacados por 

concenso de múltiples estudios, reuniones, propuestas de 

especialistas y por propia iniciativa. 

I. Dabe existir un proyecto nacional de vivienda popular 

p1anificada, tendiente a fomentar .una sociedad más igualita ria. 

II. Urge descentralizar la vivienda popular y establecer una 

nueva poli tic a urbana, en lo referente a reservas territoriales. 

III. E3 inminentemente establecer nuevos sistemas financieros y 

el fomento de la autoconstrucc16n y la denominada vivienda 

progresiva. tanto en el medio urbano como en el rural. 

IV. se considera inaplazable la solución en materia de vivienda 

de los 't.rab::..Jadores r10 asalariados, estrato de lo ~obla.clon has't.a 

ahora muy d~scuidado. 
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V. Por último, es necesario· dar soluciones al espinoso 

problema de la vivienda para renta, actividad practicamente 

suspendida, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal con el 

otorgamiento de subsidios a través de CEPROFIS. 

Como apreciamos, magros han sido los resultados en torno de los 

anteriores objetivos que en una metamorfosis se convertirian en 

requerimientos para lograr soluciones a largo plazo en materia de 

vivienda popular: es decir, las acciones de vivienda han continuado 

realizándose en un marco de referencia tradicional y por ello el 

problema de la escasez no sólo persiste, sino que tiende a agravarse 

muy rápidamente por que el verdadero drama, es que alrededor del 607. 

de las familias mexicanas se encuentran imposibilitadas para acudir a 

los mercados públicos y-privados de vivienda, dado sus bajos salarios 

que los excluyen totalmente, de todas las instituciones de fomento a 

la vivienda. 

aueda por Pltimo, el problema de la vivienda marginal que es 

practicamente insoluble, bajo las actuales reglas del juego sociales 

y económicas, es decir el significado del término vivienda popular, 

no incluye a los marginados y sus viviendas, dentro de su 

problemética. Más bien, el término popular esta relacionado con los 

niveles de ingreso de la población. 

En la primera parte de este trabajo, se aludió a las bondades de 

la organización co.:iperativa c-,mo instrumento de solución a la 

vivienda popular, es evidente que debe abandonarse el enfoque 



- 68 -

financiero como un1ca Vi& de soluciOn a l& vivienda popular, es 

decir, pensar que se exige mucho más que los recursos financieros al 

pretender solucionar el problema de la vivienda de interés social en 

México. 

Asi concluimos, que nos enfrentamos básicamente a un problema de 

educación y conocimiento de la doctrina cooperativa, aplicada a la 

construcción y usufructo de la vivienda popular. Por ello, no es 

posible pensar 

construcción, es 

adoctrinamiento 

concienticen las 

en soluciones que se 

necesario una etapa 

cooperativo, para que 

evidentes ventajas de 

mismos debieron haber adoptado. 

inicien en procesos de 

previa de instrucción y 

los futuros coc·perativadvs 

las soluciones, que ellos 
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CONSIDERAC ONES ADICIONALES 
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CONCLUSIONES Y CO!ISIDERACIOflES ADICIONALES. 

1.- La migraciOn campo-ciudad es la que ha originado las tres 

grandes áreas m~tropolitanas del pais. también la migración ciudad 

pequei"ia -ciudad grande- en donde los migrantes tienen otras 

caracteristicas principalmente en el aspecto educacional, aunque en 

el· fondo todos los migrantes coinciden en. sus propósitos: una vida 

meJor. 

Las corrientes mi~ratorias así como el crecimiento demográfico, 

fueron agravando lo que se conoce como Problema Habitacional. dentro 

del cual se encuentra la vivienda para renta. ya que la mayoria de 

los habitantes del pais, carecen de las posibilidades económicas para 

adquirir una vivienda y por consiguiente, tendrán que recurrir a su 

arrendamiento. 

2.- En lo que respecta a los antecedentes en materia de acciones 

de vivienda, son significativos los programas públicos de viviendas 

que se inician en 1925, a cargo de la Dirección de Pensiones; la 

constitución de 1932 1 de1 Banco Nacional Hipotecario y Obras Públicas 

(ahora Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos): la expedición 

en 1934 1 de un decreto que autoriza la reducción del precio de venta 

de las casa para obreros: la creación del Instituto Nacional de la 

Vivienda que tenia entre sus objetivos atender la investigación de 

los problemas habitacionales y dirigi.:.. sus ac~:.·.·.!.:!ades a grup~.; 

económicamente débiles; en 195.! y 1956 con la iniciación de los 
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programas de vivienda en arrendamiento del Seguro social y los 

programas de vivienda de Petróleos Mexicanos. 

3.- Es necesario integrar los diversos instrumentos en el 

propósito c~mún de lograr la cobertura de toda la población y atender 

prioritariamente a los grupos de menor ingreso y ~on mayor necesidad 

de vivienda. para lo cual deberá log.rarse la adecuación instrumenta1 

y la creación de mecanismos que aseguren el acceso de toda la 

población al crédito y a la vivienda pública. 

G.- Por lo anterior, se hace necesaria la vivienda cooperativa. 

En esta materia se considera la promoción de adiciones a la Ley 

General de Sociedad Cooperativa y a su Reglamento. t~ndientes a 

establecer las medidas para la constitución y operación de 

cooperativas de vivienda y de entidades dirigidas a la prestación de· 

asi,stencia técnica, la promoción y adecuación a la legislación civil 

con objeto de incorporar el régimen de tenencia cooperativa; 

incorporar, dentro de la esfera de atribuciones de la Secretaria de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas. la promoción y fomento en la 

materia. 

En materia de financiamiento se considera que el Fondo de 

Garantia y Apoyo a 1as Cooperativas, debera contemplar el 

.financiamiento a la vivienda, entre cuyas caracterist~cas debe 

establecerse la con•;urrencie.. y complemen-r.e..ri-::do-:l. d l.:s r.:cursos de lo 

cooperativa en su conjunto y los créditos graduales de acuerdo al 

proceso de desarrollo de viviendas. 
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Asi mismo, se contempla el establecimiento de programas 

-especificos para capacitaciOn cooperativa. 

s.- El marco juridico de los asentamientos humanos ratifica el 

-tratamiento de la vivienda como derecho social en lo se~alado en los 

articules 27 y 123 constituciona1es, asi como en 1a Ley General de 

Asentamientos Humanos, particularmente en su articulo 3o, en que se 

dispone que la ordenación y regulaciOn de los asentamientos humanos 

tenderá a mejorar las condiciones de vida de la población urbana y 

rural mediante la regulación del mercado de terrenos además de los 

inmuebles dedicados a la vivienda popular, y la promoción de obras 

para que todos los habitantes del pais tengan una vivienda digna. 

A mayor abundamiento, la Ley General mencionada·, sei"iala en su 

articulo 9o que "los municipios, las entidades federativas y la 

Federación en el ámbito de su jurisdicción, deberán regular el 

mercado de los terrenos y además el de los inmuebles destinados a 

vivienda popular, lo que podra realizarse mediante leyes o 

disposiciones administrativas conducentes". 

6.- Entre los antecedentes juridicos de més importancia en 

materia de vivienda conviene mencionar el texto del Articulo 123, 

fracción XII, de la Constituci6n de 1917, que establecía que, además 

de las gararitias para los obreros, era menests-r i;.t~rgarles el dere=h·:· 

a la habi taci6n como un medio para elevar su nivel de vida. Dicho 

derecho se consignaba en los sigLientes términos: 
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"En toda negociación agrieola, industrial, minera o cualquier 

otra clase de trabajo, los patrones estarAn obligados a pro?"orcionar 

a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que 

podrán cobrar rentas que no excederan del me_dio por ciento mensual 

~ <;lel valor catastral de las fincas". 

7.- Como politica fundamental, se consideran las acciones e 

inversiones de los organismos y entidades de vivienda de la 

administraciOn pública federal, de acuerdo a sus reglas de operación 

y a su universo de beneficiarios que serán congruentes~ con el 

Programa Nacional de Vivienda en sus objetivos y lineas de acCión, en 

!ª dosificación de sus inversiones, en la aplicación de criterios Y 

prioridades territoriales y-en la atención prioritaria a los grupos 

de menor~s ingresos y de mayor necesidad de vivienda, tomando en. 

cuenta los siguientes criterios: 

- Flexibilizar criterios de los i~trumentos financieros. 

Establecer estrategias para el manejo de los recursos que 

contrarrresten lc•s efectos del proceso inflacionario. 

- Articulu.r l•)S recursos financieros a los sectores privado y social, 

orientando el desarrollo de acciones y logrando un mayor efecto 

multiplicador. 

8. - Cabe dt;:> tacar dentro del Programa de Vivienda al INFONAVIT, 

que con una inversión en 1985 superior a los 200, ooo millones de 
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pesos, represento el 36.707. del total invertido por los organismos 

par_ticipantes en el citado programa. 

Sobre estos programas, es pertinente aclarar que las accione del 

INFONAVIT se refieren o van encaminadas a promover vivienda 

terminada, o sea, vivienda nueva, así como a otorgar créditos en 

linea~ II a V, mientras que los demás organismos contemplan otras 

acciones de vivienda en sus programas, como lotes ·urbanizados, 

mejoramiento de vivienda, vivienda progresiva. etc., con lo cual el 

Instituto resalta más su participación en los programas de vivienda 

al dotar de casa nueva a los trabajadores beneficiados. Más aon, 

cuando al concluir 1907, el INFONAVIT ha realizado en forma 

acumulada, un total de 740,779 acciones de vivienda, que benefician a 

cuatro millones de personas, aproximadamente. 

9.- En relacion con los programas de autoconstrucciOn, vivienda 

cooperativa, vivienda en arrendamiento, vivienda rural, se considera 

la posibilidad de canalizar a ellos recursos del propio sistema de 

atención a los grupos de bajo ingreso, asi como de mecanismos 

complementarios. En el caso de la vivienda cooperativa se ha 

contemplado la posibilidad de que el mecanismo financiero que atienda 

a las cooperativas, canalice recursos para acciones de vivienda. Por 

otra parte, en relación con los programas de vivienda rural, se tiene 

contemplado en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, la 

realización de un programa de vivienda rural, con ot..j.:to de . .::anali=&r 

acciones de vivienda a esta potlac10n, con garantía de pago en el 

precio proporcional del producco que obtengan de sus cultivos. 
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Respecto o la viviendei. e11 arrendamiento se tiene en ¡:..ro.:.i::s-:, a.:: 

estructuración un sistema para aplicar recursos financieros a 

viviendas de renta baja, condicionando el monte. <l~l arrendami<eni:.o a 

las carac't.erísticas de la vivienda y estat.1-=ciendo opción a compr¡:., 

con el apoyo de los CEPROFIS, quo: constituyen subsidios pc·r parte- d.;:l 

Gobierno Federal para promover la construcción de vivienda en renta. 

En el caso de la vivienda d.; emergencia. se c:.onsider& prioritaria a 

la canalización de recursos hacia las zonas sujetas a una situación 

de desastre:. 

10.- Un programa de normatización de com¡:..onen~es se vincula 

tanto con el desarrollo econOrnico, mediante la produce ión, como cori 

el bienestar colectivo y pretende: 

Incidir '=:n la generación de emple<:• median'te nuevas fu-;;nti::s d.: 

producci·!in de componentes. 

Prom<:iver la reducciC.n de cc•stos por m-::dio de la utilización d.;;: 

componentes. 

Utilizar tec.nologias apropiadas que deberán responder a criterios 

de selección, para ma:.:imizar la gener.:,cion de .;mpleo estable y bier1 

remunerado qu-3 absorba la mayor cantidad posible de insumos locél.les y 

estimule la indus-cria lc.•cal; tecnologías que reduzcan los costos de 

producciC·n y mantenirni-=:nto del producto, que ofrezcan gradualmente 

mayor eficienci.:1 frente a las necesidades Cómbian't~s de lb produc.::1on 

de vivienda y que sean ·.:.ompatibles con las diferencias regionales y 

las e:-:ig;encias ecológicos, sociales y culturales. 
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11.- El ovcierno Federal, a través de la .sc~rc;..:aL ~.:a 

Desarrollo Urbano y Ecología, al dar a conocer el Programa 

Habitacional para el Desarrollo de la Vivienda 1985, seBal6 que el 

déficit habitacional en el pais ascendia a S millones de viviendas 

aproximadamente. 

Para el efecto de abatir en un 13.83~ el déficit global, el 

programa contempla -con el concurso de todos los organismos públicos 

que promueven vivienda de interés social- producir 361 mil unidades 

de vivienda en el curso 1985, cuyas unidades de vivienda se 

realizarían por cuatrimestres. Asi, en el primer ~uatri~~~~~~ 

programo terminar 41 mil 226 unidades, en el segundo 71 mil 649 y de 

septiembre a diciembre se constrUirian las 248 mil 548 viviendas 

restantes. 

12.- Uno de los problemas más urgentes de resolver en México. es 

precisamente el de la creciente carencia de vivienda popular o d~ 

interés social. cuyo problema no es solamente financiero sino también 

un problema de organización educativa en la doctrina y prbctica 

cooperativa, y aprovechar las bondades que ofrece este sistema, como 

via muy importante para afrontar y pretender resolver el acuciante 

problema de la vivienda. 
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ANEXOS 
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PODLACION Y HUMERO DE VIVIENOAS Y.N MEXICO. 1950 - 1905 

(en mllcn) 

AROS PODLACIOH VIVIENDAS 

1950 25 79l s 259 

1960 3'1 923 6 409 

l970 50 695 o 367 

1960 66 365' 11 672 

1965 77 369 1'1 1\56 

CllADRO 1 

PERSONAS ron 
VlVl~NDA 

•.9 

5. 5 

5.0 

s. 5 

ri.11 

FUENTE: De 1950 a 1970 1 Censos de Pohloción, paril l960, S.P.P., X Censo General de ro
blnci6n y Vivienda, México Agonto, 1901 y puro 1985 111 Informe de Coblarno 
1965. 

NOTA: Poblac16n 1980, rectifico.do.-



-...... c.:I 
ID L.1.1 

...... -=== __, 
= =-z:= LA VIVIENDA f.N tA REPUílLtCA M .. :XICANA 

- CALIDADES -

~:s 
-en rnUca.-

e-? 
~....., 

c::a COHC&!'TOS 19n 1979 1961 

::= cm! 

""' -i.w ~ V!Vlf.110,\S OE 
1 l'llU·IEftA 

~ De tnbi11uc, techas 5 131 47.2 5 628 d9.6 6 612 52.l 
1 de concreto, nguo 

entubada y drenllje 

VIVlENl'i\ DE 
SEGUNDA 

[le odob·~, lechos 
3 d66.4 31.9 . 3 692.4 31.4 3 953 31.l de tejo o 16mina 1 

pisos d~ tierra, 
ai;un fuera y ein 
drenoje. 

VCVIEHOAS NO 
CLASIFICADAS 2 275.6 20.9 2 230.6 19 2 135 16.8 . 

FUE1m:: Secretada de Deearrollo Urbano y Ecología. 

NOTAS : Vivienda de Primera, promedio de 4 caroctedaticas 
Viviendn de Segunda. promedio de 5 car~cter:taticaa 

1983 

., 334 

4 186 

2 069 

1985 

5< a 021 55.5 

30.8 d 415 30.5 

15.2 2 014 14 

1987 

6 771 

d 457 

l 072 

CUAOl\O :• 

61.."I 

31.2 

7.5 

<O 

"' 



1.A VIVIEHDA EH LA REPUDLICA MEXICANA • 
CAPACIDADES 
-en mi les-

CUADRO 3 

coíicEPTOS------------¡;¡77--------;:97;¡--------19iii-------¡9¡¡3--------¡¡¡jj¡¡-------¡;¡¡¡:;;-

NUf·OERO DE VIVIENDAS 

g fütt: ta 2 cuartos 
Unl•i tan tes 
Hacinamiento 

Oe 3 a 5 cuartos 
Uotd ton tes • 
llai· tnamiento 

10 873 

7 509 
42 092 
5.6 

2 774 
15 550 
5.6 

11 751 

8 115 
45 002 
5.5 

2 997 
16 620 
5.5 

12 700 

a 110 
48 114 
5.5 

3 239 
17 770 
5.5 

13 589 

9 398 
50 210 
s.,:> 

3 465 
18 540 
s.• 

14 456 

9 724 
53 422 
5.5 

3 885 
19 721 
5.2 

l• 400 

10 262 
55 196 

5.4 

4 102 
20 392 
5.0 

--·-----~-------~~~------~----------------~------------~---------~~~-· 

De mt\s de 5 cuartos 
Unl.ftantes 
Hncinam.Jento 

590 
3 307 
5.6 

639 
3 544 
5.5 

691 
3 791 
5.5 

FUl:NTE: Secretaría de Deaarrollo Urbnno y Ecología . 

• ~ Eati•adoa 
1 

~~~... "·)t 
\~ !.:~:~i 

726 
3 951 
5 •• 

847 
• 226 
5.0 

891 
• 348 
4.9 

-..... 



LA VIVIENDA EN LA RRPUílLICA MEXICANA 
- POR FORMAS DE TENENCIA -

(en miles) 

CONCEl'TOS 1977 1979 1981 1983 

---
NUMERO OE 
VIVIElillAS 10 873 100.0 11 751 100,0 12 700 100.0 13 589 

... llncln;1 1lcnto 5.5 

" USUFnl'· '.TU ARIOS 60 949 100.0 55 155 100.0 69 675 100.0 72 701 

PROPIA~ 7 238 66.6 7 840 66.7 B 493 66.S 9 103 

llnclnC\ •lento 5.6 

usurnu. 'TUARIOS 40 573 66.6 43 477 66.7 46 594 66.8 48 701 

ALQUIL ._DAS 3 635 33.4 3 911 33.3 4 207 33.2 4 486 

llnclnn 1iento 5.6 

USUFRl',:TUARIOS 20 376 33.4 21 020 33.3 23 081 33.2 24 000 

--
FUf.NTF: Secretoria de Desarrollo Urbano y Ecologfo 

Estimados 

1985 

100,0 14 455 100.0 

100.0 77 369 100.0 

67 9 728 67.3 

67 52 588 68 

33 4 728 32.7 

33 24 781 32 

1987•. 

14 400 

5,5 

79 936 

10 293 

5.3 

54 4~,¿: 

4 962 

5.1 

25 444 

CUADRO ·1 

100.t' 

100.t' 

71. 1
• 

se.:· 

28.~· 

31.1' 

"' "' 



CUADRO '1 

LA V l VIEllDA f.fl LA m:runLICA MEXICAri. 
- NlVclce de Ocupoción -

-
CONt l'TO 1960 1970 1!1110 

abata " bnse obsto " inc. abate ·t. inc. 

UúmC'ro de viviendas 6 409 096 100.0 100.0 6 367 400 100.0 130.G 11 671 665 100.0 182.l 

tlúm1•ro de hnbi tnntes 34 923 129 100.0 100.0 50 694 590 100.0 145.2 61 229 341 100.D 175.3 

llnc:: i namlento 5.45 - 100.0 6.06 - 111.2 5.25 - 96.3 

t V\Vl•·ndo opl imomente .. ocup:1dn 2 466 540 36,5 100.0 2 847 557 34.0 115.4 s 991 120 51.3 242.6 

" llí\I l \ontes t·n hnbi tat 
óp· 1mo 11 936 809 25.6 1110.0 11 OOG 915 21. 7 123.2 23 055 079 .19.0 266.9 

llac; m1mientci 3.62 - lDQ,Q 3.86 106.6 3.98 lílq,g 

Vi v · ••nda sobreocupedn :1 940 556 Gl.5 100.0 5 519 843 66.0 140. l 5 680 745 ·lll, 7 1411,2 

lla\ t antes l1acln¡idos 25 986 320 74.4 100.0 39 687 675 76.3 152.7 37 374 262 t•l.O 143.8 

llnc 1omlento G.66 - 100.0 7.11 106.B 6.58 9íl.6 

Dér1 :it de viviendn 
en l·.1bitnntcs 1J 661 057 39. l 110.0 21 !1:16 5~2 43.3 160.7 16 675 532 :•7.2 122. l 

Cnr 1cidod no util lzndn 
en ·1:ibltnntcs 5 415 075 15,5 100.0 7 847 333 15.5 14'1.9 lG 966 614 27,7 313.4 

Cn1 ··ncia eb~;olutn de 
Vi\llcndn. U.1bitantes 8 246 782 23.6 100.0 14 109 219 27.6 171.l 293 262 0.4B 3.5 

-----
FUf.UTE: El Cotidiano. Pev!ata de la realidad meXicann actual 

u.r .. M. Sept. - Oct. 1 1987 



CUADRO 6 

LA VJVIF.NDA URDANA EN LA REPUDI.ICA MEXICANA 
- Niveles de Ocupoci6n -

1960 1970 lnoo 
CONCl~PTOS abato " bnse nbsts " inc. ebota " inc. 

Número de Viviendas 3 123 598 100,0 100.0 • 911 664 100.0 157.2 8 013 289 100.0 256.5 

Número de hnbi tnntes 17 705 118 100.0 100.0 29 781 694 100.0 168.2 41 139 317 100.0 232.11 

llncin.:imiento 5.7 - 100.0 6.1 - 107.0 5.1 - 89.5 

Viviendo óptimamente .. ~ .. 
M 

ocupnda l 389 436 44.5 100.0 1 991 421 40.5 143.3 4 505 428 56.2 324.3 

"' 1 llahitnntcs en habitat 
óptimo 5 153 705 29.1 loo.o o 118 062 27.3 157.5 18 149 510 44.1 352.2 

llar i nami en to 3.7 - 100.0 4.1 - 110.8 4.0 108.1 

Vi vi endn sobreocupada 1 734 162 55.5 100.0 2 920 243 59.5 168.4 3 507 061 43.8 202.3 

llnb l tan tes hacinados 12 551 413 70,9 100.0 21 662 832 72.7 22 989 807 55.9 172.6 

llnclnamlento 7.2 - 100.0 7 .4 - 102.8 6.6 - 91.7 

Déficit de vivienda 
en lmbl tnntes 7 111 786 40.2 100.0 11 781 196 39.6 165.6 10 245 299 24.9 144.1 

Cnpnddnd no utilizada 
en h.1bltantes 3 204 588 18.1 100.0 5 667 306 19.0 176.8 13 145 468 32.0 410.1 

Cnrenclo absoluta de 
vivienda, Hobitontes 3 907 198 22.1 100.0 6 113 0!10 20.5 156.5 2 900 169 7,1 74.2 

FUEHTE: El Cotidiano, Reviata de la realidad mexicano actual. 
U.A.M. Sept. - Oct. 1 1987 

"' " 



CUADRO 7 
Lll Y!Vlf.NOh nUJ!AL Erl l.A m·:rrmL!CA KF.XICANA 

- Nlw:lc::; de Ocu¡1;Jci6n -

CONCf:1 ·ros 
1960 1970 1980 

abo ta " baae absts " inc. nbsta " inc .. 
--

lhimcrl" de vlvlendos 3 285 498 100,0 100.0 3 4':>5 73& J00.0 IOS.2 3 658 576 100.0 111.4 

Número Je hbbl lilntes 17 218 011 100.0 100.0 20 912 896 100.0 12LS 20 090 024 1011.0 116.7 

llaclnomlcnto 5.2 - 100.0 6.l 117.J s.s 105.8 

.. Vlvlcndo. 6ptim;imente 

"' ocupndo l 079 104 32.8 100.0 855 135 24.8 .79.3 1 485 692 40.6 137.7 
1 IJ.lbJ ton tes en habitat 

óptimo 3 783 104 22.0 100,0 2 866 053 13.8 76.3 5 705 569 21!.4 150,8 

llnclnnmlcnto 3.5 - 100,0 3.4 - 97,l 3.8 - 108.6 

V1vlcnd~ sobreocupada 2 206 394 67.2 100.0 2 599 600 75.2 117 .9 2 172 884 5•1.4 98.5 

tlnbl tnntes hncinndas. 13 434 907 78.0 100.0 16 024 843 85.2 134.2 14 384 455 71.6 107.l 

Hnclnnmicnto 5.1 - 100.0 6.9 - 113.l 6.6 - 106.2 

UCf1cit de vivienda 
en hnbJ tnnbs 6 550 070 38.0 100.0 10 175 365 48.7 155.3 6 430 233 32.0 98.2 

Copncldad no utUiuda 
en hnbi tontee 2 210 485 12.8 100.0 2 180 027 10.11. 98.6 3 823 345 19.0 173.0 
Carencia. absoluttl de 
v1vientta. Hobitontes 4 339 581 .25.2 100,0 7 995 329 38.2 104.2 2 606 BB'i' 13.0 60.l 

ruenre, El Cotidiano. Revista de la reall.dad mexicana actual 
U.A.M. Sept. - Oct., 1987 

"' .. 
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CUADRO 8 

LA VlVIENOA EN IJI ílEPUDl.!CA MEXICANA 
- N1volea en lo Dloponibilidad de 109 Servicios Públicoa -

, __ 

------------------- -------------------------------------------------
CONCEPTOS obsta 

rlúm~ro de viviendas a 367 •oo 

Con agua, drenaje y 
electricidad 2 598 329 

Viv i endes deficitarias 5 769 071 

Solo con dos. servicios. 1 070 319 

Aguo y drenaje 73 085 

Agua y electricidad 326 300 

Drenaje y· electricidad 670 934 

Sol o con un servicio 1 706 658 

Agua 2•• 620 

Drenaje 129 380 

Electricidad 1 332 658 

Viviendas sin servicios 2 992 094 

-------
FUENTE: El Cotidiano. Reviata U.A.M., 

1970 
% 

100. o 

31.1 

68 .9 

12 .8 

0.9 

3.0 

a.o 

20. 4 

2. 9 

1.5 

15. 9 

35.0 

base abato 

100. o 11 330 327 

100.0 :it 495 407 

100.0 6 634 920 

100.0 2 357 726 

100.0 80 261 

lOp.O l 152 276 

100.0 1 125 189 

100,0 2 310 888 

100.0 219 433 

100.0 89 773 

100.0 2 001 682 

100.0 2 166 306 

1980 
% 

100.0 

39. 7 

60.3 

20.a 

0.7 

10.2 

9. 9 

20.4 

1.9 

0.8 

17. 7 

19 .1 

inc. 

135. 4 

17:1.0 

11 íl .5 

220.4 

109.8 

353,4 

16'/, 7 

135 .4 

89 •• 

69 .8 

151 1 • 2 

72.4 

------------------------------------
Sept. - Oct., 1987 
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CUAPRO 9 

LA VIVIENDA URBANA EN LA REPUllLICA MEXICANA 
- Niveles en la Disponibilidad de lou ScrvicJ.oo Púlll1con -

CONCEPTOS 1970 1980 
absts ,; bnce abata ,; j c. 

------------------------------------------------------------------------------
Núnu•ro de viviendns 4 911 664 58. 7 100.0 -¡ 926 922 70.0 l l .4 

Con nr.un, drenaje y 
elcctricJd¡¡d 2 255 94G 27 .o 100.0 ~ 32B 609 30.2 J t.9 
Viviendas deficitnr:ias 2 655 718 81.7 100.0 3 596 313 31.7 l 5.4 

Solo con dos servicios 899 771 10.8 100.0 1 691 773 16.7 ; 0.2 

Agua y drenaje 51 921 0.6 100.0 G6 BlB 0.6 i a. 1 

Agua y electricidad 250 l 9G J.O 100.0 768 146 6.B " 7 .o 
PrcnaJe y electricidad 597 654 7.1 100.0 1 055 809 9.J l 6,8 

Solo con un servicio l 046 372 12. 5 100.0 l 2GJ G3G 11. 2 1 0,B 

l'igun 92 432 l. I 100.0 91 ee1 0.8 9.4 

Ort>naje B9 276 l. 1 100.0 69 304 O.G 7 .6 

Electricidad 864 664 10.3 100.0 1 102 1151 9. 7 l 7.5 

Viviendas sin servicios 709 575 8.5 100.0 442 904 3.9 2.4 

---------------------------------------------------------------------------
fUIWTE: El Cotidiano. Revista U.A.M., Sept. - Oct., 1987 

~ 

o 
o 
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COl·CEPTOS 

LA VIVIENDA RURAL EN l.A RF.PUDLICA MEXICANA 
- Nivclea en lo Dioponibilidnd de loo Scrvicioo Públicoo -

abeto 
1970 

% base obotn 
1980 

% 

CIJAOi: • 10 

inc. 

--· -------------------------------------------------------------------------------·---
Nú11°t~ro tic vivtcntlns 3 455 736 •11. 3 100.0 3 ·103 405 30.0 98.5 

Con nr.ua, drenaje y 
ell•ctricltlnd 342 38) 4. l 100.0 lGG 798 1.5 "ª· 7 

Vtv1cndos deficiti'.lri;Js 3 113 353 37. 2 100.0 3 23G G01 26.G 104.0 

Solo dos servicios 170 548 2 .o 100.0 '165 9fl3 4 .1 :'.'73. 2 

Ag11,1 y drenaje 21 164 0.3 100.0 13 443 o. 1 63.5 

Ag11.1 y clcctricidnd 76 104 o. 9 100.0 304 130 3. 4 50'1. 7 

Drt' H1je y electricidad 73 200 o. 9 100.0 68 300 0.6 93.3 

Sol 1 con un servicia 660 2BG 7. 9 !00.0 1 047 252 9.2 l~O.G 

Aci· 1 152 180 l. 8 100, o 127 552 1.1 03.8 

Ore inje 40 104 o. 5 100. o 20 469 0.2 51.0 

Elr ·tricldnd 467 994 5.6 100.0 899 231 7 .9 192 .1 

Viv 1 codas sin servicio 2 282 519 27. 3 100.0 1 723 402 15. 2 75. 5 

FUF.ilTE: El Cotidiano. Revisto. U.A.M., Sept •. - Oct., 1967 

>' ,, 
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ANr:XO l 

CARACTERISTICAS DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA' 

ru:; su ESTRUCTURA 

Se distinguen tres tipos de cooperativos de 
oc11crdo e su estructurn interna. 

COOPERATIVAS MATRICES DE VIVIENDA 
' . Pr•1mucven proyectos de vivienda continuo 

pe1·manentemente poro sus osocindoe. 

II UllIOADES COOPERATIVAS DE VIV!f.llDA 

Intcgrnn un número definido de socios. rro-
1:iu1•vcn un aolo proyecto para resolver el 
pr11blcma de viviendo. de sus socios. 

111 SECCIONES DE VIVIENDA DE OTROS 
TIPOS DE COOPERATIVAS 

, 
l.nr. cooperativas de' consumo o producción 
pu••tlcn ll'Stablecer ~u Gecci6n de vivlcndn. 

Ln se ce i 6n de v 1 v iendn es s imi lnr en su fun 
clono.miento o. lns unidnJes cooperativos. -

ron' 1.A FORMA DK TF.N&NCIA 

Tren son lo.e formas tle l:enencios por les que 
puede optar un'a cooperativa de viviendo. 

PROPIEDAD COOPERATIVA 

Lil c:oopcrotivn es propietaria de las edifica 
clonca yo scnn conatru!das o odquiri1lns. 1.ñ 
coo¡icrat.ivn üdjudlca loo vivicnJa.s n eus so
cion mccliuntc contrato. 

II PROPIEDAD PRIVADA INDIVIDUAL 

1.os socios or.lquieren la propiedad de las vi
v t cndos. 
El régimen de propiedad ce en condominio. 
La propicdnd se otorga al firmarse la eocri 
tura de hipoteca o al término ele la nmortizñ 
clón del crédito. -

I!I ARllENllAMIE!l'CO 

L<l coopcr<itivu retiene lo propiedad de los -
viviendas. 

La cooperativo tranafitJre a sus socios 109 -
vivicndns por arrcndornlcnto, 

Ln cooperativa tlelcp,o en loa socios lo ndmi
nistraclón de lns viviendas. 

Desarrollo urbano, Programa de Viviendo Cooperativa, Mnnunl Operativo, Sccrctnr!n de 
Asentamientos llumonos y {Obras l1úblicoo} Ecologio. 



ANEXO 2 

ACCIONES DE VIVIENDA Efl':CTUADA ron LOS 
ORGi\NISMOS PUDl.tCOS EN l.OS AÑOS DE 1977 A HIO'.l 

Pf.RlOOO r1mrooo r1<so 

ORGANISMOS 1977 1978 1979 1980 1901 1902 1903 Tl-63 t:SPt-:CIFlCO 

ltlfOllAVIT ( I) 114,35•!7) 26, 795 46,0B~ JIB,534 59,839 60,21• 5•, 738 dl0,563 55.l 

"' FOV lSSSTE (2) l0,1d5 12,122 6,311 12,137 13,455 7,1157 9,815 71,4112 9.8 
"' 

FOVI (3) 11, 135 20 .. 239 15.312 1"1,830 lA,282 25,450 31,600 136,0'18 18.7 ... 
lNll!~CO ll\) 10,507 26,028 15,503 lB,062 15,917 -- -- 86,017 11.7 

Formo DE llAD. 
rorULARF.S l 5) • 2,474 1,619 393 1,202 3,782 3,451 2,996 15,917 2.2 

CODEUR (6) 079 2,736 3,916 308 1,870 1,$94 440 11,343 1.5 

. ---
SUMAS: 149,094 89, 540 87,523 95,073 113, 145 98, 166 99, 509 732, 130 100.0 

FUEIITE: Pi-imer Informe de Gobierno 
SECTOR: Desarrollo Urbano y Ecolog1a 

llOTAS : (1) Incluye vivienda terminado y cr~ditos ejercidos en Lincns Il - v. 
(2) Incluye vivienda terminada y créditos pngados en Lineo.a II - V. 
(3) Incluye créditos otorgados. 
<•l Incluye viviendo. progresiva, ple de casa, vivienda mejorado y vivienda terminada. 
(5) Incluye vivienda term1nede y lotes urboni:z:odos. .... (6) Incluye vivlenda terminada y Plan Tepito. o 
(7) Este cifra comprende el periodo de 1972 a 1977 1 exclusiVnmentc poro el ·INFONAVIT. Poro los de- "' 

m6s organismoa solamente acciones de ca.do año citado. 
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CONCl'.l'TOS 

1tfUtWIT 
(Jnvc1~;lén en 
cridlt•·<:l) 

ro11s;a'E 
(C.oolt.,.·invcrstmcs) 

~UIW\l 

(T1M!?~iÍO'lCS) 

fUll 
(Q-é.:htoo) 

ign 

4 9...'l3.0 

2 OCG.2 

1 005.4 

1 '129.0 

LA VIVIENDA F.N HRXtCO 

CREDITOS E HIVEllSIONf:S 
- mlllonce de pesos - \ 

Dnne 1979 inc. 1961 inc. 1983 inc. 1905 

ANEXO 3 

inc. 1987 inc. 

ICO.O ID !ro.O ?21.6 19 100.0 :Dl.7 M lffi.O roi.o 1'19 733.0 3 003.5 817 OOll.O 16 571.0 

100.0 4 138.2 141.4 9 13'1.6 312.2 15 700.4 s;5.B 11 714.7 400.3 6.1 !'!E.O 2 170.3 

100.0 791.0 72.9 6 238.2 s1•.1 33 994.6 3 132.0 247 ze.5 .'2 700.5 

iro.o 4 3J7.o 3Jl.4 1 m.o 9JJ.1 31 a::::e.o 2"'....00.1 100 Xf.l.O u 222.s cm JIG.?.o 112 roo.o 

FUENTE: Para el INFONAVIT, se tomaron como base los datos consignados en los o.ílos de 1977 a 1986 del Quinto 
Informe de GObierno, y para 1987 son datos del Decimosexto Informe Anunl tlc flctividades 1907, del -
citado Instituto. Los datos para loa demás organinrnos :.e ohtuvicl'on del Informe de Gobierno ya rcfc 
rido. -

flílTA: En millones de pesos corrientes. 

.. .•. 
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~ l B L 1 O G fi A F l,A 

k'•:.nao de Cul t.ura 

Economica, Mé>:ico, l 'il77. 

co.:.pera-civo, Mt::Aico 19BC. 

Garza Gusi:avo y Schteingart Martha. "La Acci.!.n Habitacional. del 

Estado Mexicano, El Co1'5'.gio ds HéAico, Hé;:ic.:-, 1976. 

COPEVl, ''lnvss~igacien Sobr~ Vivienoa'', H4xi~c., !?77. 

Haa1 Aguilar M:j 1.:t. La Vivi:n-ja f-':.pular ECñf-, 1 'i'B2. 

El Cu~i.:!ian·:i. R-av~s:t.a .:;i,: la rcalidao m-:::-:i-:c.r,;,: .:.·:..:ual, 3.:r. 

anivcrsari·:·. f.aUl :.iv=s V. "ni pan, ni -:...::::!".:·. r.i :s:-:.·iª"~·", !I·:. :.:2, 

1987. 

Boltvinü:. •·..::iuac.·~an·:s a-: la ¡:·:·C·l·-::z:. v la !1t=.rgin&·.::.·!.n". li:·. :..-. :!.·;.::.:'. 
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Jos-s:p Ma&r ina. i...a cc .. :·~.;rativa ... "; "J7-vienda. aibl1c--;-=.:.::. ·::a.:i::: ::!-<:: 

coopera"Ci vismo. aarce-1.:·na, Es pana. 

La Empras a. f(;u.:; ~s una ·:~operct:.iva y cor.u:·. funci.c-na?. ;::¡e, 

:::iubsecre:i:.aria .:i~ lndus'tria. 

lnform-es de Gr:.biern•" de 1983-1987. Se~tor Desarrcllo Urt•ano· Y 

Ecologia. 

H-!:xic·:i. Pc::·blaci~n por .;:n'Cia.:.d-=s f6darativas 1970-1 1;r~o. Neicional 

f:.~ir1anciera., S.A., 1.1~ri:n.:ia Q-: lníi:rma·:i·!-n !*cni-:c.. 

Revista ''Vivienda''. C!~./19SZ. 

Const.i t.u-:.ión •J.;:n-!:rbl. ::t~ la F.ep~blica. E·.::lici-:-ne:s Andrad.e:, 114:-:ic.:., 

l~B.2. 

Oiari·=> Ofi·:i:ü do: la: Fe·:1'=ra-:.i1!.on. ze de Dici-=:mbre ·:le 197~. 

Ecc.nomia int.,: :-ma. E:c-n.:-mla-UNA.M N~. 4Sl. S-=:rg:i·:> Sosa. F'robl-:mas 

en los -es'ta·:i.i·:s in":.:rm-:.:ii,:·: .j-s;..l ·:rsc.imi-:n>:·:·. Acril -:t.:- l 'i!S7. 

Informs.·::i·!•:1 -s::a::!..s-:.::. :a •,:i;-:z.n=.a:=. ¡:•ti.cl.i.:e:s ~. .::..u:;.=:a·:r:-:.a:-:!.a ~-= 

Contr<:>l f'r~~ui:··J-:~-:..=.:. y <2-::·r.:.~:·í.ti-'jé. 1 1·;;.·:.!:.-19>:~, S.?. f'. 
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Unidad d-e Est.udios Econe.n:i.:os d~l ltlE-"CUAVlT. 

Coordinación General de ~r~gramacion, evaluacion y Cont.rol, 

!NFOl'AVIT. 

.... 
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